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La presencia colonial española en los antiguos territo-
rios africanos de Ifni y Sáhara se puede apreciar en nues-
tros días a través de los restos constructivos de todo 
tipo que aún subsisten, entre ellos los edificios religio-
sos cristianos que permanecen en diferentes estados de 
conservación, unos todavía en uso, otros desacralizados 
y reutilizados, y algunos ya desaparecidos. Estos edifi-
cios representan una época ya pasada pero también 
reciente, y son reclamados por las poblaciones autóc-
tonas como patrimonio histórico propio a proteger.

patrimonio histórico-religioso español 
en la costa noroeste de áfrica. 

Iglesias y capillas 
de Ifni y Sáhara
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«Estamos en un pueblo eminentemente religioso»
(Acacio Valbuena, documental Olvidados en el Sáhara, 2002)
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1. Introducción

Los antiguos territorios coloniales que conformaron lo que se denominó África Occidental Española 
(AOE) y posteriormente provincias de Ifni y Sáhara, se ubican en la costa noroccidental africana situada 
frente a las Islas Canarias. Ifni, con capital en Sidi Ifni, se constituía como un pequeño enclave dentro del 
Marruecos francés, y el Sáhara español, más al sur y con unas dimensiones mucho mayores, estaba com-
puesto, de norte a sur, por los territorios de Cabo Juby o Zona Sur del Protectorado español de Marruecos, 
la Saguia el Hamra y Río de Oro (estos dos formando el denominado Sáhara Occidental), cuyas principales 
poblaciones eran Cabo Juby (o Tarfaya y Villa Bens, que con estos tres nombres fue conocida según las épo-
cas), El Aaiún y Villa Cisneros respectivamente.

Desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, la presencia española en estos lugares 
se reducía a tres puntos costeros saharianos, Villa Cisneros (1884), Cabo Juby (1916) y La Güera (o La Agüe-
ra, 1920). Sin embargo, a partir de los años 30 el dominio español se fue extendiendo por el interior del Sa-
hara, con Smara (1934) y El Aaiún (1938) entre otros, así como con la nueva posesión de Ifni (1934). Desde 
ese momento, y hasta el abandono de estos territorios (Cabo Juby en 1958; la mayor parte del espacio in-
terior de Ifni en 1957-58 y el resto en 1969; y el Sáhara Occidental en 1975-76), los lugares más importantes 
fueron desarrollando su estructura urbana con numerosas construcciones, al amparo del crecimiento de la 
población (canaria en gran parte), tanto militar como civil, que se iba produciendo por el incremento de las 
propias actividades castrenses, así como de las pesqueras e industriales (explotación de los fosfatos de Bu 
Craa principalmente). 

El paso de España por el Sáhara e Ifni desde finales del siglo XIX hasta el último tercio del XX, dejó nu-
merosas muestras arquitectónicas de todo tipo que subsisten en la mayor parte de los casos en estados de 
conservación diversos. Así, tenemos ejemplos de edificaciones militares, de viviendas, educativas, sanita-
rias, industriales, etc., y también religiosas. Si bien durante la época colonial española se construyeron asi-
mismo mezquitas destinadas al culto musulmán de las poblaciones autóctonas, en este trabajo nos remi-
tiremos únicamente a las iglesias y capillas vinculadas al culto cristiano de la población de origen español.

Estas edificaciones se establecieron en las poblaciones y núcleos principales, Villa Cisneros, Cabo 
Juby, La Güera, El Aaiún y Sidi Ifni, es decir, en los entornos costeros en donde existía población europea 
militar y también civil. En los puestos o destacamentos del interior, habitados casi en su totalidad por per-
sonal militar, no había, salvo excepciones como en el caso de Smara, ni recintos religiosos ni capellanes 
(López 2014:3). En la mayor parte de los casos estos templos estuvieron bajo la autoridad eclesiástica al 
cargo de misiones franciscanas primero y de Oblatos de María Inmaculada después, y en menor medida 
capillas pertenecientes a las unidades militares, principalmente ATN (Agrupación de Tropas Nómadas) y 
Legión, asistidas por capellanes castrenses, como en los ejemplos de los destacamentos de ATN de Smara 
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y El Aargub, en el Sáhara, y el de la Legión de Sidi Ifni. Asimismo, también se dio algún caso de capillas 
instaladas dentro de recintos hospitalarios, en donde monjas franciscanas desempeñaban labores asisten-
ciales y sanitarias (Misioneros españoles en África 1955:254), como sucedió en el hospital de Sidi Ifni y en el 
ya desaparecido de El Aaiún (Meana 2015:253).

Las construcciones cristianas muestran idéntico devenir histórico que el resto de instalaciones es-
pañolas de aquellos territorios, es decir, unas siguen manteniendo su función religiosa original, otras se 
muestran desacralizadas sirviendo para diversos fines, las hay que permanecen en estado de abandono y 
ruina y, por último, algunas han desparecido al haber sido destruidas por las autoridades marroquíes (las 
coordenadas que se acompañan más adelante se expresan según el Datum WGS84 de 2018).

Mapa de Ifni y Sáhara con la ubicación de los lugares citados en el texto. Imagen: Luís Blanco.



2718 I ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL  

2. El pasado religioso español en Ifni y Sáhara

La presencia religiosa española en estos lugares se produjo, de manera efectiva, a partir de 1936 con 
la llegada a Ifni de la primera misión franciscana a petición del general Osvaldo Capaz, que por aquellas 
fechas, y tras haber ocupado Ifni en 1934, ostentaba el cargo de Delegado de Asuntos Indígenas en las 
colonias norteafricanas, con el fin de ocuparse de la asistencia espiritual en estos territorios coloniales 
(Misioneros españoles en África 1955:253). El hecho de que ya estuviesen establecidos los franciscanos en 
Marruecos desde el siglo XVII, con el permiso de las autoridades marroquíes de la época y ocupados en-
tonces principalmente en dar asistencia espiritual y sanitaria a los cautivos cristianos en tierra musulmana 
(Castillo 2010:78), así como a partir de 1912 en la zona norte del Protectorado español de Marruecos, en 
el que se establecieron nuevas misiones y se construyeron varias iglesias (Bravo 2000:191-193), explica su 
elección para desempeñar esta nueva labor. Hasta esa fecha de mediados de los años 30, las tareas religio-
sas en los reducidos establecimientos costeros saharianos recaían en capellanes contratados durante bre-
ves periodos temporales por las empresas titulares de las factorías comerciales y pesqueras que tenían en 
esos lugares, tal es el caso de la Compañía Trasatlántica en la factoría de Villa Cisneros (De Paz y Carmona 
1991:149), en donde, entre otros, estuvo en 1902 el religioso y geólogo Norberto Font y Sagué (Hernández-
Pacheco et al. 1949:164).

Los primeros franciscanos que llegaron a Ifni a principios de julio de 1936, Fray Antonio P. Félix, como 
Comisario de las Misiones franciscanas de Marruecos, y el Reverendo José Costala (Herrero 2018), no pare-
ce que encontrasen buen recibimiento por parte de las autoridades republicanas del enclave en esos mo-
mentos previos al inicio de la Guerra Civil española, poco propensas a las actividades religiosas, debiendo 
regresar tras una breve estancia a su sede de Tánger (Misioneros españoles en África 1955:253). No obstan-
te, durante el conflicto civil y una vez que estos territorios africanos pasaron a poder del llamado bando 
nacional, los religiosos pudieron regresar y establecerse en condiciones más favorables, dando comienzo 
al periodo franciscano en el África Occidental Española, dependiente desde 1934 de la Diócesis de Cana-
rias (De lunes a lunes 1934:119) y bajo la supervisión de la Superioridad de la Orden en Tánger, teniendo 
como sede principal de la misión la incipiente población de Sidi Ifni, a cuyo cargo estuvo el Padre Santiago 
Uberuaga1, que ejerció oficialmente como párroco, junto al Hermano Fray José Blanco (Misioneros espa-
ñoles en África 1955:254). Asimismo, otros franciscanos ejercieron en las poblaciones saharianas, como el 
Padre Francisco Pedro María Marcos a principios de los años 50 en Villa Bens (o Tarfaya) (Sáhara español 
1951-52:598).

El desarrollo de las actividades pesqueras e industriales (descubrimiento y explotación de los fosfatos 
de Bu Craa), además de las propiamente militares, con el consiguiente crecimiento demográfico que a par-
tir de los años 50 se fue produciendo en las poblaciones de la colonia, algunas de las cuales empezaron a 
convertirse en verdaderas ciudades, provocaron que la escasa comunidad religiosa franciscana se viese in-
suficiente para atender este fenómeno. Fue por ello que la Diócesis de Canarias solicitó en 1952 que fuesen 
los Oblatos de María Inmaculada (OMI) los que tomasen el relevo de los franciscanos y fundasen nuevas mi-
siones en estos territorios, hecho que se concretó el 5 de julio de 1954 con la instauración de la Prefectura 
Apostólica del Sáhara Español e Ifni, dependiente ya directamente del Vaticano. En esa etapa inicial la sede 
se situó en Sidi Ifni, ejerciendo asimismo su influencia sobre las poblaciones de Villa Bens (como se llamaba 
en esos años el puesto de Cabo Juby-Tarfaya), El Aaiún, Villa Cisneros y La Güera (León 2007), desempeñan-
do labores propiamente religiosas tanto en las poblaciones como en los destacamentos del interior, que 
visitaban cada cierto tiempo (Falcó 2001:141), así como de enseñanza de religión en los centros educativos.

De inmediato llegaron los primeros oblatos a Sidi Ifni encabezados por el nuevo Prefecto Félix Erviti2  
y acompañado durante los primeros años de los Padres Ángel Vega, Antonio Muñiz, Alejandro Tacoronte 
y los Hermanos Sebastián Medinabeitia, Cirilo y Sebastián San José (León 2007). Posteriormente, y hasta 
el abandono del Sáhara entre 1975 y 1976, fueron llegando otros misioneros oblatos, como, entre otros, 
Camilo González Riaño, Rafael Álvarez, Felicísimo Abella, David López, Ángel Fernández, Gaspar Alonso y 
Joaquín Martínez Vega.

1El Padre Uberuaga, además de oficiar como párroco en Ifni, también debía desplazarse temporalmente a otros lugares del AOE 
como representante de la Misión franciscana de Marruecos en estos territorios, como sucedió en 1947 con ocasión de la visita a 
Cabo Juby-Tarfaya del entonces Obispo de Fussala  y Vicario Apostólico de Marruecos, Francisco Aldegunde (Abásolo 1947:1 y 4).
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En 1959 la sede de la Prefectura se trasladó a El Aaiún, ciudad que se había convertido en la capital del 
Sáhara, manteniendo la misma influencia sobre las poblaciones anteriores con la excepción de Villa Bens, 
cuyo territorio fue entregado a Marruecos un año antes. Once años después, en 1970, sufrió un cambio en 
su denominación, pasando a ser Prefectura Apostólica del Sáhara Español, ya que en 1969 Ifni había sido 
entregado también a Marruecos. Finalmente, y tras abandonar el Sáhara en 1975-1976 a manos de Ma-
rruecos y Mauritania, pasó a denominarse Prefectura Apostólica del Sáhara Occidental, manteniéndose 
únicamente la ya pequeña misión (formada por el Prefecto Félix Erviti y los Padres Camilo González y Gas-
par Alonso) en El Aaiún y Villa Cisneros (ésta última abandonada a partir de los años 80, cuando Marruecos 
ocupó la zona dejada por Mauritania en 1979) (León 2007). En esa época de ocupación marroquí, nuevos 
oblatos estuvieron al cargo de la prefectura, ya que a Félix Erviti le sucedió en 1994 Acacio Valbuena, que 
contó con la ayuda durante muchos años de los Padres «saharianos» Rafael Álvarez y Camilo González3.

En la actualidad, la prefectura sigue ejerciendo su labor en el territorio bajo el mandato del Padre 
Mario León Dorado, aunque los feligreses han pasado a ser militares cristianos de la MINURSO (la misión 
internacional de la ONU para el conflicto del Sáhara Occidental) (De Carlos 2010), algún turista europeo e 
inmigrantes cristianos del África subsahariana de paso hacia el norte, por lo que las misas han dejado de ser 
en español para realizarse mayoritariamente en francés (Otazu 2017).  

3. Iglesias y capillas de Ifni

El antiguo territorio de Ifni se sitúa junto al Atlántico, entre los ríos Massa al norte y Draa al sur, y por 
tanto, al norte de lo que fue el Sáhara español, que tenía este río como límite septentrional. Su población 
más importante era y es la ciudad de Sidi Ifni, que se creó casi desde cero a partir de 1934 y que llegó a 
ejercer como capital del AOE entre los años 40 y 50, por lo que aquí se conservan numerosas muestras de 
la arquitectura española construida durante el periodo colonial, entre las que se encuentran, asimismo, las 
edificaciones religiosas que describiremos.

Hasta la creación de la iglesia de la Santa Cruz, los primeros oficios religiosos cristianos en Sidi Ifni se 
realizaron en el barracón de madera tipo Docker que había dejado la expedición científica de 1934 encabe-
zada por Eduardo Hernández-Pacheco4, y que previamente a ejercer como capilla provisional sirvió como 
dispensario médico (Hernández-Pacheco 1945:48), por lo que puede considerarse, junto con el poblado if-
neño de Amezdog que existía en sus proximidades, como el origen de Sidi Ifni. Estuvo situado junto al mar, 
sobre los acantilados, en el lugar en el que después se construyó el primer faro y en donde en la actualidad 
se asienta el Hotel Bellevue, al lado de la iglesia. Con posterioridad, y mientras se construía la futura iglesia 
a finales de los años 30, se habilitó un altar en el Patronato de la escuela para celebrar las misas (vivencias 
de Roberta Gran en: Jorques 2011:45).

En Sidi Ifni y su entorno se construyeron varias edificaciones religiosas cristianas, entre iglesias y ca-
pillas, manteniéndose en pie la mayoría de ellas en diferentes estados de conservación, constatándose 
asimismo algún caso de reciente destrucción5.

2 El Prefecto Félix Erviti fue una figura fundamental para entender la historia del Sáhara español en la segunda mitad del siglo XX,
y no sólo en el aspecto religioso. También en el educativo, ya que ejerció un importante papel en el desarrollo de los Institutos de
Enseñanza Media en El Aaiún y Villa Cisneros, permitiendo con ello el acceso al bachillerato, y posteriormente a los estudios 
superiores,a la población española y saharaui (Martínez 2015; Satué 2017:131).
3 Estos tres misioneros oblatos son varios de los protagonistas del documental Olvidados en el Sáhara, realizado por David Moncasi
Argilés y Josu Larumbe Dorregarai en 2002 para Canal + y Sogecable, con imágenes de las iglesias de El Aaiún y Villa Cisneros.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XMzVoc-rgXE.
4 El barracón o pabellón Docker era una construcción desmontable de madera que había sido muy utilizada en las primeras décadas
del siglo XX para recintos sanitarios y hospitalarios. Este viejo barracón de Ifni sirvió como alojamiento de la expedición científica
de 1934, y le fue suministrado por la Dirección General de Sanidad, que lo tenía dado de baja en sus almacenes de Madrid tras
largos servicios (Hernández-Pacheco 1945:21-22).
5 La iglesia de la Santa Cruz, la del barrio Agulla o Colomina y la capilla del hospital, aparecen en el documental nº 1190 de la Revista
Imágenes del NODO “Sidi Ifni, ayer y hoy”, de 1967, disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/sidi-ifnia-
yer-hoy/2856035.



2918 I ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL  

Detalle del barracón de madera tipo Docker durante la expedición científica en Ifni de 1934 (Lozano Rey 1956:245), y 
situación sobre los acantilados (Hernández-Pacheco 1935, Lám. III, foto 6).
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 La iglesia de la Santa Cruz de Sidi Ifni en 1962 (Revista Imágenes del NODO, nº 921, África Occidental Española. 
Sáhara e Ifni, en www.rtve.es), y en la actualidad (L. Blanco).
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Iglesia de la Santa Cruz
(Latitud: 29º 22’ 53’’; Longitud: 10º 10’ 35’’; Altitud: 45 m).

Este templo está ubicado en el lado norte de la actual plaza de Hassán II de Sidi Ifni (antigua plaza de 
España durante la colonia, que continúa siendo conocida popularmente con este nombre), sobre los acan-
tilados y frente al mar. Su advocación se explica por el hecho de que Ifni se había ocupado como colonia 
española en 1934 al haberse identificado erróneamente a finales del siglo XIX con el lugar en el que había 
estado el antiguo establecimiento español de Santa Cruz de Mar Pequeña, cuya ubicación correcta se sitúa 
250 km en línea recta al suroeste, en la orilla oriental de la laguna de Naila, en el actual parque nacional de 
Khnifis. Se empezó a construir en 1938 siguiendo el proyecto del teniente coronel Antonio de Oro Pulido y 
el comandante Manuel Rivero, y se inauguró en diciembre de 1940 con la presencia del comisario de las Mi-
siones Españolas de Marruecos, Padre Antonio P. Félix, como delegado del obispo de Canarias, y los Padres 
Santiago Uberuaga y Emilio Rodríguez, como párrocos de Ifni y Safi respectivamente (Richart 1941:461-
462), sirviendo desde el principio como parroquia de la misión franciscana que en esos años estaba al cargo 
de los asuntos religiosos de estos territorios de Ifni-Sáhara. Con posterioridad, a partir de 1954, fueron los 
misioneros oblatos de la Prefectura Apostólica del Sáhara Español e Ifni los que se encargaron de desarro-
llar esas labores hasta la entrega a Marruecos en 1969. En su lado norte se situaba anexa la residencia de la 
misión, que había sido inaugurada en 1942 (Misioneros españoles en África 1955:254).

El estilo empleado sigue los modelos Art Déco imperantes en la época, como por ejemplo en los quie-
bros zigzagueantes de la portada, contando asimismo con referencias a la arquitectura del desierto de 
los ksar bereberes del Atlas, con la torre del campanario dándole aspecto de fortificación, por lo que esta 
iglesia se puede enlazar con la arquitectura que por esas fechas realizaba Emilio Blanco Izaga en el Rif, en 
el norte de Marruecos, durante el Protectorado español (Bravo 1998:217). Dispone de planta rectangular 
orientada noroeste-sureste, de tres naves interiores, con unas dimensiones aproximadas de 22 m de largo, 
12 m de ancho y 6 m de altura, con la entrada en el lado sureste, frente a la plaza. El campanario, que con-
taba con dos campanas, se sitúa asimismo en el lado sureste, en su esquina sur, y se presenta en forma de 
una única torre de planta cuadrada y alzado ligeramente troncopiramidal, de 5 m de lado en la base, 4 m de 
lado en la parte superior y unos 18 m de altura.

Con el abandono de España en 1969, la réplica de la Virgen del Pino y el paso de Semana Santa El 
Santo Entierro de la iglesia se trasladaron a Fuerteventura, llevándose la virgen a Puerto Lajas y el paso al 
sur de la isla (Cerdeña Armas 2019).

Tras la entrega a Marruecos, esta iglesia fue uno de los edificios que siguieron siendo de propiedad 
española (BOE 1969:8806), aunque en la actualidad está desacralizada y ocupada por las autoridades ma-
rroquíes sirviendo como sede de los juzgados locales de Sidi Ifni, manteniendo la estructura arquitectónica 
original intacta. 
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Iglesia del Barrio general Agulla o Colomina
(Latitud: 29º 23’ 13’’; Longitud: 10º 09’ 41’’; Altitud: 65 m).

Esta edificación religiosa de Sidi Ifni, desaparecida en 2014, se ubicaba en la confluencia de la aveni-
da Boujdour y el bulevar Laayoune, en la zona suroeste del actual barrio de Lalla Mariem, cuyo origen se 
remonta a los años 60 cuando fue construido desde cero en el periodo colonial con el nombre oficial de 
General Agulla (que había sido Gobernador de la Provincia de Ifni) y conocido popularmente aún hoy como 
Colomina, por el nombre de la empresa española que lo realizó, Colomina García Serrano, S.A. (Rabasco 
2013:761; Meana 2015:278). Está situado 1 km al noreste de la ciudad, quedando en medio la depresión del 
cauce del río Ifni.

La iglesia, al igual que el barrio del que formaba parte, fue erigida en la primera mitad de la década 
de los años 60 según el proyecto arquitectónico de Ramón Estalella, con la colaboración de los también 
arquitectos José Serrano-Suñer y Juan Pedro Capote (Rabasco 2013:761).

Dispuso de planta formada por tres lados, con los noreste y sureste (de 30 m de largo ambos) con-
vergiendo en el ángulo este formando la cabecera o ábside y el oeste en forma de semicircunferencia (de 
50 m de largo). Esta planta con los muros convergiendo hacia la cabecera estaba también presente en el 
proyecto de Ramón Estalella de la iglesia del nuevo barrio de El Aaiún, en 1962, aunque en este caso la 
iglesia nunca llegó a realizarse (Rabasco 2013:756). El espacio interior estaba formado por una única nave 
amplia y diáfana, con la cubierta dejando entrar la luz de forma tamizada, de igual forma que las ventanas 
en celosías del lado curvo oeste (Rabasco 2013:762). Contaba al exterior con una estrecha y esbelta torre a 
modo de campanario.

Este edificio ya ha desaparecido, como se ha dicho, puesto que fue destruido en 2014 para construir 
en su solar otra edificación religiosa, la mezquita Annasr.
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Exterior e interior de la desaparecida iglesia del barrio Agulla o Colomina de Sidi Ifni en 1967 (Revista Imá-
genes del NODO, nº 1190, Sidi Ifni, ayer y hoy, en www.rtve.es).



3418 I ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL  

Interior de la capilla del hospital de Sidi Ifni en 1967 (Revista Imágenes del NODO, nº 1190, Sidi Ifni, ayer y 
hoy, en www.rtve.es), y exterior en la actualidad (L. Blanco).
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Capilla del hospital
(Latitud: 29º 22’ 45,50’’; Longitud: 10º 10’ 41,80’’; Altitud: 44 m).

Se encuentra en el interior del hospital de Sidi Ifni, que aún perdura de la época española en la antigua 
avenida de Canarias, en su parte noroeste y sobre los acantilados. Fue inaugurada en diciembre de 1964 
por el padre oblato Félix Erviti, que ejercía el cargo de Prefecto Apostólico del Sáhara Español e Ifni, susti-
tuyendo a la que existía con anterioridad desde los años 40 (Película de quince días 1964:7; Misión católica 
1948:2), ejerciendo el cargo de capellán del hospital en aquellas fechas el Padre José Ramio (Los días de 
Ifni 1964:13).

Se trata de un pequeño recinto de planta rectangular con orientación noreste-suroeste, de una única 
nave, con unas dimensiones de 14 m largo, 8 m de ancho y unos 4 m de altura, con la entrada en el lado 
noreste. Dispone de una torre de planta cuadrada en la esquina norte junto a la entrada, sobre la que se 
sitúa un pequeño campanario. El ábside, en el lado suroeste, presenta en el interior un arco parabólico 
a modo de separación con la nave, y otro similar en el exterior de la entrada como elemento decorativo 
sobresaliendo de la fachada. La cubierta es ligeramente abovedada, y los laterales exteriores disponen de 
pequeños contrafuertes, tres en el lado noroeste y cuatro en el sureste.

Por ello, podemos encuadrar esta construcción dentro de la arquitectura moderna, en la corriente 
del Funcionalismo donde, unido a la austeridad, se busca la economía o la reducción de costes en el uso de 
los materiales. Claramente vemos una renuncia expresa a la composición clásica académica, una ausencia 
prácticamente total de decoraciones y ornamentos, así como una simplificación de las formas; la única 
licencia consiste en la utilización del arco parabólico como elemento de tránsito y delimitador o diferencia-
dor de espacios. Sin duda, el empleo en su diseño de las cubiertas laminares tuvo influencias de los ejem-
plos popularizados por, entre otros, el arquitecto hispano-mexicano Félix Candela, el colombiano Juvenal 
Moya, en especial en la Capilla de los Apóstoles del Gimnasio Moderno de Bogotá (Tibaduiza 2015), y el 
ingeniero español Ildefonso Sánchez del Río. 

En la actualidad mantiene su estructura arquitectónica en buen estado de conservación, aunque sin la 
condición original de edificio religioso, ya que es utilizado como almacén de farmacia del hospital.
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Capilla del cuartel de la Legión
 (Latitud: 29º 22’ 19’’; Longitud: 10º 10’ 25’’; Altitud: 65 m).

Se ubica en el interior de lo que fue el cuartel de la XIII Bandera de la Legión, y antes del Batallón Santa 
Cruz de Ifni y de las banderas paracaidistas (Bataller 2005:60), hoy en completa ruina, en la zona sur de la 
ciudad de Sidi Ifni, entre la ladera oeste del monte Bu Laalam y el espacio del antiguo aeropuerto español. 
Fue construida a principios de los años 60 para servir en los actos religiosos legionarios.

Se conforma como una capilla cubierta con bóveda apuntada y planta rectangular, con unas dimen-
siones aproximadas de 6 m de largo, 5 m de ancho y 5 m de altura, con la parte delantera mirando hacia el 
noroeste, hacia la explanada en la que se situaban los legionarios durante los actos religiosos. En su parte 
trasera se ubicaban alineadas varias construcciones con techumbres en forma de cúpulas semiesféricas, 
características del Sáhara español y de presencia testimonial en Ifni (Blanco 2013:102).

Actualmente sigue conservando su estructura original en medio de la ruina y el abandono en el que se 
encuentra el antiguo cuartel legionario.

Capilla del cuartel de la Le-
gión de Sidi Ifni en los años 60  
(http://alcantara.forogratis.es), 
y en la actualidad (L. Blanco).
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Capilla de Id Mehais
(Latitud: 29º 22’ 39,70’’; Longitud: 10º 06’ 07,25’’; Altitud: 205 m).

Situada en el entorno exterior de Sidi Ifni, a unos 6 km al este de la ciudad, próxima a la carretera 
que se dirige a la población de Tiugsa. Se construyó a finales de los años 50, tras finalizar la Guerra de Ifni-
Sáhara de 1957-58, para celebrar misas de campaña en esta posición avanzada de Id Mehais, que estaba 
guarnecida por fuerzas de Tiradores de Ifni nº 1, al igual que se hacía en otras posiciones del perímetro 
defensivo de Ifni (Fuentes 2008:38 y 148; Bataller 2012:185).

Es una capilla cubierta con ligera bóveda y planta cuadrada de reducidas dimensiones, de 3 m de lado 
y 3 m de altura, con la parte delantera mirando hacia el suroeste, hacia el espacio abierto de la explanada 
de la posición en la que se realizaban los oficios religiosos.

En la actualidad presenta el mismo estado de abandono y ruina que el conjunto de la antigua posición 
militar de Tiradores.

Vista general y detalle del 
estado actual de la capilla 
de Id Mehais (L. Blanco). 
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4. Iglesias y capillas del Sáhara español

El antiguo Sáhara español era un amplio espacio de mar y desierto en el entorno de las islas Canarias, 
que estaba formado, de norte a sur, por dos territorios: Cabo Juby o Zona Sur del Protectorado español de 
Marruecos (1916-1958), situado entre el río Draa al norte y el paralelo 27º 40’ al sur, con capital en Cabo 
Juby (o Tarfaya y Villa Bens), y el Sáhara Occidental (Saguia el Hamra al norte y Río de Oro al sur) (1884-
1976), entre el paralelo anterior al norte y el límite con la Mauritania francesa al sur, teniendo como núcleos 
de población más importantes los de El Aaiún y Smara en la Saguia el Hamra y Villa Cisneros y La Güera en 
Río de Oro. Los años de permanencia de España en estos lugares, y el hecho de que alguna de estas po-
blaciones fueron creadas con proyectos de nueva planta, como Villa Cisneros, La Güera y El Aaiún, dejaron 
un gran número de construcciones y edificaciones de todo tipo, incluyendo, como en el caso de Ifni, las 
vinculadas al pasado religioso colonial.

Hasta mediados de los años 30, las localidades citadas se reducían a puestos militares junto al recinto 
de las factorías comerciales que habían justificado su presencia, por lo que la población se limitaba a un 
pequeño número de habitantes. En el caso de Villa Cisneros, que había sido el primer puesto español del 
territorio en 1884, la asistencia espiritual cristiana se realizó en un primer momento en la pequeña capilla 
de la factoría (Bonelli 1900:43), situándose en el interior del lado norte del muro perimetral, y a partir de la 
tercera década del siglo XX en la capilla que se construyó junto a la anterior, cuya estructura arquitectónica 
se conservó con alguna pequeña modificación, en la última fase de ampliación y reconstrucción del fuerte, 
la esquina noreste, encargándose de los oficios religiosos capellanes al servicio de la Compañía Trasatlán-
tica, empresa titular de la factoría (Coll 1933:51; De Paz y Carmona 1991:149). Esta capilla perduró como 
tal hasta que se construyó la iglesia en los años 50, cuando el aumento de la población requirió nuevas ins-
talaciones, y desapareció por completo, al igual que el recinto de la primera capilla, a finales de 2004 con 
la destrucción y arrasamiento del fuerte por parte de las autoridades marroquíes, que establecieron en su 
solar una plaza de grandes dimensiones sin referencias hacia la que había sido la construcción más antigua 
del Sáhara Occidental. Las edificaciones religiosas cristianas que se describen a continuación (Cabo Juby-
Tarfaya-Villa Bens, El Aaiún, el Puerto de El Aaiún, Smara, Villa Cisneros, El Aargub y  en La Güera), presen-
tan condiciones de conservación diversas, desde iglesias aún en uso y, por tanto, en buen estado, hasta 
otras que permanecen abandonadas y ruinosas, varios casos de desacralización y nuevos usos, e incluso, 
algún ejemplo de destrucción y desaparición.
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Arriba, la capilla del fuerte de Villa Cisneros en 1900 (Bonelli 1900:43). Abajo, indicada con flecha negra, la ca-
pilla posterior junto a la esquina noreste del fuerte en 1950, y con flecha blanca la antigua capilla (EFE, www.
lafototeca.com). 
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La iglesia de Cabo Juby en 1957 (Joan Bordas, en: www.lamilienelsahara.net), y estado actual del interior del 
fuerte (L. Blanco).
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Iglesia de San Francisco de Cabo Juby-Tarfaya-Villa Bens
(Latitud: 27º 56’ 41,30’’; Longitud: 12º 55’ 29,60’’; Altitud: 4 m).

Esta construcción religiosa, ya desaparecida, se ubicaba en el interior del fuerte de Cabo Juby, cuyos 
restos se localizan junto a la playa y frente a la edificación del arrecife próximo conocida como Casamar, 
antigua Factoría Mackenzie británica de finales del siglo XIX. Su origen se remonta a los años 40 con la 
advocación de san Francisco, al estar al cargo de los misioneros franciscanos de la época (Abásolo 1947:1; 
Ramírez 1996:32).

Contó con una planta de forma cuadrada de unos 15 m de lado, siguiendo la misma orientación no-
reste-suroeste que el fuerte. La luz entraba al espacio interior a través de las ventanas abiertas en todos 
sus lados, principalmente en el cuerpo superior, que disponía además de dos aberturas en forma de ojos 
de buey en los lados noreste y suroeste. La entrada se situaba en el lado noroeste por medio de un cuerpo 
saliente, y estaba formada por una triple arcada de medio punto sobre cuatro columnas y rematada por pi-
náculos, con el interior decorado en su parte inferior con azulejos. Sobre su terraza estaba colocado el cam-
panario, con una pequeña campana y rematado por una cruz. Esta entrada, con su predominio de las líneas 
curvas y la ornamentación de azulejos y pináculos, le otorgaba al conjunto un aspecto de iglesia andaluza. 
En el diseño de este edificio se muestran, pues, referencias a los estilos arquitectónicos Regionalista en la 
entrada y Art Déco aerodinámico en las aberturas de ojos de buey, por lo que se puede emparentar con 
las construcciones que en esos años se realizaban en Sidi Ifni, con varios ejemplos de esos estilos (Blanco 
2013:116), como el balcón de influencia canaria en el Palacio del Gobierno y los ojos de buey de la Coman-
dancia de Marina y la Unidad del Mar. El empleo de la triple arcada en la entrada se encuentra, asimismo, 
en la antigua pagaduría y en el hospital, aunque en estos casos sobre pilares. 

Esta iglesia fue destruida y arrasada en 1990 a la vez que la zona interior y el lado suroeste del fuerte, 
convirtiendo ese espacio en una explanada que se suele utilizar ocasionalmente para recinto de actos fes-
tivos (De Vega 2007:17).
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Iglesia de San Francisco de Asís de El Aaiún
(Latitud: 27º 09’ 47,50’’; Longitud: 13º 12’ 20,50’’; Altitud: 35 m).

Se sitúa en la zona original de El Aaiún, en la terraza sobre la margen izquierda del cauce de la Saguia 
el Hamra, entre las actuales calles de Mulay Abdelaziz al oeste y Cheikh Maalainine al este, frente a lo que 
fue la plaza de África en la época española. Se comenzó su construcción a principios de los años 50, cuando 
aún estaban al cargo de los asuntos religiosos los misioneros franciscanos, lo que explica su advocación, 
y se terminó en 1954 siguiendo el proyecto del arquitecto Diego Méndez González6 (Casariego 2014:124). 
Este proyecto original disponía de una longitud más reducida que el edificio actual, ya que fue ampliado 
hacia el oeste en los años 60 por Miguel Pereira, aparejador del Servicio de Arquitectura del Gobierno de 
la Provincia (Meana 2015:188 y 257). La construcción de los años 50 tenía una longitud de 15 m, tres arcos 
exteriores en cada lado y estaba completamente pintada de blanco7.

El templo consta de planta rectangular orientada este-oeste, de una única nave de 25 m de largo, 15 
m de ancho y 17 m de altura hasta la cubierta en forma de bóveda de medio punto. La entrada se sitúa en el 
lado oriental, con gran parte del frontal formado por celosías, flanqueada por dos cuerpos cúbicos de 8 m 
de altura, el confesionario y el baptisterio, rematados con cúpula semiesférica, y el ábside en el lado occi-
dental sobresaliendo 6 m hacia el exterior con bóveda de cuarto de esfera. En los dos laterales se localizan 
arcadas exteriores formadas por seis arcos en cada lado que permiten la entrada de la luz por las celosías 
de sus ventanales, y en la parte trasera del lado norte se sitúa el campanario, en forma de torre cuadran-
gular ligeramente troncopiramidal de 30 m de altura con aberturas en todos sus lados. En la parte frontal, 
a ambos lados de la entrada, se encuentra un cuerpo con planta en U formado por una arcada compuesta 
por 18 arcos encadenados de unos 3 m de altura, lo que unido al edificio de la iglesia le otorga al conjunto 
una dimensión monumental8 (Casariego 2014:123-124).

En la actualidad esta iglesia continúa manteniendo su condición original de edificio religioso cristiano 
ya que sigue siendo la sede de la Prefectura Apostólica del Sáhara Occidental al cargo de los misioneros 
oblatos, por lo que presenta un buen estado de conservación. 

6 Diego Méndez realizó numerosos proyectos arquitectónicos en la España de la posguerra y en el África española, aunque es más 
conocido por su participación en la construcción del Valle de los Caídos.  
7 El aspecto original de la iglesia puede verse en el documental nº 921 de la Revista Imágenes del NODO África Occidental Española. 
Sáhara e Ifni, de 1962, disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/africa-occidental-espanola-sahara-ifni/2876488/
8 Puede verse una recreación en 3D incorporada en Google Earth, y también está disponible en: 
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/47886dfe99fe4ab1e96dc69c097ba12/Iglesia-de-El-Aaiun-Laayoune-Church 
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La iglesia de El Aaiún en 1962 (Revista Imágenes del NODO, nº 921, África Occidental Española. 
Sáhara e Ifni, en www.rtve.es), y en la actualidad  (L. Blanco).
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La iglesia del Puerto de El Aaiún a principios de los años 70 (José Manuel Taboada, en:
www.lamilienelsahara.net), y vista actual (L. Blanco).
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Iglesia del puerto de El Aaiún 
(Latitud: 27º 05’ 54’’; Longitud: 13º 24’ 54’’; Altitud: 7 m).

Se localiza junto a la playa de El Marsa o Port de Laayoune (denominación actual en árabe y en fran-
cés de la antigua población española del Puerto de El Aaiún o Cabeza Playa), en el extremo suroeste de 
la avenida Ennahda, entre la estación de servicio y el antiguo cuartel español de la Compañía del Mar del 
Sáhara, hoy del ejército marroquí. Fue establecida a mediados de los años 60 a iniciativa del padre oblato 
Rafael Álvarez (Eko 2012; Ruiz Miguel 2013), para dar asistencia religiosa cristiana en este lugar en el que la 
población iba en aumento.

La iglesia está formada por un barracón de bóveda parabólica ondulada9 (a semejanza de los que se 
utilizaron en el vecino cuartel de la Compañía del Mar del Sáhara), de planta rectangular orientada este-
oeste y con unas dimensiones de 25 m de largo, 11 m de ancho y 5 m de altura. La entrada se sitúa en el lado 
occidental, con numerosas aberturas de pequeño tamaño para permitir la entrada de luz y aire. El empleo 
del barracón parabólico (también llamado catenárico) se empezó a utilizar en el Sáhara español a partir de 
los años 60, principalmente para fines militares y en menor medida para civiles, ya que se trataba de un 
sistema constructivo ligero y económico al considerarse el edificio como un todo, es decir, desapareciendo 
la cubierta como elemento distinto del muro (Villanueva y Villanueva 1953:49 y 50). Junto a la entrada, en 
su esquina sur, se encuentra el campanario en forma de torre de planta rectangular de 3 m de largo, 2 m 
de ancho y 11 m de altura, con aberturas verticales en todos sus lados, compartiendo semejanzas con el 
campanario de la iglesia de La Güera, también de mediados de los 60.

Esta construcción tuvo una azarosa vida tras el abandono de España en 1975, ya que, a pesar de seguir 
siendo de propiedad española, fue ocupada como vivienda por una familia marroquí durante más de trein-
ta años (Mesa 2009), hasta que en 2012 fue recuperada por los misioneros oblatos de El Aaiún (Eko 2012) 
que, tras realizar algunas reformas durante varios años, volvieron a otorgarle su carácter religioso original 
con la celebración de una misa en 2018 en la que participaron un emigrante senegalés y varios turistas 
franceses (OMI Sáhara 2018).

9En la Península se habían realizado en la década anterior varios edificios religiosos utilizando también la nave con bóveda parabó-
lica, sirviendo de ejemplo la iglesia de Campamento (Cádiz), obra de Francisco Echenegui (Rabasco 2011:46). 
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Capilla castrense de El Aaiún
(Latitud: 27º 09’ 40,50’’; Longitud: 13º 11’ 57,50’’; Altitud: 35 m).

Está situada junto al lado sur del bulevar de la Marine, que sirve de paso en esta parte de la ciudad a la 
carretera N1, muy cerca de la margen izquierda del cauce de la Saguia el Hamra, en la antigua zona militar 
española de Reyen Mansur. Se construyó en los años 60 para oficiar actos religiosos de carácter castrense, 
debido al aumento de la población militar que en esos años se estaba produciendo en la ciudad, convertida 
en base de numerosas unidades militares.

Es una construcción rectangular de una sola planta, con orientación noroeste-sureste y unas dimen-
siones de 35 m de largo, 8 m de ancho y 4 m de altura, situándose la entrada en el lado noroeste y con la 
mayor parte de las ventanas en el lateral noreste.

Esta edificación, al igual que otras tras la entrega a Marruecos en 1975, continuó siendo de titularidad 
del Estado español (Sales 1995; De Vega 2005:76), aunque las autoridades marroquíes la utilizan en la ac-
tualidad como guardería para los hijos de los militares (Koudro 2015:383).

La capilla castrense de El Aaiún en 1966
(www.lamilienelsahara.net), y en la ac-
tualidad (L. Blanco).
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Capilla del cuartel de Tropas Nómadas de Smara
(Latitud: 26º 44’ 20,20’’; Longitud: 11º 40’ 42,50’’; Altitud: 180 m).

Se ubica en la población de Smara, en el interior del antiguo cuartel del Grupo I «Saguia el Hamra» de 
la Agrupación de Tropas Nómadas (ATN), hoy ocupado por el ejército marroquí, entre el bulevar Hassan II al 
norte, la avenida de Sidi Ahmed Laaroussi al este y el cauce seco del ued Zeluan al oeste. La pequeña capilla 
se erigió en los años 60 ante el incremento de efectivos militares de origen europeo en la guarnición de la 
población, que se había convertido en cabecera de la zona interior noreste del Sáhara español en esas fechas 
con el establecimiento de acuartelamientos de ATN, Legión y Policía Territorial.

Se trata de una pequeña construcción, prácticamente un altar, frente a la explanada en la que se situa-
ban los asistentes a los actos religiosos que se celebraban todos los domingos y días festivos (López 2014:3). 
Planta rectangular orientada norte-sur, con unas dimensiones de 6 m de largo, 4 m de ancho y 4 m de altura. 
La fachada de la entrada, de mayor anchura y altura, estaba en el lado oeste formada por dos arcos parabóli-
cos apuntados unidos en el centro sobre la puerta. En sus comienzos dispuso de una torre campanario en su 
lado sur, aunque algunos años después se eliminó para construir un depósito en altura. 

Esta edificación continúa existiendo con su morfología arquitectónica original, sin el carácter religioso 
que tuvo antaño, constituyéndose como una dependencia más del actual recinto militar marroquí. 

La capilla de Smara en 1968-69 
(Santos Etxaide, Smara Sáhara 
Agrupación de Tropas Nómadas, en: 
www.youtube.com), y vista actual 
(L. Blanco).
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10 La iglesia, con su aspecto original, se puede ver en el documental nº 921 de la Revista Imágenes del NODO África Occidental 
Española. Sáhara e Ifni, de 1962 y ya citado anteriormente.
11 Este hecho se puede ver en el documental Olvidados en el Sáhara, de 2002 y ya mencionado con anterioridad, con la visita del 
Padre Rafael Álvarez a la iglesia de Villa Cisneros.
12 En este punto, es obligado referirnos a Mohamed Fadel ‘Buh’ Semlali, ejemplo de superación personal y de defensa del patri-
monio español y saharaui a pesar de las dificultades, por lo que merece todo nuestro reconocimiento. Su historia se recoge, entre 
otros medios, en el documental de Miquel Silvestre Diario de un Nómada (Destino Dakar, Villa Cisneros), realizado en 2016 para TVE. 
Disponible en:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/diario-de-un-nomada/diario-nomada-villa-cisneros/3807329/
https://www.youtube.com/watch?v=CvZEyJU3mgc

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Villa Cisneros
(Latitud: 23º 42’ 05’’; Longitud: 15º 55’ 41’’; Altitud: 10 m).

Se localiza en la zona original de Villa Cisneros (actual Dajla o Dakhla), muy próxima a la bahía de Río 
de Oro y al sureste del aeropuerto, entre la avenida Al Walaa al oeste, el hotel Sahara Regency al norte, la 
calle Michane Brahim Essalim al este y el bulevar Hassan II y la plaza en la que estuvo el desaparecido fuerte 
español al sur. La iglesia se fundó en 1953 (Otazu 2017), al final del periodo franciscano en el Sáhara español, 
según el proyecto arquitectónico de 1951 de Diego Méndez González (Cantarero et al. 2014:195), el mismo 
arquitecto de la iglesia de San Francisco de El Aaiún. Al igual que en este caso, el edificio original fue modifi-
cado en 1970 con la ampliación adintelada de la nave hacia el norte, y el añadido, junto a la arquería original 
existente, de una nueva arquería de dimensiones más reducidas en la fachada del acceso10. La advocación del 
Carmen está relacionada con la fuerte vinculación que tuvo la población con la actividad pesquera, practicada 
mayoritariamente por canarios.

El edificio actual dispone de planta cuadrada, de una única nave de 9 m de lado y 8 m de altura hasta 
la cubierta en forma de bóveda esquifada o claustral, con el ábside en el lado sur sobresaliendo 3 m y rema-
tado con bóveda de cuarto de esfera. La entrada se sitúa en la fachada del lado oriental, que está formada 
por dos triples arquerías a ambos lados de la torre central cuadrangular, de alzado troncopiramidal y una 
altura de unos 18 m, en la que está instalada una gran cruz vertical. El acceso se realiza, desde inicios de los 
años 70, a través de la parte inferior del cuerpo de la triple arquería de menores dimensiones, situado a la 
derecha de la torre y que conectaba con la ampliación adintelada de la nave, ya que hasta esas fechas se 
realizaba bajo la triple arquería del lado izquierdo, más monumental, que además ejercía de campanario 
por las tres campanas instaladas a media altura. La entrada de luz se conseguía por las aberturas existentes 
en los lados este y norte de la nave y en el lado sur del ábside. Las dependencias parroquiales se ubican en 
el lado oeste, anexas a la nave de la iglesia.

Tras el abandono español del sur del territorio del Sáhara a principios de 1976, Villa Cisneros pasó a ser 
ocupada por Mauritania hasta 1979, y durante estos años la iglesia siguió manteniendo la representación 
de la Prefectura Apostólica del Sáhara Occidental con la presencia constante del Padre Camilo González 
Riaño (Del Pino 1979). En 1979 Mauritania dejó este territorio y de inmediato lo ocupó Marruecos, situación 
que se mantiene hasta nuestros días, pasando a ocupar el ejército marroquí parte de las dependencias de 
la Misión con la consiguiente desaparición de la presencia religiosa española, reduciéndose ésta a visitas 
periódicas mensuales desde el Aaiún11. Esta situación se mantuvo hasta 2004, cuando las autoridades ma-
rroquíes iniciaron un proceso de destrucción de las construcciones más emblemáticas del pasado español,  
entre ellas la iglesia, que se pudo salvar gracias a la defensa y a la determinación de un grupo de saharauis 
de la ciudad (Vaquerizo 2019)12.

En la actualidad, la iglesia sigue manteniendo su condición de edificio religioso cristiano, ya que conti-
núa siendo propiedad española de la Prefectura Apostólica del Sáhara Occidental al cargo de los misioneros 
oblatos de El Aaiún, por lo que muestra un buen estado de conservación. Se siguen celebrando con cierta 
asiduidad oficios religiosos, aunque con el francés como lengua principal, ya que sus destinatarios son ma-
yoritariamente los inmigrantes cristianos del África subsahariana en su trayecto hacia Europa (Otazu 2017; 
Vaquerizo 2019).
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La iglesia de Villa Cisneros en 1962 (Revista Imágenes del NODO, nº 921, África Occidental Española. 
Sáhara e Ifni, en www.rtve.es), y en la actualidad (L. Blanco).
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Capilla de El Aargub 
(Latitud: 23º 36’ 55,50’’; Longitud: 15º 52’ 39,50’’; Altitud: 3 m).

Esta capilla se situaba en la ensenada de El Aargub, junto a la orilla oriental de la bahía de Río de Oro, 
en el interior del antiguo cuartel del Grupo II Capitán La Gándara de la Agrupación de Tropas Nómadas 
(ATN), actualmente ocupado por el ejército marroquí. La pequeña capilla se erigió a principios de los años 
60 durante la estancia en este lugar de unidades legionarias pertenecientes al 4º Tercio Sahariano Alejan-
dro Farnesio13, antes de su relevo por tropas de ATN (Mariñas 1988:350-351). 

Era una pequeña construcción de planta cuadrada de 6 m de lado y 3 m de altura, rematada en la 
parte superior con una cúpula semiesférica. La entrada, en forma de arco, se encontraba en el lado sur. A 
finales de la década, dejó de utilizarse al presentar problemas de cimentación con el consiguiente riesgo de 
derrumbe, pasando a celebrarse los oficios religiosos al aire libre14. 

Esta edificación se encuentra ya desaparecida, existiendo en su lugar nuevas instalaciones del recinto 
del actual acuartelamiento marroquí.

13   La capilla, con el emblema de la Legión junto a la entrada, se puede ver en el documental nº 921 de la Revista Imágenes del 
NODO África Occidental Española. Sáhara e Ifni, de 1962 y que se ha citado con anterioridad.
14 Para estos datos de El Aargub nos remitimos a la documentación fotográfica de la página web www.lamilienelsahara.net. En 
concreto al álbum del teniente Francisco Sánchez Hernández.
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La capilla de El Aargub en 1962 (Revista Imágenes del NODO, nº 921, África Occidental Española. Sáha-
ra e Ifni, en www.rtve.es), y vista actual del antiguo cuartel de ATN, con la ría y la ciudad de Dajla-Villa 
Cisneros al fondo (L. Blanco). 
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 La iglesia de La Güera en 1965 (Archivo de Fotografía Histórica de Canarias, foto nº 016274, en:
 http://www.fotosantiguascanarias.org), y vista del estado ruinoso actual (L. Blanco).
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Iglesia de la Inmaculada de La güera
(Latitud: 20º 49’ 57’’; Longitud: 17º 05’ 21,60’’; Altitud: 9 m).

Se ubica en el interior de la población abandonada de La Güera, en la zona occidental de la penín-
sula de Cabo Blanco, en la costa atlántica del sur del Sáhara Occidental. La iglesia fue construida por los 
misioneros oblatos en 1965 teniendo como base de partida, con modificaciones posteriores, el modelo 
proyectado en 1960 por el arquitecto Diego Méndez González (Cantarero et al. 2014:195), ya que hasta en-
tonces las celebraciones religiosas eran oficiadas por un misionero francés que acudía los domingos desde 
la cercana población mauritana de Nouadhibou, la Port-Étienne de la época francesa (Satué 2017:59). En 
estos años se vivió un periodo de desarrollo de las actividades pesqueras, lo que conllevó un aumento de la 
población, principalmente de Canarias, construyéndose, además de la iglesia, edificaciones para viviendas 
e instalaciones propias de núcleos habitados (Blanco 2018:158). 

La iglesia se conformaba como un recinto de planta rectangular orientada noroeste-sureste, con unas 
dimensiones de 13 m de largo, 7 m de ancho y entre 4 y 5 m de altura, y con cubierta horizontal ligeramente 
inclinada hacia la parte delantera. La entrada se situaba en el lado sureste, con tres aberturas alargadas en 
la parte superior cubiertas con bloques cuadrados de vidrio opaco para tamizar la luz hacia el interior. En la 
parte inferior, a ambos lados de la puerta de entrada, se situaban la cruz formada por idénticos bloques de 
vidrio y, sobre azulejos, la inscripción «Iglesia de La Inmaculada, Güera 1965» bajo el dibujo de un navío. En 
la pared exterior de la parte trasera, la noroeste, se ubicaban otro navío y una rosa de los vientos formada 
por numerosas teselas coloreadas en rojo, negro, azul y gris. Esta presencia decorativa convirtió a la iglesia 
en un símbolo durante la presencia española en el Sáhara (Mariñas 1988:316). En el ángulo noroeste de la 
parte trasera se sitúa el campanario, en forma de torre de planta cuadrada de 2,5 m de lado y 11 m de altu-
ra, con aberturas verticales en la parte superior de todos sus lados, salvo en el lado occidental que presenta 
algunas más en toda su superficie, siendo muy parecido al de la iglesia del Puerto de El Aaiún, construida 
también en las mismas fechas.

Actualmente, la antigua población de La Güera se mantiene abandonada, deshabitada y en completa 
ruina, presentando la iglesia idéntico estado de conservación, sin la cubierta ni los bloques de vidrio opaco 
de las aberturas y la cruz, y sin la inscripción de la entrada ni el navío de la pared trasera. Únicamente se 
mantiene la rosa de los vientos, aunque de forma incompleta y con algunos desperfectos.
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5. Conclusiones

El patrimonio religioso español de los antiguos territorios coloniales de Ifni y Sáhara que hemos des-
crito forma parte, con las especificidades geográficas y cronológicas propias, del conjunto más amplio de 
la arquitectura religiosa que aún pervive en lo que fueron los protectorados y colonias del África española, 
y de igual modo que en los casos citados, manteniéndose en el olvido para la sociedad española actual. 
Así, podemos citar los ejemplos de las iglesias de la Victoria de Tetuán, del Pilar de Larache, del Sagrado 
Corazón de Alcazarquivir, de la Inmaculada Concepción de Río Martín-Martil, de San José de Alhucemas y 
de Santiago de Nador en el norte de Marruecos, y las de Santa Isabel de Malabo (antigua Santa Isabel), de 
Santiago y El Pilar de Bata y de Montserrat de Luba (antigua San Carlos) en Guinea Ecuatorial.

Sin embargo, y a pesar de la desidia de España hacia su pasado colonial en África, este patrimonio 
religioso sigue estando muy presente en Ifni y Sáhara, siendo objeto, por parte de las poblaciones autóc-
tonas, de reclamaciones para su conservación y protección ante las autoridades de Marruecos y España, 
peticiones que en la mayor parte de los casos no son tenidas en cuenta. 

Para los ifneños, la presencia y permanencia de estos edificios religiosos representa, aunque ya desa-
cralizados y reutilizados para otros fines, el recuerdo de la época anterior a la presencia marroquí, y los con-
sideran, al igual que el resto de la arquitectura española de su territorio, como patrimonio histórico propio.

Para los saharauis, la presencia de la Prefectura Apostólica del Sáhara Occidental, así como los edi-
ficios a ella vinculados, significa la pervivencia de un modo de vida ajeno a Marruecos, una especie de 
símbolo de su pasado frente a la situación actual. Sin la Prefectura, una parte importante de ese pasado 
desaparecería y la ocupación marroquí sería prácticamente total.
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