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OJEDA REVAH, Mario, M éxico 
y  la  guerra civil española, Madrid, 
Turner, 2005, 340 pp., ISBN 84- 
7506-698-4

El libro de Ojeda Revah, hijo de 
un reconocido economista y antiguo 
presidente de El Colegio de México, es 
una versión de su tesis de doctorado en 
Londres presentada a comienzos de esta 
década. Formado con reconocidos his
panistas británicos como Gerald How- 
son, Paul Preston o Michael Alpert, la 
monografía de Ojeda resulta una breve 
síntesis sobre la relación entre el México 
de Cárdenas y la España republicana du
rante la guerra civil. Una tercera parte 
del libro, redactada para lectores no es
pecializados o, incluso, europeos, reco
rre con gruesas pinceladas las relaciones 
hispano-mexicanas entre la consuma
ción de la independencia de México en 
1821 y la Segunda República española.

El núcleo central del libro pre
tende ser un recorrido por los principa
les aspectos de la ayuda mexicana a los 
gobiernos del Frente Popular español. 
Se detiene especialmente en un recuento 
de la limitada ayuda militar mexicana sin 
aportar nuevas evidencias documentales 
pese a que, desde hace años, resultan 
disponibles los archivos de la Embajada 
Española, el fondo Gordón Ordás o el 
archivo Prieto. El autor, al igual que 
hace veinticinco años hizo Thomas Po- 
well, sí consulta los fondos de archivo 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México.

México suministró parte de sus 
anticuadas reservas armamentistas (por 
un valor de unos dos millones de dóla
res) y exportó suministros alimentarios 
(sobre todo garbanzos) compensando, 
de esta manera, la extravagante venta a 
crédito de unos buques de guerra (acor

dada por Julio Álvarez del Vayo, Lá
zaro Cárdenas y Plutarco Elias Calles 
en febrero de 1933) y la práctica con
donación de las reclamaciones de ciu
dadanos españoles y de sus descen
dientes mexicanos a causa de las vio
lencias de la revolución mexicana, que 
habían ascendido a unos sesenta mi
llones de pesos (aunque un acuerdo 
confidencial de Vayo los había redu
cido a cuatro millones).

La solidaridad cardenista con 
los gobiernos de la República en gue
rra se manifestó en la Sociedad de Na
ciones y en un apoyo diplomático, re
presentando los intereses españoles en 
diversos países y dando cobertura 
para la adquisición de armamento en 
países como Boüvia o Polonia. La 
culminación de este apoyo, cuya prin
cipal motivación fue la identificación 
ideológica, fue la protección de los re
fugiados españoles en Francia durante 
la segunda guerra mundial y la recep
ción de más de veinte mil de éstos en 
México.

Es lástima que Ojeda no haya 
podido actualizar su tesis durante es
tos últimos años, incorporando las 
aportaciones de investigadores mexi
canos o españoles, entre los que cabe 
destacar a Clara E. Lida y José Anto
nio Matesanz. Respecto al libro de 
Matesanz, titulado Las raíces del exilio. 
México ante la guerra civil española, apare
cido en México en 1999, Ojeda se des
pacha diciendo que no se detiene en 
aspectos concretos de la posición 
mexicana ante la guerra civil española 
sino en el exilio cuando, en realidad, el 
centro del análisis es la posición de la 
sociedad y la política mexicanos ante 
la contienda española.

Quizá lo más sugerente de 
México j  la guerra civil española sea el



228

análisis de la influencia de la experiencia 
española sobre la política mexicana del 
momento, destacando cómo la victoria 
de Franco influyó en la moderación del 
cardenismo. La izquierda nacionalista 
mexicana vio la República española 
como un nuevo foco revolucionario 
cuya suerte determinaría el avance de la 
causa de la liberación de los pueblos y 
del México posrevolucionario más que 
la existencia de una meca en Moscú.

El libro finaliza con un conven
cional epílogo sobre las relaciones entre 
los republicanos españoles y México 
entre su derrota en 1939 y el restableci
miento de relaciones diplomáticas con la 
monarquía española en 1977. En suma, 
se trata de un libro de síntesis, bien es
crito y para lectores no especializados, 
con escasa aportación novedosa en 
fuentes y poco actualizado bibliográfica
mente pese a tratarse en origen de una 
tesis doctoral.

Abdón Mateos

RODRIGO, Javier, Cautivos. 
Campos de concentración en la  
España Franquista, 1936-1947,\ 
Barcelona, Crítica, 2005, 407 pp., 
ISBN 84-8432-632-2

La violencia franquista contra los 
vencidos no se limitó a la prisión, las 
torturas y las ejecuciones, sino que se 
extendió a la humillación psicológica y la 
explotación económica de los supervi
vientes. La retórica del Caudillo, referida 
a la necesidad de los vencidos de lograr 
la redención a través del sacrificio, esta
bleció una evidente conexión entre la 
represión y la acumulación de capital 
que, de tal modo, hizo posible el boom 
económico de los años sesenta. La des
trucción de los sindicatos y la violencia

sobre las clases trabajadoras ase
guraron la existencia de unos salarios 
de hambre que a su vez permitieron a 
los bancos, la industria y las clases 
terratenientes registrar espectaculares 
incrementos en sus beneficios econó
micos. Y  pocas dudas quedan sobre si 
todo ello se debió a una política 
intencionada, aprobada por Franco. 
En lo relativo al tratamiento de los 
prisioneros de guerra republi-canos, 
resulta meridianamente claro.

En este libro, Javier Rodrigo 
afronta un tema asombrosamente 
complejo, determinado en buena 
medida por la dificultad de encontrar 
una definición aceptable del concepto 
“campo de concentración”. Los mili
tares rebeldes y, después, el régimen 
de Franco, emplearon el término de 
un modo confuso y caótico para 
referirse a los centros de detención y 
clasificación habilitados en iglesias, 
escuelas, conventos, barracones y 
otros tipos de edificios, muchas veces 
desperdigados por grandes áreas del 
territorio; ese fue el caso, por ejemplo, 
de los “campos” de Laredo, Santoña o 
el Burgo de Osma. Para aclararlo, este 
es el primer trabajo que emplea 
exhaustivamente los documentos de 
los archivos militares de Avila y 
Guadalajara, para buscar las cifras de 
la población en los campos, el número 
de muertes acontecidas en ellos, las 
hospitalizaciones a causa de enfer
medades, palizas o torturas, así como 
los del Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, para lo relativo a 
los extranjeros internados en los cam
pos, y del Archivo General de la 
Administración, de donde obtiene 
material sobre el sistema completo de 
trabajos forzosos del Servicio de 
Regiones Devastadas. Esta documen
tación, y un lógico acercamiento me


