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JE SÚS CAS QUE TE

NA ZIS A PIE DE CA LLE

Una his to ria de las SA en la Re pú bli ca de Wei mar
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LIS TA DO DE SI GLAS

DAP Deu ts che Ar bei ter par tei [Par ti do Obre ro Ale mán].

DC Deu ts che Ch ris ten [Cris tia nos Ale ma nes].

DDP Deu ts che De mo k ra tis che Par tei [Par ti do De mo crá ti co Ale- 
mán].

DN- 
VP

Deu ts ch na tio na le Vo lks par tei [Par ti do Po pu lar Na cio nal
Ale mán].

HJ Hi tler ju gend [Ju ven tu des Hi tle ria nas].

KPD Ko mu nis tis che Par tei Deu ts ch lan ds [Par ti do Co mu nis ta de
Ale ma nia].

NS- 
DAP

Na tio nal so zia lis tis che Deu ts che Ar bei ter par tei [Par ti do
Na cio nal so cia lis ta Obre ro Ale mán].

NS D- 
S tB

Na tio nal so zia lis tis cher Deu ts cher Stu den ten bund [Li ga de
Es tu dian tes Na cio nal so cia lis tas Ale ma nes].

NS VH Na tio nal so zia lis tis che Ver si che rungs hil fe [Au xi lio de Se gu- 
ros Na cio nal so cia lis ta].

OSAF Obers te SA-Füh rung [Je fa tu ra Su pre ma de las SA].

RFB Ro tfron tkäm pfer bund [Li ga de Com ba tien tes del Fren te
Ro jo].

SA Stur ma b tei lung [Tro pas de Asal to].

SA BE SA-Be feh le [Or de nan zas de las SA].

SPD So zial de mo k ra tis che Par tei Deu ts ch lan ds [Par ti do So cial- 
de mó cra ta de Ale ma nia.

SS Schu tzs ta ffel [Es cua dras de de fen sa].

US PD Una bhän gi ge So zial de mo k ra tis che Par tei Deu ts ch lan ds
[Par ti do So cial de mó cra ta In de pen dien te de Ale ma nia].

VB Vö lkis cher Beo ba ch ter.
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IN TRO DUC CIÓN

El na cio nal so cia lis mo si gue des per tan do hoy al mis mo
tiem po la fas ci na ción pro pia del Mal y la per ple ji dad an te
lo in só li to. No es pa ra me nos. El ex pe ri men to to ta li ta rio na- 
zi en tre 1933 y 1945 fue el úni co res pon sa ble de la gue rra
más de vas ta do ra que ha co no ci do la hu ma ni dad. Las pre- 
gun tas si guen re bo tan do con fuer za to da vía hoy: ¿Có mo
fue po si ble que en Ale ma nia, el país que vio na cer, cre cer y
crear a Goe the, Be e tho ven o He gel, el más cul ti va do de
Eu ro pa, se so ca va se la hu ma ni dad de for ma in dus trial y bu- 
ro cra ti za da, fría y cruel por de más? ¿Qué ex pli ca ción tie ne
que la atro ci dad ase si na, quin ta es en cia da en el Ho lo caus to,
fue se ele va da a una po ten cia que la arit mé ti ca his tó ri ca an- 
tes no ha bía ni si quie ra ima gi na do?

Se tra ta de una de las gran des pre gun tas de la His to ria y,
pre ci sa men te por su enor mi dad, se re sis te a ex pli ca cio nes
sen ci llas. En ten der la ru ta as cen den te al po der se gui da por
un mo vi mien to que pre go nó que no to dos los se res hu ma- 
nos eran dig nos de res pe to (ni de vi vir) y que unos, los
arios, ex ce dían en va lor al res to, pa sa a la fuer za por acer- 
car se a la coc te le ra ex plo si va que era Ale ma nia al tér mino
de la Pri me ra Gue rra Mun dial, un mo men to de cri sis en el
que el vie jo or den im pe rial se re sis tía a des apa re cer y el
nue vo or den de mo crá ti co de la Re pú bli ca de Wei mar
(1918-1933) es ta ba to da vía por con so li dar en sus lí neas ma- 
es tras.

A es tas al tu ras la his to ria re sul ta fa mi liar. Sin el Tra ta do
de Ver sa lles de ju nio de 1919 no se con ci be la con quis ta de
los vo tos y los co ra zo nes de los ale ma nes por los na zis. En
vir tud del tra ta do, los paí ses alia dos im pu sie ron a Ale ma nia
dra co nia nas san cio nes eco nó mi cas, mi li ta res y te rri to ria les,
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tra du ci das es tas úl ti mas en la pér di da de un 13% de su te- 
rri to rio con ti nen tal (co lo nias apar te) y de un 10% de su po- 
bla ción. Con to do, la hu mi lla ción más gra vo sa fue la ases ta- 
da al or gu llo na cio nal. Por lo que tu vo de ati za dor del fue- 
go emo cio nal, la atri bu ción ex clu si va de cul pa a Ale ma nia
aca rreó unas con se cuen cias sim bó li cas im po si bles de ca li- 
brar, pe ro con efec tos rea les en to do ca so. El malha da do
ar tícu lo 231 le atri bu yó la cul pa ex clu si va de la gue rra:

Los go bier nos alia dos y aso cia dos de cla ran, y Ale ma nia re- 
co no ce, la res pon sa bi li dad de Ale ma nia y sus alia dos por
ha ber cau sa do to dos los da ños y pér di das a los que los go- 
bier nos alia dos y aso cia dos se han vis to so me ti dos co mo
con se cuen cia de la gue rra que les fue im pues ta por la agre- 
sión de Ale ma nia y sus alia dos.

Los re pre sen tan tes re pu bli ca nos aca ba ron es tam pan do su
fir ma en un do cu men to que fue un trá ga la im pues to al ven- 
ci do más que el fru to de un com pro mi so li bre. La fron tal
ene mi ga a la pri me ra ex pe rien cia de mo crá ti ca en el país de
los nos tál gi cos del vie jo or den im pe rial, con sus que ren cias
na cio na lis tas, con ser va do ras y anti se mi tas, es ta ba ser vi da;
la re cién na ci da de mo cra cia se es tre na ba fir man do un pac- 
to sen ti do por am plios sec to res de la so cie dad co mo una
afren ta ad mi nis tra da sin edul co ran tes. Mal arran que.

A prin ci pios de 1919, po cos me ses des pués del co lap so
del or den im pe rial y de la pro cla ma ción de la re pú bli ca, vio
la luz en Mú ni ch el Deu ts che Ar bei ter par tei (DAP) [Par ti do
Obre ro Ale mán], re fun da do en fe bre ro de 1920 co mo el
Na tio nal so zia lis tis che Deu ts che Ar bei ter par tei (NS DAP)
[Par ti do Na cio nal so cia lis ta Obre ro Ale mán]. El na zis mo ha- 
bía irrum pi do en es ce na pa ra es cri bir la pá gi na más si nies- 
tra y de vas ta do ra de la his to ria eu ro pea. Su le ga do so bre- 
vue la to da vía hoy la vi da so cial, cul tu ral y po lí ti ca del con ti- 
nen te en ge ne ral, y de Ale ma nia en par ti cu lar. Es el le ga do
de una ex pe rien cia his tó ri ca sin gu lar y trau má ti ca con den- 
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sa da en el uni ver so con cen tra cio na rio, a su vez re su mi da en
Aus chwi tz.

El or gu llo pa trio pi so tea do con tri bu ye a ac ce der al cli ma
emo cio nal de un país al que se le res tre gó la de rro ta y que
se en tre gó con fer vor cre cien te a los diag nós ti cos y te ra pias
más na cio na lis tas que pu lu la ban en el mer ca do de las ideo- 
lo gías. No es —por que un fac tor ja más re sul ta su fi cien te
pa ra ex pli car la com ple ji dad de los fe nó me nos his tó ri cos—
el úni co ele men to que da cuen ta del as cen so na zi al po der.
El fi nal de la Pri me ra Gue rra Mun dial, el fin del or den im pe- 
rial y la ins tau ra ción de la de mo cra cia en Ale ma nia vi nie ron
acom pa ña dos de una se rie de en sa yos re vo lu cio na rios sal- 
pi ca dos por la geo gra fía del país que des aso se ga ron so- 
bre ma ne ra a am plios sec to res de la po bla ción; a con ser va- 
do res y a li be ra les, pe ro tam bién al sec tor ma yo ri ta rio de la
so cial de mo cra cia. Uno de di chos en sa yos pa ra crear un
nue vo or den po lí ti co y so cial se pro lon gó en tre no viem bre
de 1918 y ma yo del año si guien te, pre ci sa men te en la ca pi- 
tal bá va ra. Se cal cu la que so fo car lo cos tó la vi da a unas
3.000 per so nas. En tre los má xi mos lí de res del ex pe ri men to
con se jis ta de tra ba ja do res y sol da dos fi gu ra ron Kurt Eis ner,
Max Le vien, Ernst To ller y Eri ch Mühs am, to dos ellos de ori- 
gen ju dío. Des de que Wilhelm Ma rr fun da se en 1879 en
Ber lín la Li ga Anti se mi ta, la ani ma d ver sión y la en vi dia or- 
ga ni za da contra los ju díos no ha bían he cho sino ex ten der
su ve neno en la so cie dad ale ma na. Ba vie ra fue te rreno fér- 
til, un se mi lle ro de ex tre mis tas de de re cha que, en el con- 
tex to ger má ni co, era si nó ni mo de fu ri bun dos anti se mi tas.
El ex pe ri men to re vo lu cio na rio dio alas a es tos sec to res ul- 
tra na cio na lis tas que, al ca bo, aca ba ron con flu yen do en el
NS DAP.

Los na zis ex plo ta ron a con cien cia el sen ti mien to de hu- 
mi lla ción que so bre vo ló al país en es te pe rio do crí ti co tras
el fin de la Pri me ra Gue rra Mun dial. Des de su mis ma irrup- 
ción en el pa no ra ma po lí ti co mu ni qués mar ti llea ron la de- 
nun cia del Tra ta do de Ver sa lles y di ri gie ron sus pu ños y dia- 
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tri bas contra «ma r xis tas» y ju díos, en su pa ra noia, los prin ci- 
pa les res pon sa bles de la «pu ña la da por la es pal da» del fi- 
nal de la con tien da bé li ca y del es ta do de pos tra ción que
aso la ba al país. No de ja ron de arre me ter contra la re pú bli- 
ca por el «pe ca do fun da cio nal» de cons ti tuir se en de mo cra- 
cia y de ini ciar su an da du ra con la fir ma de un tra ta do leí do
co mo hu mi llan te, has ta con se guir arrum bar la de fi ni ti va men- 
te en ene ro de 1933. To do ello —y es te es un fac tor que
nun ca ca be sos la yar a la ho ra de ex pli car el au ge del na zis- 
mo— en el mar co de una pro fun da cri sis eco nó mi ca, con
una in fla ción y unas ci fras de pa ro in só li tas en el país, en
par ti cu lar en los años in me dia ta men te des pués de la gue rra
y has ta fi na les de 1923, y lue go a par tir de la Gran De pre- 
sión inau gu ra da en 1929. Cuan do los na zis al can za ron el
po der en ene ro de 1933 una de ca da tres per so nas es ta ba
des em plea da y, con si de ran do so lo a la ju ven tud, más de la
mi tad. Nin gún otro país oc ci den tal co no ció ci fras si mi la res
du ran te la Gran De pre sión. Mu chos de esos jó ve nes pa ra- 
dos y sin perspec ti vas aca ba ron nu trien do las fi las del na zis- 
mo.

En ca be za del mo vi mien to na zi fi gu ró des de un prin ci pio
Adolf Hi tler, un lí der ca ris má ti co vol ca do en agi tar las emo- 
cio nes de los ale ma nes has ta per sua dir a mu chos de ellos
pa ra que tran si gie sen con su pro yec to ra cis ta y ex pan sio nis- 
ta. Su as cen sión fue ver ti gi no sa. En sus pri me ros años de
an da du ra po lí ti ca en Mú ni ch, en tre 1919 y 1923, la gen te
pa ga ba gus to sa por asis tir a sus mí ti nes. Fue su épo ca de
«tam bo rre ro», de agi ta dor de cer ve ce ría, de in cen dia rio de
agra vios rea les o ima gi na dos. Una dé ca da des pués, una
par te sus tan cial de la so cie dad ale ma na con sa gró en él al
Me sías im pres cin di ble pa ra re di mir la pa tria man ci lla da. Hi- 
tler se es tre nó en 1919 lle nan do las sa las de las cer ve ce rías
de Mú ni ch y aca bó cau ti van do en 1933 a mu chos ale ma- 
nes, los su fi cien tes pa ra au par le al pues to de can ci ller gra- 
cias a sus vo tos en unas elec cio nes ce le bra das en un cli ma
tur bu len to en ex tre mo, pe ro li bres al fin y al ca bo.
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Hi tler aglu ti nó en torno a su fi gu ra, con den sación de la
«idea» na zi en su ca li dad de lí der ple ni po ten cia rio del mo- 
vi mien to que fue des de un prin ci pio, a un nu tri do y cre cien- 
te gru po de fie les fer vien tes in te gra dos en una «co mu ni dad
in ci vil» que mi na ba las re glas bá si cas de la con vi ven cia. Sus
fer vien tes ac ti vis tas com par tían va rias dis po si cio nes: no
creían en la in vio la bi li dad de los se res hu ma nos, ni tam po- 
co en la to le ran cia co mo prin ci pio re gu la ti vo de la vi da so- 
cial y po lí ti ca. En su li bro Mein Kam pf, la «bi blia» del na cio- 
nal so cia lis mo, Hi tler con den só su pro gra ma en los tér mi nos
si guien tes:

Por lo que te ne mos que lu char es por sal va guar dar la exis- 
ten cia y mul ti pli ca ción de nues tra ra za y de nues tro pue blo,
por la ali men ta ción de sus hi jos y el man te ni mien to im po lu- 
to de su san gre, por la li ber tad de la pa tria [...] Ca da pen sa- 
mien to y ca da idea, ca da lec ción y to do co no ci mien to, han
de es tar al ser vi cio de es te fin.

Ra cis mo en es ta do pu ro.
En tre los más fo go sos de fen so res de la «ra za», del «pue- 

blo» y de la «pa tria» se con ta ron los in te gran tes de las SA
(Stur ma b tei lung) [Tro pas de Asal to] el «na cio nal so cia lis mo
he cho cuer po», tal y co mo las de fi nió uno de sus má xi mos
res pon sa bles du ran te el pe rio do re pu bli cano, Ernst Röhm.
La for ma ción pa ra mi li tar na zi na ció ca si a la par que el NS- 
DAP. Con gre gó a sus miem bros más ac ti vos y dis pues tos al
sa cri fi cio, vi da in clui da, siem pre en aras de la re ge ne ra ción
de la pa tria se gún lí neas ra cia les, es to es, por la for ja de
una «co mu ni dad na cio nal» o Vo lks ge meins cha ft pur ga da
de sus ele men tos «so bran tes», co mo ju díos, gi ta nos, ho mo- 
se xua les, dis mi nui dos fí si cos y/o psí qui cos o «aso cia les»,
to dos ellos es tig ma ti za dos co mo ex tra ños so cia les. Los
miem bros de las SA em pe za ron sien do un pu ña do de «sol- 
da dos po lí ti cos», siem pre va ro nes, so bre to do jó ve nes, a
me nu do des em plea dos. En vís pe ras de la to ma del po der,
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unos 400.000 fie les a su pro gra ma ra cis ta pu ja ban por ha- 
cer real el jar dín ario so ña do; tras el ac ce so de Hi tler al po- 
der lle ga ron a ser cua tro mi llo nes. Se tra tó, des pués del
par ti do, de la or ga ni za ción na zi con ma yor nú me ro de afi- 
lia dos.

Hi tler li de ró a su mo vi mien to a un gol pe de es ta do en
no viem bre de 1923. Fra ca só. Pa gó por ello me nos de un
año de pri sión de los cin co a los que fue con de na do. La
his to ria ha bría dis cu rri do sin du da por de rro te ros di fe ren tes
si al me nos hu bie se cum pli do ín te gra su con de na, in dul- 
gen te de por sí ha bi da cuen ta que li de ró un in ten to in su- 
rrec cio nal pa ra arrum bar el or den de mo crá ti co que se co- 
bró las vi das de cua tro po li cías y 16 gol pis tas. Hi tler apro- 
ve chó esos me ses de re clu sión pa ra re dac tar el pri mer vo lu- 
men de Mein Kam pf y, de pa so, pa ra reo rien tar la es tra te- 
gia del mo vi mien to. En el cur so de su in ter na mien to lle gó a
la con clu sión de que, tras el ba ta ca zo in su rrec cio nal, pa ra
cum plir con su mi sión de re vi ta li zar el cuer po ra cial ale mán
se im po nía la vía elec to ral. El par ti do se ría el en car ga do de
com pe tir en las ur nas y pu jar por el vo to de los ale ma nes;
las SA se rían las res pon sa bles de las la bo res de pro pa gan- 
da y de arran car la ca lle a gol pes del do mi nio «ma r xis ta» en
las zo nas in dus tria les, don de el mo vi mien to obre ro go za ba
de par ti cu lar arrai go. Que por im pe ra ti vo tác ti co la ru ta ele- 
gi da fue se la elec to ral no quie re de cir ni mu cho me nos que
dis cu rrie se de for ma pa cí fi ca. Vo to y pu ños, elec cio nes y
pis to las, fue ron de la ma no. No hu bo que es pe rar a la lle- 
ga da del Ter cer Rei ch pa ra des cu brir la ver da de ra ca ra del
na zis mo; un mo vi mien to in trín se ca men te vio len to es pe cia li- 
za do des de su mis ma fun da ción en las pe leas de cer ve ce ría
y el ma to nis mo en la ca lle. En la di vi sión de fun cio nes en el
seno de los na zis, ese fue el co me ti do que le co rres pon dió
a las SA, su mo do de vi da, su ra zón de ser.

Las Tro pas de Asal to re sul ta ron de ci si vas pa ra que los
na zis se hi cie ran con las rien das del país. Na cie ron y cre cie- 
ron en un cli ma de pos tra ción na cio nal, de agi ta ción po lí ti- 
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ca y de cri sis eco nó mi ca. Su pe di ta das al par ti do, es de cir, a
su lí der om ní mo do, las SA no ce ja ron de hur gar en la he ri- 
da de la hu mi lla ción na cio nal, y fue ron las prin ci pa les in- 
duc to ras, con los co mu nis tas, del so ca va mien to de la re pú- 
bli ca. Sus in te gran tes se de di ca ron a di fun dir el cre do na zi y
a ba tir se a muer te por el do mi nio de la ca lle contra sus
«ene mi gos» po lí ti cos, los so cial de mó cra tas y, so bre to do,
los co mu nis tas, to dos ellos sub su mi dos en el dis cur so na zi
ba jo la eti que ta de «ju deo-bol che vi ques». Unos y otros, co- 
mu nis tas y na zis —los prin ci pa les con ten dien tes en li za en
la ca lle—, fue ron los má xi mos res pon sa bles de que, a par tir
de fi na les de la dé ca da de 1920 y has ta el co lap so fi nal de
la re pú bli ca en 1933, en Ale ma nia rei na se un cli ma de gue- 
rra ci vil la ten te. En la cos mo vi sión na zi quien pen sa ba de
for ma di fe ren te no era con ce bi do co mo un ad ver sa rio a
quien per sua dir de la bon dad de los ar gu men tos pro pios,
sino co mo un ene mi go a quien do ble gar y, da do el ca so,
eli mi nar por las bra vas. Jun to a las la bo res de pro pa gan da,
esa fue la ta rea en co men da da a las SA: arre me ter contra
quie nes no co mul ga sen con la doc tri na dic ta da por la re li- 
gión po lí ti ca na zi por obra y gra cia de su su mo sacer do te,
de Hi tler. Cual cru za dos, sus miem bros se en tre ga ron a la
mi sión con el fer vor del cre yen te en una cau sa sagra da.

Des de su sur gi mien to en 1919 has ta su co lap so co mo
ré gi men en 1945, hay po cos fe nó me nos his tó ri cos tan es tu- 
dia dos co mo el na zis mo. Sin em bar go, del in gen te cuer po
bi blio grá fi co dis po ni ble, los tra ba jos de di ca dos a su or ga ni- 
za ción pa ra mi li tar son re la ti va men te es ca sos1. To da vía hay
as pec tos de su his to ria que re sul tan po co co no ci dos, cuan- 
do no prác ti ca men te des co no ci dos. Es te li bro se en car ga
de des ve lar al gu nos de ellos. No se tra ta de una his to ria al
uso, or ga ni za da cro no ló gi ca men te y fo ca li za da en los di ri- 
gen tes de las SA, en su es truc tu ra, en sus lu chas in tes ti nas,
en sus vi ci si tu des or ga ni za ti vas. Tam po co se de tie ne en
otros des crip to res en los que otros his to ria do res han fi ja do
su aten ción, co mo el ori gen so cial, la si tua ción la bo ral o la
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edad de sus ac ti vis tas. Es ta es más bien una «his to ria en
his to rias» de las SA que se cen tra en el pe rio do re pu bli cano
—sin re nun ciar a in cur sio nes oca sio na les en el do mi nio na zi
a par tir de 1933— y cu yos ca pí tu los pue den ser leí dos de
for ma in de pen dien te. Des de la aten ción al de ta lle y acer- 
cán do se a la his to ria de for ma ori gi nal, en sus pá gi nas se
abor dan cues tio nes nu clea res a lo que de cían y ha cían las
SA a mo do de puer ta de en tra da pa ra en ten der la cos mo vi- 
sión na zi, co mo es (por des ta car un as pec to in trín se co a su
de li rio mo no ma nia co) su ine fa ble anti se mi tis mo. No se aus- 
cul ta rá aquí lo que otros es pe cia lis tas han es cri to so bre el
ejérci to gue rra ci vi lis ta na zi, aun que ob via men te be be re mos
de sus tra ba jos. No se tra ta, pues, de un li bro con fec cio na- 
do a par tir de li bros. En su lu gar, acu di re mos di rec ta men te
a fuen tes ori gi na les de la épo ca, prác ti ca no del to do ha bi- 
tual en tre los his to ria do res y cien tí fi cos so cia les que se
acer can a es te mo vi mien to y pe rio do his tó ri co. Los te mas
cu bier tos en sus ca pí tu los des can san en una es cru pu lo sa la- 
bor de do cu men ta ción a par tir de fuen tes pri ma rias re ca ba- 
das en di fe ren tes ar chi vos, bi blio te cas y cen tros de do cu- 
men ta ción de Ale ma nia. So me te re mos a es cru ti nio los es- 
cri tos y dis cur sos de los pre bos tes na zis, so bre to do —pe ro
no so lo— de Adolf Hi tler y Jo se ph Goe bbels; da re mos
cuen ta de ma te ria les es pi ga dos en di fe ren tes ar chi vos; nos
ser vi re mos de la pren sa del mo vi mien to, pe ro tam bién,
cuan do la oca sión lo re quie ra, de la pren sa in de pen dien te y
de la vin cu la da a otras co rrien tes po lí ti cas du ran te la Re pú- 
bli ca de Wei mar. De pen dien do del ca pí tu lo y del te ma, el
én fa sis re cae rá más en una fuen te o en otra. Co mo quie ra
que sea, a quien se acer que al es tu dio de las SA y del na- 
cio na lis mo le sor pren de rán los te mas y ma te ria les que hay
ahí, es pe ran do que al guien los abor de con una nue va mi ra- 
da.

En los ca pí tu los que in te gran el li bro sal drán a re lu cir as- 
pec tos no ve do sos —en nues tro en torno aca dé mi co, pe ro
tam bién en Ale ma nia— de las Tro pas de Asal to, co mo por
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ejem plo el ori gen de su de no mi na ción co mo Stur ma b tei- 
lung (SA) a par tir de la ini cial de «Sec ción gim nás ti ca y de- 
por ti va del NS DAP». A par tir de 1926 las SA se do ta ron de
un sis te ma de se gu ros que les alla nó el ca mino pa ra «pe- 
gar se a lo gran de»; en las pá gi nas de es te li bro se da cuen- 
ta de ello. La vi sión so bre la mu jer de Hi tler y del na zis mo
es ob je to de otro ca pí tu lo es pe cí fi co, siem pre a par tir de
do cu men ta ción ori gi nal pa ra dar cuen ta de una vi sión más
bien po co no ve do sa. Ade más, el li bro abor da su ce sos po co
o na da co no ci dos, co mo son los mi tos de la cer ve ce ría
«Ho fbräuhaus» en Mú ni ch y de las sa las «Pha rus» en Ber lín;
las cir cuns tan cias de la muer te de Georg Hirs ch mann, si ex- 
cep tua mos a los caí dos en el cur so del in ten to de gol pe de
es ta do de 1923, el pri mer y úl ti mo miem bro de las SA fa lle- 
ci do en «ac to de ser vi cio» en la ca pi tal bá va ra; la fi gu ra del
pas tor pro tes tan te Johan nes Wen zel, que pres tó va rios ser- 
vi cios de tras cen den cia his tó ri ca al na cio nal so cia lis mo de
los que has ta aho ra no ha bía no ti cia; el uso y abu so del pu- 
li do pós tu mo de los fi na dos de la cau sa na zi, sis te má ti ca- 
men te pre sen ta dos por su pro pa gan da co mo mo de los del
«hom bre nue vo» de la co mu ni dad na cio nal en mar cha, pe- 
ro que en rea li dad no pa sa ban de ser unos ma to nes; un ca- 
so de mi cro vio len cia cró ni ca en un en cla ve ca lien te de la lu- 
cha por la ca lle, co mo era el ba rrio de Nos ti tz en Ber lín-
Kreu z berg, que dis cu rrió al re de dor de un lo cal de reu nión
de las SA, lo que se co no cía co mo un Stur m lo kal; o, por fin,
có mo y por qué un nom bre de pi la va rón, Horst, lle gó a en- 
car nar du ran te el Ter cer Rei ch to do un pro gra ma po lí ti co.
Co mo quie ra que sea, lo sin gu lar del te ma es pe cí fi co (anti- 
se mi tis mo, mu je res, mi tos...) sir ve de puer ta de ac ce so al
es tu dio de la cos mo vi sión na zi.

Hay dos vec to res que atra vie san el con jun to del li bro.
Uno es la perspec ti va a pie de ca lle, a ras de sue lo, aten ta
al de ta lle y que des ta ca lo que los miem bros de las SA ha- 
cían (su pra xis) en el día a día de su mi sión de arran car la
ca lle del do mi nio de los «ma r xis tas». El se gun do hi lo guar- 


