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Nació en Madrid el 29 de octubre de 1892, 

fue hijo de Rafael de Moore de Pedro, 

marqués de San José, y de Joaquina de 

Pedro y del Castillo Barroeta-Aldamar, 

baronesa de Otos, ambos naturales de 

Madrid. Eran primos que habían contraído 

nupcias el 10 de junio de 1884.  

Según la documentación consultada había 

duda de cuál fue el lugar de nacimiento de 

nuestro protagonista Joaquín Moore de 

Pedro. Si fue en Madrid o fue en Alcañiz 

(Teruel). Para ambos datos hay fuentes que 

las defienden. «Hijo de Alcañiz» al tener 

Casa Solariega en la calle Mayor, en el 

homenaje que se le brindó en 1923 (La 

Publicidad, Madrid, 26 de octubre de 1921, 

p. 1.) y en Madrid, así citado en el libro de la 

14 Promoción de la Academia de Infantería, 

en 1915, y lo que es más importante, así 

citado en su hoja de servicios (Archivo del 
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Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta), por lo que se afirma que su lugar de 

nacimiento fue Madrid.  

Joaquín tuvo seis hermanos: María Luisa, Elena, Pilar, Eduardo, Rafael y 

Fernanda. Uno de ellos, Eduardo, heredó de su padre el marquesado de San José 

en 1911 y pasó, como veremos luego, la baronía de Misena a Joaquín. Eduardo se 

licenció en Derecho por la Universidad de Madrid en 1916. También tuvo dos 

hermanas, una de ellas, que fue indultada en 1915 por haber contraído matrimonio 

sin licencia, y María Luisa, que fue noticia al encontrase delicada de salud (El 

Universo, Madrid, 27 de noviembre de 1923), falleciendo a comienzos de diciembre 

de 1923.  

El padre de Joaquín, el marqués de San José, fue demandado en los Juzgados de 

la Corte de Madrid por José de Castro y Quesada, sobre el pago de 45.000 pesetas 

(El Foro Español, nº. 54, Madrid, 30 de junio de 1899, p. 212; El Correo, 6 de 

noviembre de 1884; La Correspondencia de España, 20 de abril de 1881, p. 2.). 

Fue diplomático y estuvo relacionado con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta 

noticia de su biografía lo refleja: «En abril de 1881, Rafael llegó a Madrid, agregado 

a la Legación de S. M. en Berna (Suiza), que ha sido trasladado a ministerio de 

Estado». «En 1882 era Secretario de 3ª Clase en la Embajada de España en 

Japón». Por otro lado, ingresó en la Real Sociedad Geográfica de Madrid el 19 de 

febrero de 1884. Fue Diputado por Orense en las elecciones del 5 de marzo de 

1893 y falleció en Madrid el 21 de agosto de 1905, a los cuarenta y nueve años de 

edad, en su domicilio de Madrid, calle Jacometrezo, 66, principal. El motivo del 

fallecimiento fue debido a la enfermedad de tuberculosis pulmonar. Fue enterrado 

en el cementerio de San Justo (Madrid).  

Volviendo a la vida de Joaquín, sentía la vocación de militar desde una temprana 

edad. De su relación con Alcañiz (Teruel) tenemos una pequeña reseña periodística 

publicada en El Mundo, en el que nos avisa que «los hijos de la Baronesa de Otos 

han salido de viaje a Alcañiz» (El Mundo, Madrid, 20 de julio de 1909). Situando la 

noticia en el mes de julio de 1909, por lo que se puede entender que iban a pasar 

los meses de verano. Joaquín tenía once años. Otra reseña que encontramos es 

un viaje a Alcañiz para recuperarse de una enfermedad, así como el nombramiento 

de una de sus calles, como luego advertiremos. 

El 20 de julio de 1912, con catorce años, se presentó Moore en la Academia de 

Artillería de Segovia, donde realizó el examen del primer ejercicio de ingreso en la 

misma aprobándolo, no así el segundo ejercicio que lo suspendió, por lo que no 

pudo seguir opositando (La Correspondencia Española, 20 de julio de 1912, p. 3). 

La misma situación ocurrió al año siguiente. El 5 de julio de 1913 se volvió a 

presentar en Segovia y aprobó el primer ejercicio de ingreso, pero no el segundo, 
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por lo que tuvo que abandonar su idea de ingresar en artillería. El examen práctico 

lo había resuelto favorablemente con una nota de 8,5 en Aritmética y un 6 en 

Álgebra.   

Doce días más tarde, el 16 de julio se presentó en la Academia de Infantería en el 

Alcázar de Toledo, aprobando el primer y el segundo ejercicio (La Correspondencia 

Española, 16 de julio de 1913, p. 2), no así el tercero escrito ni el tercero oral, por 

lo que tampoco pudo ingresar. Mientras tanto, fue llamado por la Caja de Reclutas 

de Madrid, núm. 2, como soldado de reemplazo el 1 de agosto de 1913, hasta el 1 

de enero de 1914, pasando posteriormente al regimiento de Infantería León 38, al 

haber pagado mil pesetas para reducir el tiempo de servicio en filas como recluta 

del reemplazo de 1914. La fecha de ingreso en el servicio activo fue la del 15 de 

enero de 1914, aunque le fue concedida una prórroga para retrasar su 

incorporación a filas, hasta verificar las oposiciones para ingreso en las Academias 

Militares. Más tarde quiso recuperar la cantidad invertida, pero le fue denegada la 

petición (D.O. núm. 126, 8 de junio de 1918, p. 657). Su cartera militar de identidad 

fue librada en Toledo el 5 de septiembre de 1914 con el número 29.432. 

Tuvo que esperar hasta el mes de julio de 1914, que ya aprobó la totalidad de los 

ejercicios e ingresó como alumno en la Academia de Infantería el 1 de septiembre 

siguiente, formando parte de la XXII Promoción del Arma. Sin embargo, se presentó 

el 8 del mismo mes, junto a todos sus compañeros. El motivo fue debido al 

considerable número de aspirantes que habían acudido a realizar los exámenes de 

ingreso, debiendo por tanto ampliar el número de días para evaluar correctamente 

todas las incidencias de los ejercicios (El Eco Toledano. Diario de información, 

martes 21 de julio de 1914, p. 1). Su primer curso lo realizó en la novena sección 

(Anuario Militar de España, 1915, p. 58) y en la primera en segundo. Su número 

académico fue el 6904 (Libro de la Promoción 1914. Academia de Infantería, Padró, 

Madrid, 1915).  

Juró Bandera en el Alcázar de Toledo el 8 de diciembre de 1915, día de la 

conmemoración de la festividad de la Inmaculada. Fue promovido a segundo 

teniente el 25 de junio de 1917 (D.O. 141, 26 de junio de 1917, p. 884. El Eco 

Toledano. Diario de información, 26 de junio de 1917). Año en que fue anotado en 

su documentación que poseía la baronía de Misena. Este título lo tenía su hermano 

Eduardo, marqués de San José, que solicitó en el mes de agosto de 1915 Carta de 

Sucesión en el título de barón de Misena (Revista de historia y de genealogía 

española, 7 de agosto de 1915, p. 86) para Joaquín. A principio del mes de febrero 

de 1917, se expidió «real carta de sucesión en el título de barón de Misena a su 

favor (El Día, Madrid, 1 de febrero de 1917). 
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Con su grado de segundo teniente (el grado «segundo teniente» pasó a llamarse 

«alférez», cambio que afectó a Joaquín a partir del 29 de junio de 1918) se presentó 

el 25 de julio de 1917 en el regimiento La Lealtad 30, de guarnición en Burgos, 

donde había sido destinado y donde realizó servicios de su graduación en esta 

ciudad, y en la de Gijón, donde se había trasladado con su unidad, hasta julio de 

1918. El 13 de noviembre regresó con su batallón, por ferrocarril, a Burgos. El 10 

de agosto del siguiente año marchó a Madrid destinado al regimiento Covadonga 

40, donde quedó de guion hasta el 28 de noviembre, que se fue, con autorización 

del capitán general de Madrid, con dos meses de licencia por enfermo a la ciudad 

turolense de Alcañiz, a su domicilio paterno. Un palacio situado en la calle Mayor 

de la localidad citada. Joaquín contaba con veinte años de edad y se reincorporó a 

su unidad el 28 de enero de 1819.   

Este año de 1919 fue el tercero de lo que se llamó en España El Trienio 

Bolchevique. Fue un tiempo de huelgas, manifestaciones y alborotos, en el que se 

impuso el desorden en las calles de la mayoría de las ciudades de España. Los 

últimos días de febrero y primeros de marzo del citado año se declaró el Estado de 

Guerra, por lo que el alférez Moore tuvo que salir a las calles en los barrios extremos 

con su unidad para imponer el orden. El 3 de marzo de 1919 se levantó el Estado 

de Guerra. 

El 25 junio de 1919, ascendió Moore a teniente de Infantería por antigüedad, 

pasando más tarde, en el mes de octubre, al regimiento Serrallo 69 de guarnición 

en Ceuta. Desde noviembre de 1919 a octubre de 1920, Moore realizó diversos 

servicios de campaña en diversos lugares. Maniobró en el destacamento R`Gaia y 

en la posición García Aldave (José García Aldave, marqués de Guelaya, fue capitán 

general de Melilla en 1910), antigua Posición A, lugar, que fue y sigue siendo, 

acuartelamiento de unidades de la Legión.  

Este acuartelamiento fue fundado en 1909, y se fue perfeccionando hasta que en 

ese año fue bautizado por el nombre mencionado. En 1920 fue el lugar de 

alojamiento de las primeras unidades legionarias. En este lugar permaneció Moore 

desde el día 22 de enero al 22 de febrero de 1920, que pasó al campamento de 

Dar Riffien, lugar considerado a partir de entonces como «la cuna de La Legión». 

Moore continuó en sus misiones en campaña. El 11 de marzo de 1920 regresó a 

Ceuta, el 23 del mismo mes fue al Zoco T’Zelata, el 9 de julio a Alcázar Seguer, el 

10 de agosto a la posición de Rauda y el 11 de septiembre a Ceuta de nuevo, y 

otras. Fue destinado al Tercio de Extranjeros a principios de octubre de 1920, 

debiéndose incorporarse con urgencia (D.O. núm. 230, 12 de octubre de 1920, p. 

128. Se presentó el 5 de octubre).  Concretamente a la I Bandera, dejando de estar 

agregado al regimiento de Infantería Serrallo 69 y destacado en Riffien. Fue 
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enviado a la Plana Mayor en la posición García Aldave, como teniente ayudante. 

Como curiosidad, fue el 3 de octubre cuando el teniente coronel jefe del Tercio 

solicitó al Alto Comisario de España en Marruecos, la incorporación urgente del 

teniente Moore.  

La Jura de Bandera de los legionarios recién incorporados se celebró el 21 de 

octubre en el cauce seco del Rio Tarajal (Ceuta). Fue la primera. Formó el Tercio 

entero bajo el mando del teniente coronel José Millán Terrero (que posteriormente 

incorporaría a su nombre el apellido materno de su padre quedando José Millán-

Astray.). Pero no tenían Bandera dada la modernidad de la Unidad, así que se 

solicitó una a la autoridad militar, asignando la perteneciente al regimiento de 

Infantería Serrallo, unidad donde había estado destinado Moore casi un año. El 

abanderado debía ser un oficial del citado, pero el jefe de la Legión quiso que fuera 

uno de sus hombres, recayendo el puesto en el capitán ayudante del teniente 

coronel Millán. De esta manera se realizó la Jura (Francisco José Tortosa Antón, 

«Primera Jura de Bandera de La Legión», en La Legión, núm. 553, Madrid, abril, 

2020, p. 88). El acto fue inmortalizado por el fotógrafo Bartolomé Ros y Ros, de 

Ceuta, donde se puede apreciar con toda claridad que el abanderado no es el 

teniente Moore, como aseguran otras biografías del mencionado. 

Sus primeros servicios de campaña fueron en el campamento de García Aldave 

hasta el 17 de octubre que se trasladó con su Bandera a Dar-Riffien. El 3 de 

noviembre siguiente, el Alto Comisario ordenó que su unidad se dirigiera a Uad Lau. 

Allí permaneció, salvo un corto periodo de tiempo en que fue a Madrid, el 17 de 

marzo, por asuntos propios, al domicilio familiar, calle Argensola número 2: 

«Procedente de Tetuán llegó a Madrid, en uso de licencia…» (El Globo, Madrid, 29 

de marzo de 1921, p. 1). 

Al regresar se reincorporó a Uad Lau, participando en acciones ofensivas bajo las 

órdenes del coronel Castro Girona. Los meses siguientes fueron de mucha 

actividad, combatiendo Moore en diversos parajes ceutíes, hasta llegar a los 

terribles combates llamados posteriormente el «Desastre de Annual y Monte 

Arruit», del 21 de julio de 1923, en los territorios de la Comandancia General de 

Melilla, con más de diez mil muertos.   

El primer temor que cundió en la ciudad de Melilla fue el que los rifeños, con Abd 

El Krim al mando, pasase a cuchillo a sus habitantes, teniendo entonces el mando 

español la prioridad de su defensa y envío de refuerzos. Fue entonces cuando se 

llamó a la Legión y a las Tropas Regulares.  

En el campamento de Robba El Gozal se recibió la orden de que una Bandera tenía 

que salir urgentemente hacia Tetuán y Ceuta, para embarcar posteriormente a 

Melilla. Fue la primera la designada para partir. Tras una dura marcha forzada de 
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más de cien kilómetros, embarcó la unidad en un trenecillo hacia Ceuta. 

Embarcaron las Banderas primera y segunda en el Ciudad de Cádiz, tomando el 

mando el teniente coronel Millán Astray, zarpando hacia Melilla el día 23 de julio. 

La velocidad que pudo dar de sí la embarcación fue la máxima, llegando a la ciudad 

por la tarde del día siguiente.  

Al desembarcar las tropas, desfilaron por las calles melillenses sintiéndose sus 

ciudadanos ya más seguros ante la amenaza de Abd el Krim. Tocaba ahora 

organizar las fuerzas para formar una columna al mando del general Sanjurjo para 

reconquistar el territorio perdido. En los días que siguieron hasta los primeros días 

del mes de octubre de 1921, la unidad del teniente Moore participó en todas y cada 

una de las operaciones que se realizaron. 

El combate donde Moore recibió dos disparos en la cabeza, mientras cumplía su 

misión de enlace, fue en la acción de Taxuda núm. 1 el 10 de octubre de 1921, 

muriendo dos días después, el 12, a las siete de la tarde en el Hospital Militar de 

Melilla. La unidad de Moore debía contener a los rifeños en la meseta situada al 

oeste del macizo del Gurugú, Taxuda, mientras otros compañeros de la columna 

Sanjurjo ascendían a la cima del citado monte reconquistándolo. Moore fue herido 

después de transmitir una orden táctica a un pelotón de ametralladoras y asegurar 

el flanco izquierdo, restableciendo la línea del frente. 

Moore fue «distinguido» dos veces en las ordenes generales. La primera por la 

capacidad y serenidad en el combate del 4 de mayo y en la segunda, citado por el 

jefe de la Legión como muy distinguido en los hechos de armas que concurrió hasta 

el 8 de septiembre de 1921 en el Sebt y, posteriormente, en Taxuda.   

El mando envió a su familia un telegrama con las alarmantes noticias, situación que 

hizo que el día 12 salieran precipitadamente hacia Madrid y Melilla su madre, 

marquesa de San José, acompañada por parte de la familia. Sus restos descansan 

por expreso deseo de la familia en el cementerio de la ciudad de Melilla, a pesar de 

poseer un panteón en la Sacramental de San Isidro en Madrid. Su fallecimiento fue 

anotado en el Registro Civil de Melilla. 

Fue enterrado el día 13 por la tarde en el patio superior del Panteón de Héroes 

melillense, fila 3, núm. 9. Su lápida nos informa con el siguiente texto situado debajo 

de una cruz resaltada y el escudo de la Legión:  

LEGIÓN EXTRANJERA. TERCIO DE EXTRANJEROS. D.E.P. Tte. D. JOAQUÍN 

MOORE DE PEDRO (BARÓN DE MISENA) MUERTO A CONSECUENCIA DE 

HERIDAS RECIBIDAS EN TAXUDA EL 12 DE OCTUBRE DE 1921 

A la ceremonia asistió toda la oficialidad del Tercio libre de servicio. 
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Nada más conocerse la terrible noticia se celebraron en Alcañiz solemnes funerales 

en sufragio del alma del teniente. Al acto acudieron representaciones de todas las 

clases sociales, desfilando posteriormente gran cantidad de personas por el 

domicilio de su madre, Joaquina de Pedro, Baronesa viuda de Otos, dándole el más 

sentido pésame.  

También el 25 de octubre de 1921, se realizó en Zaragoza (Ejército y Armada. 

Órgano de opinión militar, Madrid, miércoles 26 de octubre de 1921, p. 2), un funeral 

por el teniente Moore, definido como «hijo de Alcañiz», y el 15 de diciembre se 

publicó en la prensa la necrológica de su fallecimiento, rogando a sus allegados 

que asistiesen a las misas gregorianas que se celebraron en la iglesia de Santa 

Bárbara de Madrid, altar de San José, a las doce en punto (El Mundo, Madrid, 15 

de noviembre de 1921, p. 3). 

El periódico turolense La Provincia del 27 de octubre de 1921, dio la noticia de la 

muerte del teniente Moore. La crónica lo refleja como «paisano nuestro» y honra a 

su madre, la señora baronesa de Otos, y demás distinguida familia que «en Alcañiz 

tiene su solar hidalgo».  

Los actos religiosos por algunos de sus hijos muertos en Marruecos no cesaron de 

producirse en Alcañiz (La Provincia. Diario independiente, Teruel, domingo 16 de 

diciembre de 1923, p. 1). El 8 de diciembre de 1923, se homenajeó póstumamente 

a los caídos en África. Fueron el teniente Moore, el padre escolapio, capellán de 

primera, Antonio Vidal Pons (caído el 18 de marzo de 1923) y a seis soldados. La 

orquesta local interpretó la sinfonía de S. Brahenz titulada «Ungarische, Tamze, 

núm. 5». En el transcurso de la velada el cura ecónomo M. Esteban Escorza 

describió la vida íntima de Joaquín Moore hasta su ingreso en la Legión, acto que 

al parecer fue en contra de la opinión de su madre, a la vez que el teniente 

rechazaba la «vida regalada» como aristócrata que era.  

Como premio a los héroes de la guerra de África, vecinos de Alcañiz alzaron su voz 

para dar su nombre a una de las calles. El Ayuntamiento dio su conformidad y dio 

el nombre de «Teniente Moore» a la «calle Almudines»; y «Plaza de los héroes 

alcañizanos de la guerra de África» a la «plaza de Almudines». Las lápidas nuevas 

se descubrieron el mismo día que se hicieron las del «Padre Antonio Vidal» (antigua 

calle del Plano), y la del «General Primo de Rivera» (antigua calle de Caldereros). 

(La Provincia. Diario independiente, Teruel, domingo 25 de noviembre de 1923, p. 

2; La Provincia. Diario independiente, Teruel, miércoles, 12 de diciembre de 1923, 

p. 2). 

La madre del teniente, baronesa viuda de Otos, dio las gracias enviando un escrito 

al Ayuntamiento.  
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Al final del año 1921 fue propuesto Joaquín Moore para ser recompensado con el 

empleo inmediato superior, en el último periodo de mando del general Berenguer, 

siendo propuesta la concesión del empleo superior inmediato de la escala activa 

de su Arma, por méritos de campaña, en abril de 1925 (El Globo, Madrid, 20 de 

abril de 1925, p. 2). El juicio contradictorio se inició el 18 de agosto de 1922, por su 

comportamiento en los hechos de armas «acaecidos el 8 de septiembre en Sebt 

(Casa-Bona) y en el monte Gurugú (Taxuda)» (Archivo del Centro de Historia y 

Cultura Militar de Ceuta). 

Su madre, Joaquina, recibió la Medalla de Sufrimientos por la Patria, sin pensión, 

en agosto de 1928. Vivía en la calle Serrano, 73, de Madrid. 

Fue citado varias veces Moore en la Orden de Plaza de Melilla por su 

comportamiento. A principios de septiembre de 1921 ya llevaba cerca de cincuenta 

acciones de combate.  

Su hoja de Servicios fue cerrada en Ceuta el uno de agosto de 1922, por el 

comandante mayor del Tercio de Extranjeros Adolfo Vara de Rey Herrán. En el 

apartado de «Notas de concepto» figura la calificación de «bueno» en todas las 

especialidades y afirma que cursó el idioma inglés y traducía el francés. Su estado 

era soltero y medía un metro con casi ochenta centímetros, y el valor «se le 

suponía».  

Esta última aseveración no era cierta. En sus casi cincuenta combates, incluido el 

último donde murió por disparos del enemigo, demostró lo contrario: su valor fue 

«heroico».      
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