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nos y, al parecer, persiguiendo republicanos. En 
vivo contraste con Diego Martin Veloz, Ricardo 
Robledo toma de nuevo la palabra en el capftu- 
lo 9 para presentarnos a un ciudadano ejemplar 
(que tambien era catedratico de medicina y 
diputado a Cortes): «Casto Prieto Carrasco, al
calde de Salamanca (1886-1936). Escritos desde 
la carcel». Se editan aquf, por primera vez, unas 
cartas enviadas a la familia desde la carcel y un 
pequeno diario que, como si fuera la cronica de 
un viaje marftimo, consciente del puerto de su 
fatal destino, titulo A bordo de ‘Carcel Provincial’.

Mas afortunado que Prieto Carrasco, asesi- 
nado a fines de julio de 1936, aunque no dejo 
de sufrir su calvario, fue Filiberto Villalobos, de 
cuya polftica educativa ya hablo Santos Julia en 
el capftulo 2, y ahora se ocupan Josefina Cues- 
ta Bustillo y Manuel Redero San Roman en el 
capftulo 10: «Desventura del ex ministro Villa
lobos, de la Guerra Civil al exilio interior (1936- 
I955)». Con razon nos lo presentan como una 
voz de la tercera Espana. Pudo superar la prime- 
ra oleada de las matanzas incontroladas, pero el 
10 de agosto fue encarcelado, para ser liberado 
el 20 de julio de 1938. Segun tradicion familiar, 
el motivo verdadero de la persecucion fue la 
reforma del Bachillerato que habfa emprendido 
como ministro de Instruccion Publica.

El ultimo capftulo, el I I ,  obra tambien de Ri
cardo Robledo, esta dedicado a otro fantasmon, 
al que calificarfamos de comico si sus excesos no 
hubieran sido combustible para la tragedia espa
nola: « ‘jDios se ha hecho generalfsimo nuestro!’. 
Dichos y hechos de Castro Albarran, magistral 
de Salamanca (I896-I98I)». Ya en el capftulo 
3 habfa anticipado Robledo el papel destacado 
del canonigo Aniceto Castro Albarran en el 
aparato propagandfstico franquista, pero ahora 
se centra en el personaje que llego a predicar 
ejercicios espirituales a Franco. Siempre mantu- 
vo la misma tesis sobre el Alzamiento, incluso 
cuando Juan XX III y el Vaticano marcaron otros 
rumbos, hasta su muerte en I98I.

Presumo -confieso mi inmodestia- de ser 
buen conocedor de la historia de la Guerra

Civil, y en especial del papel que en ella tuvo la 
Iglesia, pero este libro me ha hecho descubrir 
mi ignorancia y me ha hecho ver la otra cara de 
la luna. Como valoracion global, dire tan solo 
que hay una diferencia abismal entre las once ri- 
gurosas monograffas recogidas en este volumen 
y la bazofia pseudohistorica de ciertos panfletos 
revisionistas y negacionistas, que nada investigan 
ni ensenan, sino que su exito comercial obede- 
ce a que satisfacen la arraigada conviccion del 
neofranquismo sociologico y lo protegen con 
cortinas de humo que tratan de ocultar esta sal- 
vaje pesadilla, expresion atribuida a Unamuno y 
que da titulo al libro que comentamos.

Hilari Raguer.
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En los ultimos veinticinco anos, el estudio de 
la violencia polftica como fenomeno especffico 
o como manifestacion vinculada a las moviliza- 
ciones de protesta colectiva ha alcanzado en 
Espana la madurez suficiente como para que 
hayan aparecido las primeras obras colectivas 
que tratan de sintetizar las diferentes facetas de 
este fenomeno a lo largo del siglo X X . Javier 
Rodrigo, que fue coordinador de una de estas 
obras pioneras (Culturas y politicas de la violencia. 
Espana siglo XX , Madrid, Siete Mares, 2005), 
nos ofrece ahora esta nueva sfntesis sobre la 
funcion, necesidades, objetivos y utilidades es- 
trategicas de la violencia durante la dictadura 
franquista. Su apuesta teorica consiste en bus- 
car las logicas politicas de la violencia mas alla 
de las manifestaciones irracionales o volcanicas 
de la misma. Aunque su analisis estrategico de 
los procesos coactivos implementados por el 
franquismo mantiene una deuda explfcita con 
las teorfas de la accion colectiva, tambien se 
hace eco de la hipotesis de Talcott Parsons, eri- 
gida sobre una ingeniosa sugerencia de Karl W .
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Deutsch, sobre los rendimientos a largo plazo 
que una adecuada «inversiOn» en fuerza tiene 
para el mantenimiento del credito de los siste- 
mas de poder («Some Reflections on the Place 
of Force in Social Process», en Harry Eckstein 
[ed.], Internal War, Nueva York, The Free Press, 
1964, pp. 33-70). A  tenor de los resultados, 
no ha existido en nuestra historia un regimen 
politico que haya realizado una «inversiOn» tan 
intensiva y persistente en violencia con la inten- 
ciOn de obtener reditos politicos. Ello resultO 
evidente durante el perfodo de la Guerra Civil, 
en que la muerte a mano airada se situO en la 
centralidad del relato politico e histOrico. Si, 
como dice el autor, durante la guerra de I936- 
39 se alcanzO la cumbre de la violencia en la 
contemporaneidad espanola (p. 25), el franquis- 
mo tuvo el dudoso honor de ser el regimen que 
mas carga de violencia desplegO en tiempos de 
paz en toda Europa, y el que impuso un mas 
eficaz y duradero aparato memoricida.

Rodrigo analiza, sobre todo, las formas basi- 
cas de la violencia en las etapas constituyentes 
del regimen: durante el golpe de Estado (sacas, 
paseos), en la guerra (campos de concentra- 
ciOn, juicios militares, trabajos forzados) y en la 
posguerra (carceles y leyes represivas), dejando 
las fases de consolidaciOn y declive del regimen 
(caracterizadas por la normalizaciOn fallida del 
aparato represivo a traves de la judicializaciOn y 
el abandono de la militarizaciOn) como un sim
ple epilogo donde se «administraron las rentas» 
de la anterior polftica de terror. Quizas los anos 
I953-75 hubiesen merecido un tratamiento mas 
autOnomo y compensado, donde se abordara 
un analisis dialectico de la violencia en funciOn 
de las nuevas formas de disidencia social y po
lftica, violentas o no, y se hubiese emitido un 
juicio sobre su funcionalidad. De lo que no cabe 
duda es que la violencia se erige en el elemento 
fundacional del regimen durante el perfodo de 
crisis belica que arranca de I936 y puede am- 
pliarse al menos hasta I948.

Como punto de partida, el autor destaca y 
explica las profundas disimetrfas de la violencia

perpetrada en ambas zonas durante la Gue
rra Civil, aunque la causa de la mayorfa de las 
muertes no fue el conflicto belico en si, sino la 
represiOn que se ensenoreO de Espana antes de 
que la guerra cobrara su fisonomfa mas conven- 
cional. El 60-80% de los muertos habidos en la 
zona rebelde durante el conflicto se produjeron 
entre julio y diciembre de I936 (de 39.600 a 
52.800 vfctimas para el 35% de la poblaciOn), 
mientras que en zona republicana tuvieron lu
gar en el mismo perfodo de tiempo el 80-85% 
de las muertes violentas, con 38.000 vfctimas 
para un 65% de la poblaciOn (p. 43). Pero a los 
asesinatos perpetrados en la zona dominada 
por los militares facciosos hay que anadir, al 
menos, 50.000 fusilados mas hasta I948, amen 
de 30-35.000 desaparecidos, y ello sin contar 
los muertos por inaniciOn y enfermedades.
Pero las diferencias no se limitan a la fuerte des-
compensaciOn en el recuento de vfctimas, sino
a la funciOn misma de la violencia que desplegO
cada bando beligerante. Mientras que en la zona
republicana el incremento de la coacciOn sobre {
los enemigos politicos vino en principio de la
mano del estallido revolucionario facilitado por
la virtual desapariciOn del Estado, y luego actuO
como estrategia de reforzamiento de la polftica
de resistencia a ultranza, en el bando rebelde
fue el instrumento basico de una guerra que se
concibiO de desgaste y aniquilamiento, donde
no se trataba de ganar rapidamente, sino de
fundar un nuevo regimen politico mediante la
imposiciOn del terror sobre gran parte de la
poblaciOn. Ya dijo Yague que «el hecho de que
la conquista de Espana por el Ejercito se pro-
duzca con tanta lentitud tiene esta ventaja: nos
da tiempo para depurar completamente el pais
de los elementos rojos» (cit. p. 86). Con todo,
en los primeros meses de operaciones, las co-
lumnas de CastejOn, Asensio o Yague libraron
a su paso por Baena, Zafra, Merida, Badajoz o
Toledo (o en 1937 en Malaga) una guerra de
movimientos inspirada de la campana del Rif,
que se fundamentaba en aplicar con rapidez y
falta total de escrupulos una violencia extrema
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con el objetivo de imponer el poder militar a 
traves de la paralizacion de la poblacion neutra 
u hostil, que quedo sumida el un pavoroso shock 
de terror. Asf deben entenderse las directrices 
previas de Mola, cuyo caracter «racional» para 
el fin que persegufan no puede ocultar la in- 
trfnseca psicopatfa de las ejecutorias violentas 
de individuos, como el teniente Merino, en el 
campo de concentracion de Albatera, o el te- 
rrateniente de Salamanca, capitan Aguilera, que 
Rodrigo denuncia en sus justos terminos. El 
autor desmonta contundentemente el mito de 
la violencia reactiva franquista, y muestra que 
la violencia impuesta sobre la retaguardia, que 
fue desproporcionada y estructural a la practica 
del poder politico, y respondio a un programa 
selectivo de denuncia, penitencia, depuracion, 
exclusion y aterrorizacion tuvo claros efectos 
punitivos y ejemplificantes, pero tambien pre- 
ventivos. Sin embargo, Rodrigo descarta el ter- 
mino «genocidio» como definicion penal ajus- 
tada a los delitos perpetrados por la dictadura 
franquista, argumentando con razon que en los 
primeros meses de lucha no existfa un Estado 
criminal, sino una fragmentacion de poderes 
subordinados al militar (pp. 8I-82).

Incluso durante la guerra, la funcion de la vio- 
lencia represiva fue variando, como se muestra 
en el capftulo tercero: despues de esta «enorme 
inversion en terror» inicial (p. 95), su «econo- 
mizacion» posterior a traves de su supeditacion 
a la justicia militar y su legitimacion a traves de 
la Iglesia (que transformo la guerra de liberacion 
nacional en Cruzada, y participo activamente en 
la creacion de archivos de rojos locales) trataba 
de sentar las bases del poder del Nuevo Estado 
en el contexto de la prolongacion y la normali- 
zacion de la guerra. Pero todavfa en I937 la cifra 
de ejecutados por sentencia firme era inferior a 
la de asesinados sin tramite judicial (p. 97).

El capftulo cuarto muestra la perduracion de 
la maquinaria represiva a traves de los campos 
de concentracion y los batallones de trabajado- 
res forzados, asuntos que Rodrigo ha tratado 
con detalle y solvencia en otras ocasiones: mas

de I80 campos, de ellos I04 estables para el 
internamiento, reeducacion, tortura, trabajo, 
etc., que ocuparon a medio millon de internos, 
lo que supone la red penitenciaria mas densa 
y poblada de Europa occidental, solo compa
rable a los lager nazis y al gulag sovietico. Los 
campos eran la antesala preventiva de la justicia 
punitiva, tarea que realizaban las comisiones de 
clasificacion afectas a los tribunales militares, 
que dirigfan a los afectos hacia las trincheras, a 
los desafectos a la carcel o al paredon, y a los 
dudosos a los batallones de trabajadores.

Los ultimos dos capftulos estudian la represion 
no solo como un mero hecho de desaparicion o 
coaccion ffsica, sino como todo un entramado 
global de control social, que cubrfa aspectos 
cultural-educativos, psicologicos, economico- 
incautatorios, o sociolaborales, estos ultimos 
centrados en la multiplicidad de la violencia 
inserta en la vida cotidiana -las «microrrepre- 
siones» que ha estudiado, entre otros, Conxita 
Mir- caracterizada por la autarqufa como factor 
de coaccion y desmovilizacion que coadyuvo al 
consenso social ya ampliamente estudiado para 
el fascismo o el nazismo. La supervivencia y la 
muerte en retaguardia como modos de exclu
sion total del vencido, que se narran en el capf
tulo quinto, dejan paso al consenso pasivo por 
medio de la coercion y el terror analizados en el 
ultimo tramo del libro. Con esta atencion a los 
«efectos no contables» de la coaccion se tiende 
a superar la identificacion simplista del conflic- 
to civil con la «represion» ffsica que concierne 
en exclusiva a vfctimas y verdugos. El epflogo 
estudia la hipostatizacion, homogeneizacion y 
estandarizacion de las polfticas de la memoria 
y los ritos de memoricidio (Primo Levi) que im- 
plemento la dictadura franquista para arrancar 
«hasta la ultima rafz» el recuerdo de la causa re- 
publicana. La conclusion que se extrae de todo 
ello es que no hubo una, sino varias guerras 
en el seno del conflicto civil de I936-39, y no 
hubo, por tanto, una, sino multiples violencias; 
estas fueron evolucionando a lo largo de la vida 
del franquismo sin dejar por ello de ser un ele-
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mento fundamental en el ejercicio del poder del 
regimen hasta sus ultimos estertores.

A  lo largo de la obra, Javier Rodrigo transita 
con soltura por debates teoricos sobre el auto- 
ritarismo, el fascismo, el consenso, el terror, la 
represion, las polfticas de memoria, etc. No es 
este el menor de sus meritos. De su esfuerzo, 
y del que realizan otros especialistas de su ge- 
neracion por sustentar sus afirmaciones en el 
rigor conceptual y la exhaustividad documental, 
depende en buena parte que los estudios sobre 
la violencia de la guerra y la posguerra alcancen 
su definitiva normalizacion historiografica.

Eduardo Gonzalez Calleja
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Fruto de una tesis doctoral realizada en el 
seno del grupo de investigacion «Estudios del 
Tiempo Presente» de la Universidad de Almerfa 
-que ya ha producido en el campo del franquis
mo resultados intelectualmente estimulantes 
(entre ellos el trabajo de Sofia Rodriguez La 
Seccion Femenina y la sociedad almeriense durante 
el franquismo)-, la obra de Oscar J. Rodriguez 
Barreira no defrauda las expectativas. Migas 
con miedo. Practicas de resistencia al primer fran
quismo. Almeria, 1939-1953 es un trabajo bien 
elaborado, de tono estimulante, extraordinaria- 
mente bien fundamentado a nivel empfrico y de 
sobresaliente calidad expositiva.

El trabajo parte de una metodologfa perfec- 
tamente asentada, que bebe de los preceptos 
de la de la historia de la vida cotidiana y la 
historia socio-cultural, y se basa en el analisis 
pormenorizado y minucioso de fuentes con 
gran diversidad tanto en su naturaleza como en 
su procedencia. El autor ha trabajado con do- 
cumentacion oficial generada, entre otras, por 
las Fuerzas de Seguridad del Estado, por FET-

JONS, por el Gobierno Civil y por el sistema 
judicial militar, a la que se ha sumado la tirada 
de hemeroteca y la informacion procedente de 
las fuentes orales. La diversidad se acompana, 
en este caso, de la cantidad, asunto nada baladf 
si se tiene en cuenta que el autor asume entre 
sus cometidos el de dar a conocer tipologfas, 
y hacer, en lo posible, objetivable un asunto 
tan escurridizo como los comportamientos y 
las actitudes sociales. Es digno de destacar en 
esta tonica, que se sistematizan con gran rigor 
mas de 15.000 partes diarios de la Guardia Civil, 
una fuente nada trabajada hasta ahora y que se 
muestra de gran interes para el conocimiento 
en profundidad de la delincuencia cotidiana o, 
en la misma lfnea, mas de 1.500 expedientes del 
Tribunal de Responsabilidades Polfticas.

La investigacion busca conocer el franquismo 
desde abajo, y para ello toma como punto de 
partida el estudio de la vida cotidiana de la so
ciedad almeriense en los anos cuarenta. Oscar 
J. Rodriguez Barreira articula su ejercicio de 
historia local en torno a tres grandes unidades 
tematicas a traves de las cuales queda patente 
el proceso de imposicion y asuncion social del 
regimen salido de la Guerra Civil. En la primera 
parte (pp. 33-166) se examina la destruccion 
ffsica e identitaria de la clase obrera -caza del 
rojo- y las respuestas sociales a las que la misma 
dio lugar: la resistencia polftica, siempre debil, 
muy relacionada con la presencia extranjera y 
que tuvo en la Segunda Guerra Mundial como 
catalizador; la colaboracion con la dictadura, 
una opcion que se presenta, sobre todo, a par- 
tir de la evaluacion de las delaciones, baluarte 
del regimen para destruir los espacios sociales y 
remitir lo politico al ambito no ya de lo domes- 
tico, sino de lo fntimo; y la protesta individual, 
que encuentra en las resistencias cotidianas su 
via de expresion privilegiada para tratar de so- 
breponerse a la «in-justicia» (p. 73) activada por 
el franquismo. La segunda unidad tematica (pp. 
167-282) se centra, precisamente, en esas re
sistencias cotidianas entendiendo como tales la 
delincuencia y las actividades ilfcitas acometidas
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