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Aclarando una confusión. Noticia de dos ingenieros militares llamados 
Manuel Caballero (siglos XVIII-XIX)
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Resumen

En el siglo XVIII nacieron dos ingenieros militares españoles llamados Manuel Caballero, 
pero solo el más joven de ellos, Manuel Caballero y Zamorategui, suele aparecer en la litera-
tura y se le atribuyen no solo algunos de sus propios hechos sino también otros pertenecientes 
a su compañero de armas y familiar, Manuel Caballero y Alborá, a quien raramente se men-
ciona. Probablemente la confusión se deba al uso poco frecuente que entonces se hacía del 
apellido materno, y en este caso particular una razón añadida puede ser la escasez de docu-
mentación en los archivos militares. La nota pretende aclarar la cuestión mostrando el paren-
tesco entre ambos personajes y presentando una aproximación a sus biografías.

Abstract

Two Spanish engineers of the Royal Corps named Manuel Caballero were born in the 18th 
century, but only the youngest of them, Manuel Caballero y Zamorategui, appears usually in 
the literature and does so not only with some of his own deeds but also with some of those 
pertaining to his comrade and relative, Manuel Caballero y Alborá, who is rarely mentioned. 
This confusion is likely due to the predominant use in those days of only the paternal surname, 
the practice of following it with the maternal surname not yet being extensive. An added 
reason may be the scarcity of documentation in the military archives in this particular case. 
Hoping to clarify the matter this note shows the family ties and presents short biographies of 
both officers.
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introduCCión

El ingeniero militar Manuel Caballero y Alborá1 (ingresado en el Real Cuerpo en 
1779) y su sobrino segundo y compañero de armas Manuel Caballero y Zamorategui 
(ingresado en 1799) suelen encontrarse en la literatura confundidos en la persona de 
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Zamorategui, no obstante la larga y diversa trayectoria profesional de ambos y ha-
llarse separados en el tiempo una generación. Así ocurre en el seminal y ya clásico 
texto de Capel y colaboradores [1983, p. 95], que al ser de referencia obligada para 
los estudiosos, hace que la confusión tienda a perpetuarse. Ejemplos de ello son un 
trabajo en el que se apunta la posibilidad de atribuir a Zamorategui los planos de 
1802 del desaparecido Palacio Real de Valencia [BoiRa, 2006, p. 15], el Diccionario 
Biográfico de España [gil, 2010], o la breve reseña biográfica que del mismo hace 
Ferri [2015, pp. 39-40]. Este eclipse de Alborá se manifiesta también en que aparez-
can catalogados en los archivos como correspondientes a su sobrino diversos planos 
que firmó o autorizó con solo su apellido paterno.

Lamentablemente el Archivo General Militar de Segovia no conserva documen-
tación de Zamorategui, y la hoja de servicios existente de Alborá solo alcanza a fina-
les de 1800. En Cano [1994] no figura ninguno de los dos, ya que su carrera no les 
llevó a Cádiz y no pudieron por tanto dejar huella en el desaparecido Archivo Gene-
ral Militar de la ciudad. No obstante, se han localizado fuentes suficientes para po-
der, cuando menos, esbozar en lo que sigue la biografía de ambos personajes.

ParenteSCo

Los Caballero constituyen una de las sagas familiares tan abundantes en la milicia. 
Su primer miembro conocido fue el oficial de Infantería Alonso Cavalieri, nacido en 
la fortaleza de Porto Longone (hoy Porto Azzurro, Isla de Elba) en 1662, y casado 
con Luisa Isabel Rigoni, de Portoferraio, en la misma isla. El matrimonio tuvo entre 
otros hijos a Juan y Blas, este seguramente el mayor de ellos. Juan Caballero y Rigoni 
(Porto Longone, 1713), ingeniero militar en España, casado con Virginia, fue el padre 
de Manuel Caballero y Alborá. Blas, de quien nada se ha podido averiguar, casado con 
María Antonia, lo fue del también ingeniero Fausto Caballero y Oliver (Valencia, 
1739) [Cano, 1994, p. 121], padre, a su vez, de Manuel Caballero y Zamorategui2.

manuel CaBallero y alBorá3

Nació el 26 de junio de 1756 en Figueres (Girona), donde su padre estaba desti-
nado, y fue bautizado Manuel María Antonio el mismo día en la iglesia parroquial de 
Sant Pere4. El 11 de abril de 1772 ingresó como cadete en el Regimiento de Sevilla, 
con el que tomó parte en las expediciones de Buenos Aires y Argel, y ya ascendido a 
subteniente estudió en la Academia de Matemáticas de Barcelona, ciudad donde con-
tinuaba cuando el 19 de setiembre de 1779 fue nombrado ayudante de Ingenieros y 
enviado al Campo de San Roque5, donde tomo parte en el bloqueo y sitio de Gibral-
tar, a las órdenes de su padre, que era el cuartel maestre. En 1781, cuando este fue 
nombrado director de la Academia, también le destinaron a ella, y ambos regresaron 
a Barcelona. Al año siguiente le enviaron de nuevo a Gibraltar, donde fue herido, y 
hecha la paz volvió a la Academia; por poco tiempo, pues su padre, a quien se había 
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encargado en febrero de 1784 de la Dirección del Ramo de Fortificaciones, solicitó y 
obtuvo llevarlo consigo a Madrid6. En 1787 recibió el hábito de caballero de Santia-
go7, y en la corte se le encuentra el 24 de febrero del año siguiente, asistiendo con su 
hermano Félix a una junta general del Banco Nacional de San Carlos, del que poseían 
cincuenta acciones cada uno8, y el 16 de agosto de 1790 participando en la extinción 
del gran incendio de la Plaza Mayor. Al morir su padre en 17919 siguió en Madrid 
como ingeniero ordinario, ahora en la secretaría del Cuerpo, hasta que en marzo de 
1793, con motivo de la guerra contra la Convención, se le ordenó incorporarse al 
Ejército de Navarra, donde sirvió hasta el fin de la contienda, que llegó con la firma 
de la Paz de Basilea el 22 de julio de 1795.

Después de un tiempo apartado voluntariamente del servicio, en el que debió de 
casarse con María Luisa Dusmet y Echeveste10, volvió al Cuerpo el 27 de julio de 1798 
como ingeniero en segundo, siendo destinado a Valencia11. Más adelante fue nombra-
do comandante de Ingenieros de la Plaza de Cartagena12, hasta que pasó a igual pues-
to de la de Valencia, posiblemente tras su ascenso a coronel el 4 de abril de 180513. A 
todo este periodo en torno al cambio de siglo pertenecen diversos planos suscritos 
por él. De 1799 se conocen dos de la Torre Nueva de Salinas, realizados con motivo 
de la instalación en ella de un cañón «a fin de impedir que los buques enemigos pue-
dan espiar los que salen de los puertos del Grao y Cullera»14. Entre 1800 y 1804 firmó 
en Cartagena varios relativos a la ciudad y a Mazarrón15, y redactó una «Descripción 
ortográfica de la costa de levante y poniente del reino de Murcia, plaza de Cartagena 
y sus fuertes adyacentes», estudiada y transcrita por Capel [2004]. Pero quizá su obra 
más notable, por la información que aporta sobre un importante edificio desapareci-
do, fueron los ocho planos ya mencionados del Palacio Real de Valencia, que firmó 
aquí en agosto-setiembre de 1802, y que han sido publicados por Boira [2006].

A su etapa como comandante de Ingenieros de Valencia podrían corresponder 
seis planos varios, fechados en 1805 y 1806, que llevan su visto bueno16. Además, con 
ese cargo aparece en las actas del Ayuntamiento de la ciudad, en relación con la ree-
dificación de almenas y parapetos en la muralla, en las semanas siguientes al ataque 
fallido del mariscal Moncey el 28 de junio de 1808 [hERnando, 2004, p. 88], en par-
ticular asistiendo como invitado a las sesiones del 1 y 16 de agosto17. El 22 de octubre 
de 1809, siendo ya director de Ingenieros, fue ascendido a brigadier de Infantería, y 
en igual o próxima fecha debió de ser nombrado para la Dirección-subinspección del 
Cuerpo con sede en la misma plaza18. En esta calidad le ha encontrado Pérez Juan 
[2015, p. 59], entre los asistentes por el brazo militar al acto de constitución de la 
Junta Congreso de Valencia el 31 de diciembre de 1810. Murió un mes después, el 31 
de enero de 181119, casi un año antes de que la ciudad capitulara ante Suchet. En 1822 
un periódico de Madrid anunciaba el extravío de unos documentos propiedad de su 
mujer y sus hijos: «Dª María Luisa Dusmet de Caballero, madre, tutora y curadora 
de D. Juan Manuel, Dª Carlota, Dª Virginia, Dª María del Carmen y Dª María Luisa 
Caballero y Dusmet»20.
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manuel CaBallero y zamorategui

Nació el 23 de abril de 1784 en Cádiz, ciudad de la que era natural y vecina su 
madre, Teresa Zamorategui y Reguera, y en la que estaba por entonces destinado su 
ya mencionado padre, Fausto Caballero y Oliver, cuyo matrimonio había sido auto-
rizado en 177921. Fue bautizado al día siguiente Manuel de los Dolores, Jorge, José, 
en la iglesia parroquial castrense del Real Hospital de Marina22.

Obtuvo el despacho de ayudante de ingeniero el 29 de noviembre de 1799, siendo 
«primer subteniente y cadete del Regimiento de Zamora»23, condición en la que se-
guramente estudió en la Academia de Matemáticas del Cuerpo en esa ciudad, de la 
que su padre había sido nombrado nuevamente profesor en 179524. Con él tuvo sus 
primeros destinos, como atestiguan algunos planos que levantó bajo su mando, tres 
firmados en Zamora en 1800 y 1801, y otro en La Coruña en 180525, cuando la carre-
ra militar, y quizá la vida, de Fausto Caballero, ya director-subinspector y mariscal 
de campo, tocaba a su fin26.

El 6 de junio de 1808, encontrándose en Alcalá de Henares27, donde hacía pocos 
años que se había instalado el Regimiento de Zapadores-Minadores y la primera 
Academia del Cuerpo, marchó a Zaragoza con un grupo de oficiales que aún perma-
necía allí, pocos días después de que otros compañeros hubieran decidido también 
incorporarse a la resistencia armada contra el nuevo Gobierno28. En Zaragoza sufrió 
los dos sitios de las tropas francesas, el primero entre junio y agosto de 1808 y el 
segundo que, iniciado en diciembre siguiente, terminó con la capitulación de la ciu-
dad en febrero de1809, siendo hecho prisionero y conducido a Francia, donde juró a 
José I. En París y 1815, ya en la Restauración borbónica, publicó un libro sobre sus 
experiencias, Défense de Saragosse, ou rélation des deux sièges soutenus par cette ville 
en 1808 et 1809, que dedicó al Barón Rogniat, teniente general de los ejércitos reales 
e inspector general de fortificaciones.

Existe un relato de lo sucedido a Zamorategui a partir de su estancia en Alcalá de 
Henares, que estaría basado en lo que contaron dos compañeros de armas y amigos 
suyos a otro oficial del Cuerpo, quien a su vez lo transmitió a su autor29. Lo que este 
justamente califica como novelescas aventuras no contradice lo aquí expuesto e in-
cluso lo corrobora, pero incluye, entre otras conocidas o de carácter más anecdótico, 
la noticia relevante, que no ha podido verificarse en otras fuentes, de que se acogió a 
la protección de Agustín de Betancourt, «tío suyo», entonces al servicio de Rusia, 
pero de camino a este país se quedó en Varsovia, donde el Gran Duque «le nombró 
profesor de la Academia que dirigía Betancourt», permaneciendo en la ciudad hasta 
su regreso a España30.

En 1822, no se sabe si retornado a España31 o todavía exiliado, promovió un ex-
pediente en solicitud de purificación de su conducta durante la guerra, cuyo resulta-
do también se desconoce, aunque lo más verosímil, a juzgar por otros casos semejan-
tes, es que fuera agregado a plaza, una forma de retiro, con el último empleo militar 
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alcanzado, sargento mayor de brigada de Ingenieros32. El 5 de febrero de 1834 ingre-
só en el recién restablecido Cuerpo de Caminos [RumEu, 1980, pp. 434-435, 522, 553, 
y sáEnz, 1990, pp. 47, 362], en 1836 se le documenta como ayudante tercero en Sala-
manca33, en 1846 como ingeniero jefe del Distrito de Valencia34, y entre 1848 y 1851 
del de Murcia, con residencia en Albacete35. En esta ciudad falleció en 185136.

notaS

1. Se ha optado por acentuar el segundo apellido porque así lo hizo su propietario al firmar algunos 
planos. También aparece acentuado en «Lista general…»

2. La genealogía de Manuel Caballero y Alborá está documentada en su expediente de admisión en la 
Orden de Santiago y en el de su hermano Félix. Archivo Histórico Nacional (AHN), sig. OM-CA-
BALLEROS_SANTIAGO, exps. 1323 y 1322, respectivamente. Además el segundo contiene el tes-
tamento de su madre, en que enumera a sus hijos: Blas, Nicolás, Pedro, Francisco, Juan, Preciosa y 
Teresa Cavalieri. Como de Fausto Caballero y Oliver se sabe que era sobrino de Juan Caballero y 
Rigoni [Cano, 1994, p. 123] y que su padre se llamaba Blas y era «natural de la Plaza de Longón» 
(partida de bautismo de Manuel Caballero y Zamorategui, véase nota 21), se puede concluir que este 
Blas fue el hermano de Juan. galland [2008, pp. 161 y 166], que menciona a Alborá pero no a Zamo-
rategui, hace hermanos a Juan y Fausto Caballero.

3. Cuando no se indica otra cosa los datos están tomados de la documentación del AGMS.
4. Partida de bautismo en el citado expediente de admisión de su hermano Félix en la Orden de Santiago 

(véase nota 2).
5. Un oficio comunicando este nombramiento y destino es el único documento que contiene el expe-

diente de Manuel Caballero en Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Comandancia de Ingenieros, 
caja 125. Véase también Memorial de Ingenieros, abril 1911, 318.

6. ACA, Comandancia de Ingenieros, caja 125, exp. de Juan Caballero.
7. Véase nota 2 y el expediente del AHN sig. OM-Expedientillos, N. 8449.
8. «Sexta junta general del Banco Nacional de San Carlos celebrada en la casa del mismo banco el día 24 

de febrero de 1788. Madrid MDCCLXXXVIII. En la Imprenta de la Viuda de Ibarra…», 4.
9. Murió el 21 de noviembre. Era teniente general e inspector general del Cuerpo, además de responsa-

ble del Ramo de Fortificaciones. Necrología en Mercurio de España, enero de 1792, 90-91.
10. En este periodo disfrutó de licencias y fue agregado al Regimiento Provincial de Toledo, una especie 

de excedencia. El expediente de pruebas de la novia, requeridas por su condición de caballero de 
Santiago, es de 1797. AHN, OM-CASAMIENTO_SANTIAGO, exp. 10104. La boda se celebró en 
la Capilla de Palacio, en El Escorial, según su partida de defunción (véase nota 19).

11. Aquí servía el 1 de enero de 1801, fecha de la hoja de servicios conservada en el AGMS.
12. Como tal figura el 11 de noviembre de 1801 en la partida de bautismo de su hijo Juan Caballero y 

Dusmet (expediente del matrimonio de este, que también fue militar, AGMS). Documentado también 
en 1802 [BoiRa, 2006, p. 15] y 1804 [mut, 1980, p. 20].

13. «Lista general de los oficiales del Real Cuerpo de Ingenieros del Exército y las particulares de España 
e Indias, según el estado en que se halla el referido Cuerpo en fin de agosto de 1809. Sevilla: Imprenta 
Real», documento reproducido en Memorial de Ingenieros, mayo de 1908, 345-360.

14. Archivo General de Simancas, sigs. MPD, 06, 147 y 148.
15. Sigs. MU-13/3, 14/1 y 13/1 de la cartoteca del Archivo General Militar de Madrid (AGMM). En 

AGMS, planos de Ingenieros, carpeta 38, plano 396 (copia del MU-13/1); carpeta 45, planos 459 y 
460, y carpeta 30, plano 272.

16. Cartotecas del Centro Geográfico del Ejército (CGE), sig. Ar.G-T.4-C.1-5, y del AGMM, sigs. MU-
6/1 y A-1/3, 1/2, 1/1 y 1/10.
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17. Archivo Municipal de Valencia, sig. D-203, fols. 216-217 y 234-235.
18. Copia del despacho de brigadier en el AGMS. Como el titular de la Dirección-subinspección de Va-

lencia había de ser al menos brigadier, de acuerdo con la Ordenanza [1803, pp. 1-3], su nombramien-
to para este cargo seguiría al despacho.

19. Partida de defunción en Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra (DIAPER), libro 2.066, folio 104 v. 
Fue enterrado en el “panteón de Padres Capuchinos”. Según una nota marginal del documento, “a cau-
sa de los insultos, mofas y tropelías que los enemigos hicieron con este cadáver, a solicitud de su viuda, 
Dª María Luisa Dusmet, fue trasladado en 26 de febrero de 1812 al campo santo del Hospital General”.

20. Diario de Madrid, 8-IX-1822, 7.
21. Expediente matrimonial, AGMS. La novia, nacida en 1742, era hija de Bernardo Zamorategui, cono-

cido marino mercante afincado en Cádiz, ya fallecido, natural de Bilbao y descendiente «de la univer-
sidad de Irún y valle real de Oyarzun, en la provincia de Guipuzcoa».

22. Partida de bautismo en Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra (DIAPER), libro 1.949, folio 91 v.
23. La cita es de la Gazeta de Madrid, 7-I-1800, pp. 17-18, que da la noticia de su nombramiento. Fecha 

del mismo en Memorial de Ingenieros, abril de 1911, p. 324.
24. En noviembre de ese año, cuando se encontraba en Barcelona después de tomar parte en la guerra 

contra la Convención, que había motivado el cierre temporal de la Academia de Zamora, a la que 
había sido destinado como profesor en 1790. ACA, Comandancia de Ingenieros, cajas 124, exp. de 
Juan Bouligni, y 125, exp. de Fausto Caballero. Su anterior nombramiento para la Academia en Clo-
naRd [1847, p. 72].

25. Por orden cronológico creciente, sigs. Ar.E-T.7-C.2-351 y Ar.E-T.7-C.3-407 del CGE, y ZA-5/13 y 
C-17/12 del AGMM.

26. Fue promovido a ingeniero director en 1802 (Gazeta de Madrid, 26-II-1802, p. 185). En la publica-
ción anual Estado Militar de España de 1803 y 1804, figura como director-subinspector del Cuerpo y 
brigadier, y en la de 1805 a 1807 como mariscal de campo. No aparece a partir de la de 1808.

27. Accidentalmente. Su destino era Madrid. Véase «Lista general…»
28. Unos y otros protagonizaron la llamada fuga de los zapadores. Véase el artículo así titulado, de Joa-

quín de la Llave, en Memorial de Ingenieros, mayo de 1908, pp. 213-225.
29. Eusebio Torner, «Servicios militares del Cuerpo de Ingenieros durante la Guerra de la Independen-

cia», Memorial de Ingenieros, mayo de 1908, pp. 256-312.
30. Existe el testimonio contemporáneo del militar polaco Jósef Mroziński de una visita de Zamorategui 

a Varsovia en julio de 1818. Véase FijalKowsKi [1997, pp. 90 y 99] y BąK [2002, p. 28].
31. Pudo hacerlo acogiéndose al decreto de 23 de abril de 1820 (Gaceta del 27, p. 479).
32. En la sesión de las Cortes del 11 de marzo de 1822 se acordó que el expediente pasase a la comisión de 

legislación. Véase «Diario de las actas y discusiones de las Cortes. Diputación general de los años 1822 
y 1823. Legislatura de 1822. Tomo primero. Madrid en la Imprenta Nacional. Año de 1822», p.17 de 
la sesión.

33. «Guía del Ministerio de la Gobernación del Reino para el presente año de 1836. En la Imprenta Real. 
1836», p. 16.

34. En esta condición escribió el 1 de enero de 1846 a la Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos 
del País, ofreciendo presentarle los planos de una nueva carretera. Archivo de la Sociedad, caja 117, 
leg. IV, sig. 01.

35. «Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Tomo cuarto. Madrid 
[…] 1848», 534, y «Guía de forasteros en Madrid para el año de 1850», p. 476.

36. «Necrología. Ha fallecido en Albacete a consecuencia de una congestión cerebral, el gefe de ingenieros 
de caminos señor Caballero Zamorategui» (La España, Madrid, 13-VIII-1851, p. 2). Pocos meses an-
tes, el 1 de mayo, firmó una memoria sobre aprovechamiento de las aguas del Júcar, que puede verse en 
Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, tomo XVI, pp. 374-379.
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