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La gue rra de Ma rrue cos com pren dió to das las cam pa ñas
mi li ta res de sa rro lla das en tre 1907 y 1927 en el país afri- 
cano. Vein te años de ten sio nes con ti nuas que des em bo ca- 
ron a lo lar go de es te pe rio do en acon te ci mien tos bé li cos
em ble má ti cos co mo La ra che, Xauen, Alhu ce mas o la de rro- 
ta de Abd el-Krim. Es te li bro de Sal va dor Fon ten la, uno de
los má xi mos es pe cia lis tas mi li ta res en his to ria de la gue rra,
re fle ja por pri me ra vez y con to tal pre ci sión y exhaus ti vo ri- 
gor, la his to ria com ple ta de dos dé ca das de en co na dos
com ba tes por el man te ni mien to del es ta tus co lo nial es pa- 
ñol en la re gión.
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A mi abue lo Pe dro Fon ten la Ma ris tany,
ma rino de gue rra, que par ti ci pó en las cam pa ñas

de Ma rrue cos. Es tu vo a bor do del cru ce ro
Prin ce sa de As tu rias en el bom bar deo de
adua res ene mi gos en Alhu ce mas el 18 de

oc tu bre y el 4 de no viem bre de 1911. A bor do
del ca ño ne ro Lau ria, en el ca ño neo del 13 y 15
de abril de 1921 de zo cos y ca sas de re bel des.
Es tu vo en la eva cua ción de Si di Dris y Afrau, el

des em bar co en la Res tin ga de agos to, el
bom bar deo de la cos ta pa ra la to ma de Si di

Ama zan, la pro tec ción del des em bar co en Ca bo
de Agua con fue go de ca ñón; el 6 de

sep tiem bre en el bom bar deo e in cen dio de
po bla dos de la zo na de Tar ga, en di ciem bre en

el ca ño neo de la cos ta de Si di Me saud pa ra
pro te ger el avan ce de las fuer zas pro pias y la
to ma de la me s e ta de Ti quer man, Ya za nen y

Ti fa zor. El 30 de mar zo de 1925, al man do del
guar da cos tas Uad Tar ga, par ti ci pó en el

des em bar co en la pla ya de Al ca zar se guer,
trans por tan do tro pa de Re gu la res, y el 30 de

oc tu bre en el bom bar deo de la cos ta de Mo rro
Nue vo pa ra pro te ger el avan ce de las tro pas

es pa ño las.
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Agra de ci mien tos

Al pro fe sor Luis E. To go res, por ani mar me a es cri bir es ta
obra y por sus con se jos; a Juan An to nio Gó mez Mar tí nez,
que ha con fec cio na do los ma pas y por la co rrec ción del
tex to, y a Joa quín Sán chez Rin cón por sus ob ser va cio nes al
tex to y apor ta cio nes fo to grá fi cas.
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1
IN TRO DUC CIÓN

¿Cam pa ñas de Ma rrue cos o gue rra de Ma rrue cos?

Las ope ra cio nes bé li cas lle va das a ca bo por Es pa ña en- 
tre los años 1907 y 1927 en Ma rrue cos die ron lu gar a una
se rie de cam pa ñas mi li ta res, con el ob je to de in ter ve nir,
jun to con Fran cia, pa ra pa ci fi car y mo der ni zar el de ca den te
sul ta na to ma rro quí, se gún los acuer dos adop ta dos en el
Ac ta de la Con fe ren cia In ter na cio nal de Al ge ci ras de 1906,
com ple ta da con el Con ve nio Fran coes pa ñol de 1912, por
los que am bas na cio nes re gu la ron sus ac cio nes res pec ti vas
so bre el Pro tec to ra do de Ma rrue cos.

Ju rí di ca y po lí ti ca men te es ina pro pia do de no mi nar al
con jun to de es tas cam pa ñas «Gue rra de Ma rrue cos», por- 
que no hu bo de cla ra ción for mal de gue rra y por que Es pa ña
no es tu vo, du ran te esos años, en gue rra con ese país; y
aun que to das las cam pa ñas tu vie ron un ob je ti vo es tra té gi- 
co co mún, an tes ci ta do, no hu bo un plan pre de ter mi na do.

La gue rra im pli ca un rom pi mien to for mal de la paz en tre
dos o más na cio nes, y es to no ocu rrió en el si glo XX en tre
Es pa ña y el sul ta na to de Ma rrue cos. To do lo con tra rio, las
in ter ven cio nes fran ce sas y es pa ño las tu vie ron co mo fi na li- 
dad pa ci fi car y so me ter a la obe dien cia del sul tán ma rro quí
a las ca bi las (tri bus) re bel des a su au to ri dad.

Es pa ña ha bía te ni do otras gue rras con Ma rrue cos, las
dos úl ti mas en tiem pos del rey Car los III y la rei na Is abel II.
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Car los III de cla ró la gue rra, por un de cre to fe cha do el 23 de
oc tu bre de 1774, an te el in mi nen te ata que del sul tán Mu ley
Muha mad ben Ab da lalh (1757-1790) a nues tras pla zas afri- 
ca nas de Me li lla, Ceu ta y los pe ño nes de Alhu ce mas y de
Vé lez de la Go me ra; y fi na li zó con el tra ta do de Tán ger de
30 de ma yo de 1780. La otra fue de cla ra da por el Con gre so
de los Di pu ta dos es pa ñol, el 22 de oc tu bre de 1859, con el
be ne plá ci to de Fran cia y Gran Bre ta ña, por las agre sio nes
de ma rro quíes a Ceu ta; y fi na li zó con el Tra ta do de Paz de
Uad Ras (Wad Ras), el 24 de abril de 1860.

Una cam pa ña mi li tar se pue de de fi nir co mo una se rie de
ope ra cio nes, re la cio na das en tre sí, pa ra lo grar un ob je ti vo
es tra té gi co, en un tiem po y es pa cio de ter mi na dos. Es ta de- 
fi ni ción se adap ta per fec ta men te, en to dos los as pec tos, a
lo que fue la in ter ven ción mi li tar de Es pa ña en la ocu pa ción
y pa ci fi ca ción de la zo na de res pon sa bi li dad es pa ño la,
acor da da en el ci ta do Con ve nio Fran coes pa ñol (1912). El
Ser vi cio His tó ri co Mi li tar, con se cuen te con es te cri te rio, pu- 
bli có en tre los años 1947 y 1981 la His to ria de las Cam pa- 
ñas de Ma rrue cos en cua tro vo lú me nes.

La de no mi na ción de un con flic to bé li co no es asun to
ba la dí. Im po ner el más apro pia do es una ba za pro pa gan- 
dís ti ca y psi co ló gi ca muy im por tan te, a es ca la na cio nal e in- 
ter na cio nal, pa ra le gi ti mar lo o des le gi ti mar lo. Así po de mos
po ner por ejem plo las gue rras san tas (cru za da o yihad),
gue rras de li be ra ción, in de pen den cia o la Gran Gue rra Pa- 
trió ti ca de la UR SS en la Se gun da Gue rra Mun dial. El nom- 
bre de Gue rra de Ma rrue cos pa ra nues tra in ter ven ción en el
Pro tec to ra do ha si do uti li za do de for ma tor ti ce ra pa ra acu- 
sar a Es pa ña co mo agre so ra contra los in de fen sos ca bi le- 
ños o, pa ra dó ji ca men te, contra el pro pio sul ta na to de Ma- 
rrue cos.

La ca li fi ca ción de gue rra o cam pa ñas de Ma rrue cos es,
por otro la do, geo grá fi ca men te ex ce si va, por que la ma yor
par te del te rri to rio ma rro quí fue zo na de Pro tec to ra do fran- 
cés. Se ría más apro pia do lla mar las gue rras o cam pa ñas «de
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pa ci fi ca ción de la zo na de Pro tec to ra do es pa ñol», o bien
ha cer lo por re gio nes geo grá fi cas: de Ye ba la, Lu cus, Go ma- 
ra y Rif. Y en to do ca so, gue rras o cam pa ñas «en Ma rrue- 
cos», de bi do a que fue allí don de se de sa rro lla ron los com- 
ba tes, pe ro nun ca contra el sul ta na to ma rro quí.

El tí tu lo de es ta obra es, a pe sar de las con si de ra cio nes
an te rio res, La gue rra de Ma rrue cos (1907-1927), por las si- 
guien tes ra zo nes:

1. El vo ca blo gue rra es po li sé mi co y com pren de to da es- 
pe cie de lu chas, com ba tes o con flic tos bé li cos, no so- 
lo en los que ha ha bi do de cla ra ción for mal de gue rra.

2. Gue rra y cam pa ña han si do con cep tos si nó ni mos en
el lé xi co mi li tar, y así lo con si de ró el ge ne ral Jo sé Al- 
mi ran te en su cé le bre Dic cio na rio mi li tar (1869).

3. His to rio grá fi ca men te ha si do uti li za do en otras oca sio- 
nes an te rio res.

4. El es fuer zo na cio nal em pe ña do (re cur sos hu ma nos y
fi nan cie ros); la en ver ga du ra y com ple ji dad de al gu nas
ope ra cio nes, co mo el des em bar co de Alhu ce mas; los
ele men tos bé li cos más mo der nos de la épo ca pues tos
en jue go (avia ción, ca rros de com ba te, agre si vos quí- 
mi cos, etc.); la te na ci dad de las har cas de las ca bi las
in su mi sas, for ma das por ex ce len tes gue rre ros, y lo
inhós pi to del te rreno y cli ma don de se de sa rro lla ron
los com ba tes, ha cen apro pia do el nom bre de gue rra
pa ra com pren der la des crip ción y las ca rac te rís ti cas
de to das es tas cam pa ñas.

Las cam pa ñas pa ra la pa ci fi ca ción de la zo na del Pro tec- 
to ra do es pa ñol fue ron com ple jas y po lié dri cas, no so la men- 
te por las mu tuas in te rac cio nes en tre las ac ti vi da des po lí ti- 
cas y mi li ta res, sino por la com pli ca da es truc tu ra so cial y
po lí ti ca de las ca bi las nor tea fri ca nas y por de sa rro llar se la
ac ción, prác ti ca men te du ran te to das las cam pa ñas, en te rri- 
to rios geo grá fi ca men te se pa ra dos, con idio sin cra sias di fe- 
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ren tes y con man dos mi li ta res con gran au to no mía (Me li lla,
Ceu ta y La ra che). La po lí ti ca in ter fi rió en el de sa rro llo de las
ope ra cio nes mi li ta res, que tu vie ron fuer tes re per cu sio nes
en la po lí ti ca na cio nal es pa ño la.

Es te li bro se ha es truc tu ra do, pa ra fa ci li tar la na rra ción y
su com pren sión, por cam pa ñas anua les, en el an ti guo sen ti- 
do de un año de gue rra, re co gi do en el Dic cio na rio de Al- 
mi ran te [1869]: «An ti gua men te cuan do se to ma ban cuar te- 
les de in vierno y la gue rra se ha cía con in ter va los, cam pa ña
sig ni fi ca ba un año de gue rra».

AN TE CE DEN TES HIS TÓ RI COS

El Es tre cho de Gi bral tar se com por ta geo po lí ti ca men te
co mo una vál vu la que une cua tro glo bos de pre sión, en- 
fren ta dos de dos en dos: Eu ro pa al nor te y Áfri ca al sur, el
Me di te rrá neo al es te y el Atlánti co al oes te. La pre sión, po- 
lí ti ca y mi li tar, em pu ja en un sen ti do o en otro, en fun ción
del des equi li brio de fuer zas en tre los res pec ti vos glo bos
en fren ta dos. Cá no vas del Cas ti llo (1828-1897), el po lí ti co
es pa ñol más in flu yen te de la se gun da mi tad del si glo XIX,
ex pu so en su li bro Apun tes pa ra la His to ria de Ma rrue cos
(1860) cuál de be ría ser la po lí ti ca es pa ño la en el Nor te de
Áfri ca:

Así su ce de rá por to dos los tiem pos mien tras una na ción eu- 
ro pea no pon ga el pie en esas pla yas ca si in de fen sas y pon- 
ga un di que in ven ci ble a las in va sio nes de las tri bus be re be- 
res del in te rior. Cuál se rá esa na ción, no lo sa be mos. Pe ro
hay una ley his tó ri ca que he mos ve ni do ob ser van do a tra vés
de los si glos en el Ma greb-Ala csa, la cual di ce cla ro que el
pue blo con quis ta dor que lle gue a do mi nar en una de las ori- 
llas del Es tre cho de Gi bral tar, an tes de mu cho tiem po do mi- 
na rá en la ori lla opues ta. Es ta ley no de ja rá de cum plir se. Y
si no hay en Es pa ña bas tan te va lor o bas tan te in te li gen cia
pa ra ante po ner se a las otras na cio nes en el do mi nio de las
fron te ras pla yas, día ha de lle gar en que su cum ba nues tra in- 
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de pen den cia, y nues tra na cio na li dad des apa re ce rá qui zás
pa ra no re su ci tar nun ca. Ahí en fren te hay pa ra no so tros una
cues tión de vi da o muer te; no va le ol vi dar lo, no va le vol ver
los ojos a otras par tes; el día de la re so lu ción lle ga rá, y si no- 
so tros no aten de mos a re sol ver la, otros se en car ga rán de
ello de muy bue na vo lun tad. En el Atlas es tá nues tra fron te ra
na tu ral, que no en el ca nal es tre cho que jun ta el Me di te rrá- 
neo con el Atlánti co; es la lec ción de la an ti gua Ro ma.

Eda des Me dia y Mo der na

La Edad Me dia se inau gu ró con la in va sión ára be de la
Pe nín su la (711), pe ro con fuer zas ber be ris cas, pro ce den tes
del Nor te de Áfri ca, que des tru ye ron el reino vi si go do,
rom pie ron la uni dad po lí ti ca pen in su lar y pro vo ca ron un ra- 
di cal cam bio cul tu ral, de re li gión, idio ma y cos tum bres.

El ca li fa to de Cór do ba, des de Ab de rra mán III (891-961),
con si guió es ta ble cer un Pro tec to ra do en el nor te del Ma- 
greb, a mo do de gla cis de fen si vo. La caí da del ca li fa to cor- 
do bés (1013) pro pi ció las su ce si vas in va sio nes de la Pe nín- 
su la por los im pe rios be re be res de al mo rá vi des, al moha des
y be ni me ri nes.

La lle ga da al Es tre cho de Gi bral tar de la Re con quis ta
cris tia na pen in su lar per mi tió que los rei nos de Cas ti lla y
Ara gón acor da ran, en el tra ta do de Mon tea gu do (1291),
que el río Mu lu ya fue ra el lí mi te en tre am bas co ro nas, en
sus pro yec tos de do mi nio del Nor te de Áfri ca.

La lle ga da del reino de Por tu gal a su fron te ra na tu ral sur
(1249) y su con so li da ción an te la pre sión de Cas ti lla, le per- 
mi tió bus car la ex pan sión por ul tra mar. La con quis ta cas te- 
lla na del reino na za rí de Gra na da (1492) su pu so un cam bio
de sen ti do de la pre sión mi li tar en el Es tre cho y en trar en
co li sión por com pe ten cia con Por tu gal. Am bos rei nos, en
con se cuen cia, con vi nie ron por el Tra ta do de Cin tra (1509)
la di vi sión de Áfri ca en dos zo nas, re ser va das pa ra sus res- 
pec ti vas ex pan sio nes allen de el Es tre cho, se pa ra das por el
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me ri diano que pa sa ba por el Pe ñón de Vé lez de la Go me- 
ra; la zo na orien tal era pa ra Es pa ña y la oc ci den tal pa ra Por- 
tu gal.

Por tu gal ocu pó, en tre otras, las pla zas de Ceu ta (1415),
Al ca zar se guer (1458), Tán ger (1471), Ar ci la (1471) y Aga dir
(1500). Es pa ña ocu pó Me li lla (1497), Ma zal qui vir (1505),
Orán (1509) y Ar gel (1510), con la in ten ción de con te ner la
ex pan sión por tu gue sa y las de pre da cio nes de los pi ra tas
ber be ris cos. Es tas po se sio nes se man te nían siem pre en la
cos ta sin pe ne trar ha cia el in te rior.

Las in je ren cias in gle sa y fran ce sa

La de bi li dad pro vo ca da por la Gue rra de Su ce sión es pa- 
ño la (1700-1714) fue apro ve cha da por In gla te rra pa ra la
usur pa ción del Pe ñón de Gi bral tar (1704) en nom bre del
pre ten dien te Car los III de Aus tria. Su pu so una ca tás tro fe
pa ra Es pa ña, que to da vía per du ra, por que dis tor sio nó el
equi li brio de fuer zas en el Es tre cho; In gla te rra, co mo po- 
ten cia na val, im pu so su vec tor de fuer za des de el Atlánti co
al Me di te rrá neo, con si guien do eri gir se en el ár bi tro de la si- 
tua ción geoes tra té gi ca del Es tre cho de Gi bral tar.

Fran cia em pe zó su ex pan sión co lo nial afri ca na en el si- 
glo XIX. Or ga ni zó una ex pe di ción en 1830 contra Ar gel, con
el pre tex to de cas ti gar un agra vio in fe ri do por el sul tán de
esa ciu dad al cón sul fran cés en ella, pe ro con la in ten ción
de con quis tar el reino. Tras to mar Ar gel, ocu pó Orán (1831)
y Tre me cén (1836); y des de en ton ces co men za ron las ri va li- 
da des en tre In gla te rra y Fran cia pa ra la po se sión de te rri to- 
rios afri ca nos. El si guien te pa so del ex pan sio nis mo im pe ria- 
lis ta fran cés era Ma rrue cos, por que se le su po nían in men- 
sas ri que zas y era un mer ca do po ten cial más im por tan te
que Tú nez y Ar ge lia.

Fran cia de cla ró la gue rra a Ma rrue cos en 1844, a cau sa
de unos in ci den tes fron te ri zos, y des pués del bom bar deo
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de Tán ger por una es cua dra na val, de rro tó al ejérci to ma- 
rro quí, más nu me ro so pe ro peor equi pa do y adies tra do. El
go bierno fran cés con si guió im po ner al sul tán ma rro quí Mu- 
ley Abd al-Ra h man (1822-1859) un one ro so tra ta do de di fí- 
cil cum pli mien to, por que la au to ri dad del sul tán no era re- 
co no ci da, en la prác ti ca, en los te rri to rios fron te ri zos. La de- 
bi li dad de Ma rrue cos que dó en evi den cia an te el res to de
las po ten cias ex tran je ras y su por ve nir co mo na ción in de- 
pen dien te se ti ñó de in cer ti dum bre.

La in ter ven ción ex tran je ra so bre los asun tos eco nó mi cos
de Ma rrue cos, en es pe cial de Fran cia y Gran Bre ta ña, fue
en au men to, y fue ejer ci da por los res pec ti vos cón su les. El
Reino Uni do im pu so, en 1856, un tra ta do co mer cial que lle- 
vó a sus ma nos la eco no mía del sul ta na to, por que se su pri- 
mie ron los de re chos aran ce la rios, se le van tó la prohi bi ción
de ex por tar la na, grano, ga na do y mi ne ra les, y a cam bio,
Ma rrue cos se con vir tió en un im por tan te mer ca do de los
pro duc tos eu ro peos, prin ci pal men te de Gran Bre ta ña, si- 
tua ción que Fran cia y Es pa ña tra ta ron de equi li brar cuan to
an tes.

La ocu pa ción de fi ni ti va de las is las Cha fa ri nas por Es pa ña

Las is las Cha fa ri nas de ben su nom bre al vo ca blo ára be
ya far (la drón), y es tán si tua das fren te a Ca bo de Agua. Eran
te rri to rio nu llius (sin due ño an te rior) y ya Es pa ña ha bía to- 
ma do po se sión tem po ral de ellas en 1774. Los na víos de
gran por te las uti li za ban co mo re fu gio, cuan do ha bía fuer- 
tes tem po ra les y no po dían atra car en Me li lla.

Su ocu pa ción efec ti va no se ha bía lle va do a ca bo de bi- 
do a la fal ta de agua po ta ble en ellas, que ha cía di fí cil man- 
te ner tro pas es ta cio na das y que per so nal ci vil se asen ta ra
allí. Fran cia, que ha bía co men za do la ocu pa ción co lo nial de
Ar ge lia en 1830, pu so sus ojos en el pe que ño ar chi piéla go,
ubi ca do a 21 ki ló me tros de la fron te ra ar ge li na y 47 de Me- 
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li lla. El go bierno es pa ñol de la rei na Is abel II, in for ma do de
las in ten cio nes ga las, de ci dió ade lan tar se y ocu par las de
for ma de fi ni ti va, lo que se lle vó a efec to el 6 de ene ro de
1848, me dian te una ex pe di ción na val que se an ti ci pó por
ho ras a la eje cu ción de los pla nes fran ce ses. Lue go se es ta- 
ble ció una guar ni ción de for ma per ma nen te y se co men za- 
ron a cons truir al ji bes, edi fi ca cio nes, etc.

En 1857 el ejérci to fran cés eri gió un fuer te en la fron te ra
en tre Ar ge lia y Ma rrue cos, cer ca del río Mu lu ya y pr óxi mo a
las is las Cha fa ri nas, a pe sar de es tar ex plí ci ta men te prohi bi- 
do se gún el tra ta do fran co-ma rro quí de 1845.

La gue rra de Áfri ca (1859-1860)

Es pa ña y Ma rrue cos fir ma ron el Tra ta do de Paz de 1845,
por el que se asig na ba a la pla za de Ceu ta una ex ten sión
de unos 2 ki ló me tros cua dra dos. Es te tra ta do se com ple tó
con la Con ven ción de Te tuán de agos to de 1859, que de fi- 
nía los nue vos lí mi tes de las pla zas de Ceu ta y Me li lla y, al
tiem po, tra ta ba de evi tar los fre cuen tes hos ti ga mien tos a
las po se sio nes es pa ño las nor tea fri ca nas, así co mo las agre- 
sio nes a los bar cos que se acer ca ban a las cos tas ma gre- 
bíes.

Los es pa ño les tra ta ron de cons truir un for tín fue ra de las
mu ra llas de Ceu ta, pa ra cum pli men tar la Con ven ción de Te- 
tuán, pe ro los mo ros fron te ri zos se opu sie ron, de ma ne ra
que las obras que se le van ta ban de día las des tro za ban de
no che. En una oca sión, arran ca ron un es cu do he rál di co de
pie dra con las ar mas de Es pa ña y lo arro ja ron al mar. Las re- 
cla ma cio nes di plo má ti cas pa ra que ce sa ran los hos ti ga- 
mien tos y que los agre so res tu vie ran un cas ti go ejem plar
no sur tie ron efec to, por lo que el go bierno de Ma drid en vió
un ul ti má tum al sul tán de Ma rrue cos Muha mad IV 
(1859-1873).
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Es pa ña con sul tó con las can ci lle rías eu ro peas su in ten- 
ción de de cla rar la gue rra a Ma rrue cos si no sa tis fa cía las
exi gen cias del go bierno. Las con tes ta cio nes fue ron po si ti- 
vas, in clu so la de Gran Bre ta ña, a pe sar de que hi zo la sal- 
ve dad de la ocu pa ción per ma nen te de Tán ger, por que «se- 
ría in com pa ti ble con la se gu ri dad de Gi bral tar». Es pa ña de- 
cla ró la gue rra a Ma rrue cos el 24 de oc tu bre de 1859, con
la apro ba ción de to dos los par ti dos po lí ti cos. El nue vo sul- 
tán res pon dió con la yihad contra Es pa ña. El ge ne ral 
O’Don ne ll, pre si den te del Go bierno, se hi zo car go del
man do del Ejérci to de Ope ra cio nes, y es to su pu so la uni- 
dad de man do po lí ti co y mi li tar.

La fi na li dad de la cam pa ña se li mi ta ba a con se guir la sa- 
tis fac ción de los agra vios re ci bi dos y que oca sio na ron la
gue rra. En ca so de con quis tar se al gu na pla za, la ocu pa ción
se ría tem po ral. El plan de ma nio bra del ge ne ral O’Don ne ll
era eje cu tar una ope ra ción rá pi da, con tun den te y si mul tá- 
nea so bre Te tuán y Tán ger.

Es ta gue rra tu vo gran aco gi da en to do el mun do del ar- 
te du ran te su de sa rro llo y en los años in me dia tos. Sir vió de
ca ja de re so nan cia pa ra exal tar los áni mos y el pa trio tis mo
de la opi nión pú bli ca. Des ta ca re mos, en tre otras mu chas, la
cró ni ca na rra ti va de Pe dro Alar cón Dia rio de un tes ti go de
la Gue rra de Áfri ca, las obras de los pin to res Es qui vel y For- 
tuny y abun dan tes pie zas de tea tro y poesías es cri tas con
ma yor o me nor for tu na.

La mo vi li za ción y pro yec ción de fuer zas

Las in ten cio nes ope ra ti vas pa ra ac tuar con ra pi dez fue- 
ron un fra ca so. El sis te ma de mo vi li za ción de mos tró ser de- 
fi cien te, y tam bién re sul ta ron in su fi cien tes las ca pa ci da des
de los me dios de trans por te, que im pi die ron la pro yec ción
de la fuer za y de sus apo yos lo gís ti cos se gún el plan pre vis- 
to. La con cen tra ción de fuer zas en Ceu ta du ró ca si un mes
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y me dio, con la pér di da de to da po si bi li dad de con se guir la
sor pre sa. El ge ne ral O’Don ne ll tu vo que re sig nar se a ata car
so la men te Te tuán.

La pri me ra lí nea fe rro via ria es pa ño la em pe zó a cons- 
truir se en el año 1837, en la en ton ces pro vin cia es pa ño la
de Cu ba, y en la Pe nín su la fue en 1848, la de Bar ce lo na a
Ma ta ró. Es ta in ci pien te red fe rro via ria fue uti li za da pa ra el
trans por te de tro pas ha cia los pun tos de con cen tra ción, y
se ten die ron los pri me ros ca rri les en Áfri ca, pa ra el trans- 
por te de ma te ria les y mer can cías des de el río Mar tín a Te- 
tuán.

La pri me ra fa se de la cam pa ña con sis tió en una mar ca da
ac ti tud de fen si va, con la cons truc ción de re duc tos ex te rio- 
res, a los que el ene mi go ata ca ba cons tante men te de fren- 
te y por los flan cos. Lle gó a rea li zar in clu so un ata que en
fuer za con gran de ci sión y or den, con la in ten ción de en vol- 
ver to do el des plie gue es pa ñol por el nor te.

La tác ti ca del ejérci to ma rro quí

El ejérci to ma rro quí es ta ba com pues to por unos 50 000
sol da dos, que eran mag ní fi cos pa ra la gue rra irre gu lar, pe ro
in ca pa ces de so por tar el cho que en cam po abier to contra
uni da des re gu la res eu ro peas. Su ar ti lle ría no cons ti tuía una
ame na za real pa ra la es pa ño la, ya que es ta era más mo der- 
na, nu me ro sa y me jor man da da.

La tác ti ca del ejérci to ma rro quí so lía ser siem pre la mis- 
ma. To das sus tro pas adop ta ban un des plie gue de me dia
lu na, si te nían los efec ti vos ne ce sa rios, con ob je to de en- 
vol ver con sus ex tre mos al ene mi go. La ar ti lle ría ocu pa ba el
cen tro, y la in fan te ría se si tua ba en torno a ella y en las alas.

La ca ba lle ría cu bría to do el fren te de la me dia lu na. Una
lí nea ga lo pa ba ha cia el ene mi go pa ra ha cer una des car ga
de es pin gar das cuan do se en contra ba a la dis tan cia de ti ro,
y lue go se re ple ga ba pa ra de jar pa so a otra lí nea si mi lar de
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ca ba lle ría, to do con la fi na li dad de des mo ra li zar, des gas tar
y dis lo car al ene mi go. Siem pre que fue ra po si ble, elu día el
cho que cuer po a cuer po.

Tra ta ban de fi jar el fren te del ad ver sa rio, y la me dia lu na
se iba ce rran do has ta con ver tir se en cír cu lo en ce rran do al
ene mi go. Cuan do su ata que no te nía éxi to, ocu rría al con- 
tra rio, la cur va se apla na ba y se di si pa ba por sus alas. Las
di fi cul ta des pa ra una di rec ción uni fi ca da no les per mi tían
dar va rie dad a su ma nio bra. Otra op ción era si mu lar una re- 
ti ra da pa ra atraer al ad ver sa rio a una em bos ca da. Sin em- 
bar go, ca re cían de su fi cien te dis ci pli na y se re ti ra ban sin te- 
ner ho ra fi ja, sin se guir ór de nes y no de for ma con cer ta da.
Los gue rre ros ma rro quíes mar cha ban a los com ba tes des- 
pro vis tos de equi pos y ali men tos, es to les pro por cio na ba li- 
ge re za, pe ro les obli ga ba a re ti rar se pron to del cam po de
ba ta lla, aco sa dos por la sed y el ham bre.

Las ac cio nes más pe li gro sas y en las que se mos tra ban
más há bi les eran los hos ti ga mien tos, em bos ca das y gol pes
de ma no, ca rac te rís ti cos de la gue rra de gue rri lla. En es tos
ca sos, los ma rro quíes com ba tían siem pre en pe que ños gru- 
pos ais la dos. Apo yán do se en su co no ci mien to del te rreno y
en la ha bi li dad con que sa ben apro ve char lo las gue rri llas,
pre lu dia ban la lu cha con un ti ro teo y aguar da ban el ata que
ene mi go, ocul tos y di se mi na dos en tre la ma le za. Ata ca ban
des de le jos, en to da la lí nea que ocu pa ban, ge ne ral men te
muy ex ten sa.

Na da tan mo les to pa ra un ejérci to re gu lar co mo es te
ene mi go, to do mo vi li dad, que se agi ta en torno su yo.
Cuan do los ma rro quíes apa re cían, se los veía en mil si tios a
la vez; cuan do huían, se dis per san en to das di rec cio nes.
Avan zan y re tro ce den con agi li dad, se re ti ran an te el in va- 
sor y le de jan ocu par el te rreno, pe ro cuan do es te se re plie- 
ga, las po si cio nes que ha bía to ma do son in va di das de nue- 
vo.


