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Si de algo estamos al tanto los españoles es de la falta de apego de la memoria 

común hacia los temas enojosos. Por enojoso, incómodo, se entiende en este 

caso lo que no encaja con suavidad en el discurso histórico medular de cada 

presente sucesivo. En esta suerte de desdicha olvidadiza han caído precisamente 
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las andanzas que han ido protagonizando diversos colectivos de españoles anó-

nimos fuera del país. Un caso flagrante hasta hace poco, por lo que al olvido se 

refiere, es la guerra que libró España en Sidi Ifni entre 1956 y 1957, no sin razón 

denominada la guerra oculta, ignorada, en tanto primero fue omitida por el ré-

gimen franquista en el relato noticiable durante los seis meses que duró, y más 

tarde apenas atendida por la historiografía de ese mismo franquismo1. La re-

memoración de esta guerra descansa sobre todo en el interés periodístico2, en 

especial por lo que afecta a la memoria de los contendientes españoles, de sus 

viudas e hijos, pues -por si alguien lo olvida- en los enfrentamientos entre las 

tropas españolas y marroquís se produjeron en torno a ochocientas bajas, tres-

cientas de la cuales fueron españolas.  

 

Sirvan estas breves líneas para llamar la atención sobre lo inconveniente para 

las generaciones en curso de perder la memoria sobre este tipo de aspectos: los 

más íntimos de las sociedades, cuando son eludidos en el relato que las explica. 

Hoy, puede parecer que aquello, la Guerra de Sidi-Ifni, ocurrió en la época de los 

abuelos y que, por tanto, queda fuera del rango de los asuntos actuales impor-

tantes. Pero está equivocado quien así piense, pues el legado y la memoria son 

parte imprescindible de lo actual: contribuyen a vertebrar el proyecto social de 

cada presente en curso. Por ello, e incluso dejando al margen lo que es justo, 

resulta útil rememorar la experiencia de los centenares de veinteañeros españo-

les a quienes la mala suerte puso en la tesitura de tener que pegar tiros de ver-

dad durante el servicio militar. En 2006, el Congreso español aprobaba una Pro-

posición no de Ley para resarcir a aquellos soldados de reemplazo3. Ese mismo 

año una placa, en el patio central del Ministerio de Defensa, daba visibilidad ofi-

cial a este episodio. Habían pasado cerca de cuarenta años. Pero ya apenas que-

dan voces transmisoras de aquella experiencia, refugiadas unas en los escasos 

archivos audiovisuales, otras en los testimonios y análisis de portales como El 

Rincón de Sidi-Ifni4.   

 
1 Síntesis reciente, Carlos Canales, Miguel del Rey, Breve historia de la Guerra de Ifni-
Sáhara, Madrid, Nowtilus, 2022 
2 Por ejemplo, en el artículo , La 

Vanguardia, 10 octubre 2019. 
3https://www.defensa.gob.es/Galerias/participaciondocs/RD_ifni_para_tramite_de_audienci

a.pdf 
4 Ver https://www.sidi-ifni.com/  también, Asociación de Veteranos de Ifni del Levante español, 
http://www.avile.es/historia-de-ifni 

https://www.sidi-ifni.com/
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Poner el foco sobre la guerra del 57 abre la puerta a una corriente de la historia 

amplia y compleja: la de los españoles en el Magreb en las coyunturas de las 

descolonizaciones y procesos nacionales más recientes. Como parte de la tradi-

ción migratoria de levantinos y andaluces en el Magreb5, alicantinos o mallorqui-

nes, por ejemplo, se vieron inmersos en los conflictos que compusieron la terri-

ble guerra de Argelia. Esta guerra, de larga duración (1954-1962), penoso reco-

rrido y difícil  tocar 

los asuntos del Rif e implicar a residentes de origen español en el territorio, sino 

también como resultado de las decisiones diplomáticas franquistas. España jugó 

ayudando de paso a la internacionalización 

del proceso, como muy bien explica Manuel Vidal Muñoz, en su excelente trabajo 

de investigación titulado España y la guerra de Argelia (1954-1962)6, publicado en 

2022 por la UÁM. Este investigador nos introduce progresivamente en la natura-

leza peculiar de una guerra que, no obstante su especificidad franco-argelina, 

fue también parte del relato contemporáneo hispano-marroquí, y de la Guerra 

Fría -ambos procesos son estudiados con rigor a partir de una extensa docu-

mentación procedente de archivos franceses, estadounidenses y argelinos, ade-

más de españoles. 

Al revisar el texto de Vidal encontramos un nivel de lectura complementario: el 

de la evolución en la toma de posición del régimen de Franco desde los momen-

tos iniciales a los finales de la guerra. Es aquí donde conectamos con los proce-

sos de toma de decisiones recurrentes en la acción exterior española del siglo 

XX: comenzando por la eterna y no siempre fluida acción internacional a varias 

bandas, fruto de la peculiar conversación entre el Ministerio de Asuntos Exterio-

res y el poder ejecutivo, habitual en el franquismo, pero también en la Transición 

y la Democracia. Quienes hayan trabajado sobre la historia de la política exterior 

española dará por normal esta multi cefalia, apreciando la habitual práctica de la 

retórica en el ejercicio de la acción; lo que, como muy bien recuerda Vidal a lo 

largo de las páginas de su trabajo, no equivale a negar la existencia de una polí-

tica exterior durante la segunda mitad del siglo XX, sobrepasado incluso el fran-

quismo. El trabajo de Manuel Vidal muestra algunas señas de identidad bien dis-

tinguibles en la acción exterior española, que tanto esfuerzo y tiempo llevaría 

eliminar. Nos pone frente a la irrealidad de una mirada autocomplaciente en la 

escena internacional que solo comenzaría a ceder en el tránsito hacia el siglo 

XXI, ante ese afán de promover la excepcionalidad de lo español, que en política 

 
5 Pedro Nuño de la Rosa, “Argelia: entre el Mediterráneo y el Sáhara”, en CasaMediterráneo, Alican-
te, 23 junio, 2020  https://www.casa-mediterraneo.es/argelia-entre-el-mediterraneo-y-el-sahara/  
6 Manuel Vidal Muñoz, España y la guerra de Argelia (1954-1962), Madrid, UÁM, 2022.  

https://www.casa-mediterraneo.es/argelia-entre-el-mediterraneo-y-el-sahara/
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exterior se expresaba con el juego a destiempo. Añádase el ingrediente del des-

concierto, o la tendencia a dar golpes de timón inesperados.  

Una última característica, la más descorazonadora, a mi juicio, de la política ex-

terior de España desde el franquismo y hasta décadas recientes, fue la indiferen-

cia oficial -por olvido e inacción- ante la suerte de los nacionales en contextos 

hostiles. De ellos habla precisamente Manuel Vidal en un reciente artículo7, en el 

que recuerda a los en torno a 100.000 ciudadanos españoles y los más de 

700.000 entre nacionalizados franceses y descendientes de las diversas migra-

ciones, ya estudiadas por Juan Bautista Vilar8 a finales de los años ochenta. Ex-

plica Vidal la decisión de muchos de ellos de apoyar la rebelión en razón -se ar-

gumentaba- de la política de acaparamiento de industrias y tierras de los colo-

nos franceses, que situó inicialmente a la opinión pública española y a los man-

dos militares franquistas en el bando de los sublevados y frente a la potencia 

colonial. Con todo, tras la independencia del 62, se verificó un importante movi-

miento de población desde Argelia a España, fruto de la cual hoy en el levante 

español viven no pocos descendientes de los miles de franceses argelinos de 

origen español que habían luchado a favor de la colonia francesa. Repatriados, 

exiliados o, sencillamente migrantes, Alicante tuvo su cuota de Pieds-noirs9, por 

lo que no es de extrañar que con la celebración en 2012 de los 50 años de la 

inauguración del Liceo Francés10 de Alicante se expresara la actualidad de un 

legado histórico percibido como un cierre de ciclo o, si se prefiere, la inaugura-

ción de un tiempo nuevo.  

La independencia de Argelia, como la guerra de Sidi-Ifni, es historia reciente en 

el plano de la memoria colectiva. Para dejar este tipo de historia incómoda respi-

re, necesitamos que los historiadores se aventuren en campos poco trillados 

como el que ha abordado Manuel Vidal en su magnífica investigación sobre Es-

paña y la guerra de Argelia, un libro en el que, quien sepa leer la historia, se en-

contrará un relato de efervescente actualidad.  

 

 
7 Sobre la estela de este encuentro del cultural en la actualidad, Manuel Vidal Muñoz, “El papel de 
España al inicio de la guerra de Argelia (1945-1956), Historia Contemporánea, 2021, 66, 523-556. 
8 Juan Bautista Vilar, Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914), Murcia, CSIC, 1989. 
9 Stéphane Cosme. 2015. Alicante, une alternative entre l’Algérie et la France [audio], 2015  
 https://www.rts.ch/play/radio/detours/audio/alicante-une-alternative-entre-lalgerie-et-la-
france?id=6459061&expandDescription=true. 
10 Philippe Mirada (coord.). 2012. 50 ans du Lycée Français d’Alicante: une singulière aventure humai-
ne (1962-2012).  http://www.lfalicante.org/wp- con-
tent/uploads/2015/01/Liceo50anivfrancesOPTIM.pdf 

https://www.rts.ch/play/radio/detours/audio/alicante-une-alternative-entre-lalgerie-et-la-france?id=6459061&expandDescription=true
https://www.rts.ch/play/radio/detours/audio/alicante-une-alternative-entre-lalgerie-et-la-france?id=6459061&expandDescription=true
http://www.lfalicante.org/wp-%20content/uploads/2015/01/Liceo50anivfrancesOPTIM.pdf
http://www.lfalicante.org/wp-%20content/uploads/2015/01/Liceo50anivfrancesOPTIM.pdf
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