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La gue rra de Ma rrue cos, que se ex ten dió du ran te ca si dos
dé ca das, en tre 1909 y 1927, mar có in de le ble men te la his‐ 
to ria de Es pa ña du ran te el si glo XX. Mi les de sol da dos es‐ 

pa ño les hu bie ron de com ba tir en du rí si mas con di cio nes
en las abrup tas re gio nes del nor te del Ma greb, el Rif, en
un ro sa rio de in ter mi ten tes ope ra cio nes y cho ques que in‐ 
clu ye ron ho rri bles de sas tres co mo el del ba rran co del Lo‐ 
bo o el de An nual, del que se cum plen aho ra cien años.
Las con se cuen cias de es ta de ba cle fue ron mu cho más allá
de las te rri bles pér di das hu ma nas, ya que pu so la se mi lla
pa ra el gol pe de Es ta do del ge ne ral Pri mo de Ri ve ra de
1923, sien do las cam pa ñas de Ma rrue cos la in cu ba do ra
de los mi li ta res afri ca nis tas, cu yo pa pel fue cla ve en la su‐ 
ble va ción de 1936 que dio ori gen a la gue rra ci vil. El pre‐ 
sen te vo lu men, coor di na do por Da niel Ma cías, abor da es‐ 
te cru cial epi so dio de la ma no de los prin ci pa les es pe cia‐ 
lis tas en la ma te ria, pa ra ofre cer un fres co co ral y com ple‐ 
to. Co mo guin da, un epí lo go con las re �e xio nes de Lo ren‐ 
zo Sil va so bre unos acon te ci mien tos cu ya som bra si gue
pro yec tán do se so bre la Es pa ña ac tual.
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Ilus tra ción in clui da en In ter ven cio nes mi li ta res de Ye ba la Cen tral. Ka bi las de

Be ni Ha ssan y Be ni Lait, 1932. He me ro te ca Di gi tal de la Bi blio te ca Na cio nal de
Es pa ña.

La Tie rra es un pa vo real y Ma rrue cos es su co la, re za un pro ver bio ára be. No
des tro ce mos los es pa ño les se me jan te her mo su ra en el ideal maho me tano; no

as pi re el par ti do afri ca nis ta a arran car vio len ta men te al gu na de esas be llas
plu mas; as pi re no más a to mar las cuan do ellas se in cli nen, cuan do en ellas se

co lum bre el do lor; con tem ple y aca ri cie ese pe na cho ri co y va ria do[1].

Ca pi tán An to nio Gar cía Pé rez
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INTRO DUC CIÓN

Sor bos de hiel: An nual y las cam pa ñas de Ma rrue cos

Da niel Ma cías Fer nán dez

To do em pe zó con una de rro ta y el �n de un vie jo im pe rio:
1898. En un pe rio do de sol da du ra en tre si glos, una épo ca
de enor mes cam bios tec no ló gi cos, so cia les, cul tu ra les,
eco nó mi cos… En una eta pa de la his to ria en la que las vie‐ 
jas po ten cias de ja ban pa so a nue vas na cio nes im pe ria les,
Es pa ña era de rro ta da por Es ta dos Uni dos. La pri me ra se
con ver tía en una na ción mo ri bun da a ojos del mun do —ci‐ 
vi li za do— y la se gun da acep ta ba la lla ma da del im pe rio: la
dio sa For tu na era ca pri cho sa, quien fue se po ten cia he ge‐ 
mó ni ca se con ver ti ría en un país en ce rra do en una Pe nín‐ 
su la y unas es ca sas is las ad ya cen tes… Pe ro ha bía al go
más, las pla zas de so be ra nía en el nor te de Áfri ca. No fue‐ 
ron po cos los que pen sa ron en la pro vi den cia: es ta ba ahí
por al go ¿se ña la ban el ca mino? El con de co ra do —en la
Gue rra de In de pen den cia de Cu ba— ca pi tán An to nio Gar‐ 
cía Pé rez es cri bió en 1908, an tes del co mien zo de las cam‐ 
pa ñas de Ma rrue cos, un tex to que se adi vi na pro fé ti co en
al gu nas de sus sen ten cias:

La ro ta por ten to sa de 1898 re du jo con si de ra ble men te los
do mi nios de nues tra Pa tria; si glos en te ros nos hi cie ron he‐ 
roi cos y des pren di dos, hi dal gos y des preo cu pa dos; fui mos
el ce tro de la ci vi li za ción a Ocea nía y Amé ri ca y re gre sa mos
con la au reo la del va lor es plen do ro so; nos ad mi ró el mun‐ 
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do en tre nu bes na ca ri nas, en tre ce la jes san guí neos, en tre
ví to res y pal mas.

La Pro vi den cia nos em pu ja hoy ha cia Áfri ca, co mo ayer
nos im pul sa ra ha cia se l vá ti cas e ig no ra das tie rras; nues tro
des tino, ¡tris te es de cir lo! Pa re ce un re me do de las amar gu‐ 
ras del már tir del Gól go ta; re di mi mos a los pue blos y ellos
más tar de nos cru ci � can.

¡Ben di to sea, pues, ese se cre to de sig nio que nos to ma
por cam peón y lue go nos ha ce pro bar el cá liz de la amar‐ 
gu ra! Ma rrue cos se rá nues tra ilu sión y nues tra tum ba; y fe li‐ 
ces los que hoy ca mi na mos en bra zos de esa es pe ran za
con du cien do la en se ña pa tria […][2]

Y la en se ña pa tria se pa seó por Ma rrue cos, al me nos
por el mi nús cu lo tro zo de sul ta na to que le fue asig na do al
Go bierno de Ma drid en los acuer dos in ter na cio na les.
Aun que ese des tino ma ni �es to que al gu nos cre ye ron ver
en el Ma greb eran más can tos de si re na, de esos que lle‐ 
va ban a los bar cos al nau fra gio. Las men tes pre cla ras de
Is abel la Ca tó li ca, Car los  III, Flo ri da blan ca, O’Don ne ll, Cá‐ 
no vas del Cas ti llo o Mau ra, aque llos que, de una u otra
for ma, se ña la ron, o ac tua ron, pa ra si tuar la fron te ra de Es‐ 
pa ña en el Atlas o quién sa be si más allá —plus ul tra— no
adi vi na ron la canti dad de tra gos que la pa tria iba a dar al
«cá liz de la amar gu ra».

Las an sias im pe ria les de � na les del si glo XIX se ex pli can
por la pro pia vi sión del mun do que se te nía en ese mo‐ 
men to. Ape ti tos que, por cier to, no in cluían al co mún del
pue blo es pa ñol, can sa do de gue rras y de rro tas. La creen‐ 
cia cien tí � ca en la exis ten cia de ra zas, ca da cual do ta da de
cier tos atri bu tos bio ló gi cos que la ha cía su pe rior o in fe‐ 
rior. Lo di cho se mez cla ba con ideas na cio na lis tas, mu chas
ve ces ba sa das en el odio al «otro» —fran cés, oto ma no, in‐ 
glés, ale mán, ru so…— o, cuan do me nos, en la des con �an‐ 
za, ha bi tual men te ade re za da con al gún to que de re van‐ 
cha por al gu na afren ta his tó ri ca, ya fue ra real o ima gi na da.
Era un pe rio do de fuer te eu ro cen tris mo, la ci vi li za ción ha‐ 
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bía de ex ten der se por el mun do de los sal va jes. Es ta era la
«car ga del hom bre blan co», la cual con sis tía en en viar a
los me jo res de en tre los eu ro peos a co lo ni zar pue blos pri‐ 
mi ti vos, ca li � ca dos co mo en tes a me dio ca mino en tre ni‐ 
ños y de mo nios.

Ra cis mo, na cio na lis mo agre si vo y su pe rio ri dad mo ral
eran los in gre dien tes prin ci pa les del cóc tel im pe rial. A tra‐ 
vés de ese pris ma es có mo hay que en ten der las gue rras
co lo nia les. Las po ten cias en ex pan sión y sus agen tes co lo‐ 
ni za do res se mos tra ron in cré du los an te al gu nas re sis ten‐ 
cias in dí genas; la pre gun ta que les de bió de cru zar la
men te se pa re ce ría a: ¿có mo es po si ble que re cha cen la
ci vi li za ción, la mo der ni dad, el avan ce? De bió de ser al go
si mi lar a lo que hoy pien san al gu nos Go bier nos de mo crá‐ 
ti cos cuan do tra tan de lle var las bon da des de tal ré gi men
po lí ti co a to dos los rin co nes del mun do y son re cha za dos.
¿Có mo es po si ble? La res pues ta es vá li da pa ra am bos ca‐ 
sos: re sis ten an te el in va sor y re cha zan las se ñas de iden ti‐ 
dad de es te. Su pon go que la cé le bre fra se de la pe lícu la
Gla dia tor vie ne al ca so; el pro ta go nis ta —Má xi mo— con tes‐ 
ta a la a�r ma ción de su ca ma ra da de ar mas Quin to acer ca
de la re sis ten cia de los ger ma nos: «¡Hay que sa ber cuán‐ 
do se es con quis ta do!» con un: «¿Tú lo sa brías? ¿Y yo?».
Se sue le de cir que la his to ria la es cri ben los ven ce do res;
lo cier to es que to do es cues tión de perspec ti va. Na po‐ 
león Bo na par te, gran ven ce dor y de rro ta do —dos ve ces—,
se acor da ba de los es pa ño les el día 6 de ma yo de 1816. El
exi lio en la is la de San ta Ele na ha ce re ca pa ci tar a cual quie‐ 
ra. La pre gun ta que bro ta ba de la men te del es tra te ga cor‐ 
so era la si guien te: ¿por qué los es pa ño les re cha za ban la
mo der ni dad li be ral que se les ofre cía —im po nía, en rea li‐ 
dad— y se afe rra ban al os cu ro ab so lu tis mo y sus ré mo ras?
De je mos que el ge nio de la es tra te gia mi li tar se ex pli que:

Mis tro pas iban a re ti rar se; me di je en ton ces, y me di go to‐ 
da vía, que brin dé el ma yor be ne � cio que ja más se ha ofre‐ 
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ci do a pue blo al guno. […] Yo es pe ra ba sus ben di cio nes,
pe ro re sul tó lo con tra rio: des de ña ron sus pro pios in te re ses
pa ra no ocu par se más que de la afren ta; se in dig na ron por
la idea de la in ju ria, se re be la ron contra el uso de la fuer za y
to dos se al za ron en ar mas[3].

Los es pa ño les se opu sie ron a los fran ce ses con fe ro ci‐ 
dad, aun cuan do es tos traían los do nes del li be ra lis mo y,
en de � ni ti va, de la mo der ni dad. Ca si cien años des pués,
los re sis ten tes in dí genas a la cau sa es pa ño la tam bién se
re sis tían a los pre sen tes ci vi li za to rios que las fuer zas eu ro‐ 
peas les lle va ban y no fue ron fá cil men te so me ti dos. Las
cam pa ñas de Ma rrue cos du ra ron ca si dos dé ca das 
(1909-1927) y los mi les de hom bres que hu bie ron de
com ba tir en los cam pos de Áfri ca, que mu rie ron en tal es‐ 
ce na rio y que ma ta ron en el mis mo —a eso se va a la gue‐ 
rra—, se lle va ron de ese con ti nen te re cuer dos in de le bles
que los acom pa ña ron el res to de su vi da. Mu chos tam bién
re gre sa ron con se cue las fí si cas y psi co ló gi cas. En las cam‐ 
pa ñas nor tea fri ca nas hu bo hé roes y vi lla nos pe ro, so bre
to do, hu bo per so nas em pu ja das por las cir cuns tan cias o
el de ber pa ra dar lo me jor y lo peor de sí mis mas.

En el cen te na rio del De sas tre de An nual, ca ta li za dor de
he roi ci da des y fe lo nías pa trias, el li bro que el lec tor tie ne
en sus ma nos ex pli ca, des de múl ti ples pun tos de vis ta y
di ver sos en fo ques, un com ple jo, y to da vía des co no ci do,
acon te ci mien to his tó ri co. Lo cier to es que el ca la do de
aque lla de rro ta mi li tar, en la que no me nos de 7000 sol da‐ 
dos es pa ño les pe re cie ron y que al gu nos ci fran en 14 000,
fue más allá de lo es tric ta men te cas tren se. Hu bo se rias
con se cuen cias po lí ti cas que en la zan con el gol pe de Pri‐ 
mo de Ri ve ra e, in clu so, con el gol pe de Es ta do de 1936 y
el es ta lli do de la Gue rra Ci vil. La � gu ra del rey Al fon so XI II
fue apun ta da por al gu nos sec to res crí ti cos co mo úl ti mo
cul pa ble de la de ba cle im pe rial. An nual im pac tó en la
con cien cia de los es pa ño les y un ha bi tual men te pa cí � co
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pue blo, en ge ne ral con tra rio a la ex pan sión im pe rial y a la
gue rra, cla mó ven gan za. El año de 1921 tu vo una im por‐ 
tan cia ma ni �es ta pa ra la his to ria de Es pa ña. En ver dad, las
pro pias cam pa ñas de Ma rrue cos don de se in ser ta fue ron
acon te ci mien tos cla ves y se an cla ron en la me mo ria co lec‐ 
ti va na cio nal. No exis te una ciu dad en nues tro país que no
ten ga una pla za, ca lle, ba rrio, mo nu men to, mo n oli to, pla‐ 
ca o si mi lar que alu da a las gue rras nor tea fri ca nas: el ca bo
No val, Áfri ca, Te tuán, Al cán ta ra, Gu ru gú… In clu so Fran cis‐ 
co Fran co —es ta tua de co man dan te del Ter cio en Me li lla
has ta ha ce unos días—. A pe sar de ello, mu chos no re cuer‐ 
dan hoy las an dan zas pa trias en lo que fue el Pro tec to ra‐ 
do. ¿Có mo es po si ble? Pue de ser por que al pue blo es pa‐ 
ñol aún le que da ban por sor ber los peo res tra gos de ese
«cá liz amar go» del que ha bla ba el ca pi tán Gar cía Pé rez: la
Gue rra Ci vil es pa ño la. Bru tal con �ic to bé li co fra tri ci da
que, qui zá, hi zo re la ti vi zar las mi se rias, su fri mien tos y
muer tes de Ma rrue cos.

Da niel Ma cías Fer nán dez,
San tan der, 28 de fe bre ro de 2021
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Vis ta co ti dia na de una de las ca lles de la ca pi tal es pa ño la del Pro tec to ra do:
Te tuán. Fo to gra fía de Fer nan do Pue ll San cho. Co lec ción Fer nan do Pue ll de la
Vi lla.

Áfri ca es el ca mino y el sen ti do de la po lí ti ca ex te rior es pa ño la más
au tén ti ca[1].

Anó ni mo
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1
LA LLA MA DA DEL IM PE RIO: LA «CUES TIÓN
MA RRO QUÍ» EN LA PO LÍ TI CA EX TE RIOR ES‐ 
PA ÑO LA (1859-1912)[2]

Juan Car los Pe rei ra Cas ta ña res y Jo sé Car los Arán guez Arán guez

Ha blar de Ma rrue cos y Es pa ña si gue sien do hoy un te ma
de ac tua li dad. Por ra zo nes geo grá � cas, es tra té gi cas, his tó‐ 
ri cas, eco nó mi cas, cul tu ra les y so cia les, los dos Es ta dos,
los dos pue blos, han man te ni do una es tre cha re la ción
des de el si glo XV. La pre sen cia es pa ño la en te rri to rio ma‐ 
rro quí se fue am plian do con el pa so del tiem po y lle gó su
pun to cul mi nan te en 1912, con la crea ción del Pro tec to ra‐ 
do es pa ñol. Tras un di fí cil pro ce so de con quis ta y con trol,
con im por tan tes re per cu sio nes en la po lí ti ca in te rior es pa‐ 
ño la, en el que se in ser ta el De sas tre de An nual, ob je to
cen tral de es te li bro, los es pa ño les se asen ta ron de ma ne‐ 
ra de � ni ti va en el nor te del te rri to rio ma rro quí. Y así si‐ 
guie ron has ta que, en 1956, por pre sio nes ex ter nas más
que por de seos pro pios, tu vie ron que con ce der la in de‐ 
pen den cia a Ma rrue cos.

Ma rrue cos, por tan to, ocu pa un pa pel cen tral en la his‐ 
to ria con tem po rá nea de Es pa ña y, des de lue go, en su po‐ 
lí ti ca ex te rior y co lo nial. De tal for ma que no du da mos en
a�r mar que, por mu cho tiem po, el «afri ca nis mo es pa ñol»
se iden ti � có con el «ma rro quis mo es pa ñol».
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Aho ra bien, en to do es te pro ce so his tó ri co, la ac tua‐ 
ción de Es pa ña, po ten cia pe ri fé ri ca en el sis te ma in ter na‐ 
cio nal cen tral, es tu vo fuer te men te con di cio na da por el
cur so de la evo lu ción de las re la cio nes in ter na cio na les en
los dis tin tos pe rio dos; por los in te re ses de otras po ten cias
eu ro peas, en es pe cial de Fran cia, Gran Bre ta ña y Ale ma‐ 
nia; así co mo por la im por tan cia que fue ron ad qui rien do
el Me di te rrá neo oc ci den tal y el es tre cho de Gi bral tar.

Es tos se rán, pues, los ejes so bre los que va mos a de sa‐ 
rro llar el tra ba jo que aquí pre sen ta mos. En pri mer lu gar,
nos acer ca re mos a las re la cio nes en tre Es pa ña y el te rri to‐ 
rio ma rro quí des de me dia dos del si glo XIX y a la gé ne sis
del mo vi mien to afri ca nis ta es pa ñol. En se gun do lu gar, nos
in tro du ci re mos en el área me di te rrá nea, des de el sur gi‐ 
mien to y de sa rro llo de los sis te mas bis mar ckia nos has ta la
épo ca de la de no mi na da Paz Ar ma da, pa ra ana li zar el pa‐ 
pel cre cien te que fue de sem pe ñan do Ma rrue cos en es ta
Eu ro pa di vi di da pro gre si va men te en dos blo ques, ca da
vez más an ta gó ni cos. Pos te rior men te, nos aden tra re mos
de for ma más con cre ta en el pe rio do com pren di do en tre
la crea ción de la En ten te Cor dia le en 1904 y el es ta ble ci‐ 
mien to del Pro tec to ra do es pa ñol en no viem bre de 1912.
Por úl ti mo, si tua re mos a los lec to res en el ca mino que con‐ 
du ci rá al De sas tre de An nual.

MA RRUE COS Y LA AC CIÓN EX TE RIOR DE ES PA ÑA

Una apro xi ma ción a la gé ne sis del mo vi mien to afri ca‐ 
nis ta es pa ñol in ter se cu lar

Con la pér di da de � ni ti va en 1824 de las po se sio nes co lo‐ 
nia les en la Amé ri ca con ti nen tal, pa re cía que a Es pa ña no
le que da ba más op ción que ex pan dir se —si que ría se guir
man te nien do su es ta tus de po ten cia, aun que fue ra de se‐ 
gun do ran go— por el con ti nen te afri cano. La con quis ta de
Ar ge lia por par te de Fran cia a prin ci pios de 1830, y su cre‐ 
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cien te in te rés por ex ten der se por la cos ta nor tea fri ca na
ma rro quí a lo lar go de los si guien tes años, fue lo que ter‐ 
mi nó pre ci pi tan do que, en 1848, Es pa ña se de ci die ra a
ocu par el ar chi piéla go de las Cha fa ri nas, po si ción geoes‐ 
tra té gi ca en el es tre cho de Gi bral tar co mo lí nea de co mu‐ 
ni ca ción en tre la pe nín su la ibé ri ca y Me li lla. A me di da que
des de Ma drid se per ci bía có mo se con so li da ba la ex pan‐ 
sión fran ce sa por Ar ge lia —y ca da vez se po nía ma yor in te‐ 
rés en el Im pe rio alauí— y que la in �uen cia bri tá ni ca so bre
el Ma j zén je ri �ano era ca da vez más cre cien te, en 1859 —
apro ve chan do una cir cuns tan cia co yun tu ral de en fren ta‐ 
mien to en tre ma rro quíes y es pa ño les en las in me dia cio‐ 
nes de Ceu ta— el Go bierno del ge ne ral Leo pol do 
O’Don ne ll con si de ró que ha bía lle ga do el mo men to de
ha cer va ler sus in te re ses ex pan sio nis tas en el nor te de
Áfri ca.

An te es ta co yun tu ra fa vo ra ble a los in te re ses de Es pa‐ 
ña, des de Ma drid se exi gió al sul tán Mu ley Moha m med,
re cién en tro ni za do, con de nar los ata ques rea li za dos por
súb di tos ma rro quíes a sol da dos es pa ño les que se en‐ 
contra ban de sem pe ñan do la bo res de for ti � ca ción en
torno a Ceu ta. An te la ne ga ti va del sul tán, que, con su ac ti‐ 
tud, op tó por la gue rra, el con �ic to en tre Es pa ña y Ma rrue‐ 
cos ter mi nó por es ta llar. Si bien es te po día ha ber se re suel‐ 
to por la vía de la di plo ma cia, des de Ma drid sir vió co mo
pre tex to pa ra ini ciar la ocu pa ción del te rri to rio alauí. De
es te mo do, da ba co mien zo la Gue rra de Áfri ca o Gue rra
His pano-Ma rro quí, que abar có de oc tu bre de 1859 a abril
de 1860. El en fren ta mien to fue de si gual, pues la su pe rio ri‐ 
dad mi li tar es pa ño la era evi den te, y ter mi nó sal dán do se
con un acuer do de paz des hon ro so pa ra Ma rrue cos: el
Tra ta do de Wad Ras del 26 de abril de 1860 �r ma do en
Te tuán. En rea li dad, es ta cam pa ña obe de cía a las in ten cio‐ 
nes del Go bierno de O’Don ne ll de des viar la aten ción de
los pro ble mas in ter nos en el país, y em pren der una po lí ti‐ 
ca ex te rior ac ti va que se vio com ple men ta da con la par ti ci‐ 
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pa ción es pa ño la en la ex pe di ción fran ce sa a la Co chin chi‐ 
na (1858-1862), y con la ocu pa ción del an ti guo te rri to rio
co lo nial ul tra ma rino de la Re pú bli ca Do mi ni ca na 
(1861-1865).

En es te con tex to, el in te rés por co no cer y ex plo rar los
se cre tos que al ber ga ba el con ti nen te afri cano —se pa ra do
de Es pa ña por tan so lo 14 ki ló me tros— co men zó a co brar
ca da vez un ma yor in te rés en tre los cien tí � cos e in te lec tua‐ 
les de la épo ca. A par tir de en ton ces, co mo se ña la Víc tor
Mo ra les Lez cano, el afri ca nis mo es pa ñol em pe zó a ac tuar
des de den tro de las ins ti tu cio nes, con vo ca ción cien tí � ca,
cons ti tui das con el ob je to de fo men tar el es tu dio del exó‐ 
ti co, a la par que inhós pi to, con ti nen te ve cino. A di fe ren cia
del afri ca nis mo eu ro peo, el es pa ñol res pon día a con di cio‐ 
na mien tos geoes tra té gi cos, cul tu ra les y eco nó mi cos de‐ 
ter mi na dos por la geo gra fía y, so bre to do, por un pa sa do
co mún de más de sie te si glos de his to ria.

De es te mo do, du ran te el pri mer pe rio do de la Res tau‐ 
ra ción ca no vis ta en Es pa ña (1876-1898), co men za ron a
a�o rar al gu nas ins ti tu cio nes y aso cia cio nes afri ca nis tas de
gran re le van cia, en su ma yo ría no gu ber na men ta les, aun‐ 
que sí con es tre chos la zos con el po der es ta ble ci do. En tre
es tas se en contra ban la So cie dad Geo grá � ca de Ma drid
(1876) —des de 1901 Real So cie dad Geo grá � ca de Ma drid
—; la Aso cia ción Es pa ño la pa ra la Ex plo ra ción de Áfri ca
(1877) —� lial de la Aso cia ción In ter na cio nal pa ra la Ex plo‐ 
ra ción de Áfri ca, fun da da un año an tes en Bél gi ca—; la So‐ 
cie dad Es pa ño la de Afri ca nis tas y Co lo nia lis tas (1883); y la
So cie dad Es pa ño la de Geo gra fía Co mer cial (1885) —co mo
con ti nua do ra de la de Afri ca nis tas y Co lo nia lis tas—, que
con tri bu ye ron de ma ne ra no ta ble al au ge del afri ca nis mo
es pa ñol de � na les de si glo.

Por ini cia ti va del bo tá ni co Mi guel Col mei ro, ca be des‐ 
ta car la fun da ción en 1871 de la Real So cie dad Es pa ño la
de His to ria Na tu ral, la cual par ti ci pó ac ti va men te des de �‐ 
na les de si glo —y so bre to do a par tir de 1905 por me dia‐ 
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ción de la Co mi sión de Es tu dios del No roes te de Áfri ca—
en el apa dri na mien to de ex pe di cio nes cien tí � cas en via das
al no roes te del con ti nen te afri cano —al Rif, al Sáha ra, a Fer‐ 
nan do Poo o al río Mu ni, en tre otros des ti nos—. En lí neas
ge ne ra les, el con ti nen te afri cano siem pre go zó de un tra‐ 
ta mien to pri vi le gia do en los ór ga nos de pu bli ca ción de
es tas ins ti tu cio nes, co mo fue el ca so del Bo le tín de la So‐ 
cie dad Geo grá � ca o la Re vis ta de Geo gra fía Co lo nial y
Mer can til, pu bli ca ción es ta úl ti ma de la So cie dad Es pa ño la
de Geo gra fía Co mer cial.
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Ma pa del pe rio do con los te rri to rios des ti na dos a Es pa ña en las ne go cia cio‐ 
nes in ter na cio na les. Ar chi vo Car to grá � co de Es tu dios Geo grá � cos del Cen tro
Geo grá � co del Ejérci to. Sig. MAR-C.4-082.

A con se cuen cia de la pér di da de las co lo nias y te rri to‐ 
rios es pa ño les de ul tra mar en el Ca ri be y el Pa cí � co, en tre


