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In tro duc ción

Con es ta obra, re su men de una tra yec to ria per so nal de va- 
rios de ce nios de in ves ti ga ción, me pro pon go si tuar la his to- 
ria del na zis mo, di ri gi do des de 1920 por Adolf Hi tler, en los
con tex tos que le son pro pios: la his to ria de Ale ma nia y la
his to ria de Eu ro pa. Am bas fun da men ta les, co mo de mues- 
tran los efec tos que las de ci sio nes po lí ti cas de los na cio nal- 
so cia lis tas tu vie ron a es ca la eu ro pea y mun dial: una gue rra
de di men sio nes es pan to sas que afec tó a to do el con ti nen te
y pro du jo de ce nas de mi llo nes de muer tos en tre ci vi les y
com ba tien tes, así co mo el in ten to de ex ter mi nio de la po- 
bla ción ju día de Eu ro pa. Otro de los nexos del na cio nal so- 
cia lis mo con la his to ria eu ro pea fue el atrac ti vo que tu vo la
ideo lo gía na cio nal so cia lis ta pa ra una par te de la po bla ción
de los te rri to rios ocu pa dos, saté li tes o alia dos, so bre to do
en cla ve de anti se mi tis mo y anti co mu nis mo.

Aún pa re ce más ne ce sa rio re la cio nar el mo vi mien to hi- 
tle riano con la Ale ma nia pos te rior a la de rro ta de la Pri me ra
Gue rra Mun dial. Ca be iden ti fi car dos in di ca do res. En pri- 
mer lu gar, de 1930 a ene ro de 1933, cuan do Hi tler ob tu vo
por vía cons ti tu cio nal el car go de can ci ller del Rei ch, su
men sa je lo gró con ven cer a va rios mi llo nes de ciu da da nos
de am bos sexos pa ra que vo ta ran al par ti do de la cruz ga- 
ma da.

Y si da mos un sal to ade lan te de quin ce años, has ta la úl- 
ti ma fa se de la gue rra, cuan do ya se vis lum bra ba la de rro ta,
ve mos que aún eran mu chos los que man te nían una obe- 
dien cia ab so lu ta al Füh rer. Las dic ta du ras no sue len aca bar
con gru pos de ni ños que se de jan ma tar por las ca lles de la
ca pi tal, mo vi dos por un «fue go sagra do». Ni tam po co con
apa ra tos bu ro crá ti cos, has ta po co an tes eje cu to res de las
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ór de nes pro ce den tes del vér ti ce del po der, que no in ten ten
«su bir se al ca rro de los ven ce do res».

Igual men te in te re san te re sul ta ob ser var que aquel pe rio- 
do his tó ri co se clau su ra ra a par tir de 1945 sin con se cuen- 
cias po lí ti cas de re lie ve. El na zis mo aca bó en 1945. No pue- 
de de cir se otro tan to del fas cis mo ita liano.
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1. El na ci mien to de la Re pú bli ca de Wei- 
mar

El 29 de oc tu bre de 1918 es ta lla ba en el puer to de Wilhel- 
ms ha ven una re vuel ta de ma ri ne ros a la que se su ma ron los
obre ros del ar se nal. Im pul sa da por un va go pro pó si to de
cam biar la si tua ción, fue so bre to do con se cuen cia de la
frus tra ción y el can s an cio. Des pués de las es pe ran zas de po- 
si ta das en la ofen si va de pri ma ve ra que ha bía lle va do a la
van guar dia ale ma na has ta el Mar ne, la contra ofen si va de
los Alia dos, su pe rio res en hom bres y me dios, no dio tre- 
gua, y las tro pas ale ma nas lu cha ban ya úni ca men te pa ra
de fen der las fron te ras del Rei ch. Los aco ra za dos, inac ti vos
en los puer tos du ran te los cua tro años an te rio res, to do el
tiem po que ha bía du ra do el bru tal con flic to que en san gren- 
tó Eu ro pa, de bían salir aho ra a pre sen tar la úl ti ma ba ta lla.
El ca rác ter ab sur do de la or den pro vo có la reac ción de los
ma ri ne ros. Re cor de mos que du ran te el in vierno an te rior ha- 
bían muer to por en fer me da des re la cio na das con la des nu- 

tri ción más de me dio mi llón de an cia nos, mu je res y ni ños1.
En po cos días se pro du jo una reac ción en ca de na: huel- 

gas en las zo nas in dus tria les con nu me ro sas mo vi li za cio nes
en for ma de con se jos de obre ros y sol da dos que pre ten- 

dían «ac tuar co mo en Ru sia»2. En rea li dad, el Ejérci to con ti- 
nua ba re sis tien do en la de fen sa de las fron te ras oc ci den ta- 
les, pe ro a sus es pal das ha bía ce di do ya el «fren te in te rior»,
que era de ci si vo pa ra la ex te nuan te «gue rra de ma te ria les».
En cier to sen ti do lle va ba ra zón el ma ris cal Paul von Hin den- 
burg, que des de agos to de 1916 di ri gía el man do su pre mo
del Ejérci to y adop ta ba las de ci sio nes po lí ti cas del Rei ch,
cuan do, des pués de ce der el po der al go bierno ci vil, lan zó
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la acu sación de la Dol chs to ss le gen de o «le yen da de la pu- 
ña la da por la es pal da». El Ejérci to es ta ba in vic to y la res- 
pon sa bi li dad de la de rro ta co rres pon día a los trai do res: la
cla se obre ra po li ti za da que ha bía su cum bi do a la lla ma da
de la re vo lu ción co mu nis ta; una ins tru men ta li za ción muy
útil pa ra des car gar a la cú pu la mi li tar de res pon sa bi li da des
po lí ti cas, en tre las que se con ta ba el ha ber pro vo ca do la
en tra da de Es ta dos Uni dos en el con flic to al pro cla mar el 1
de fe bre ro de 1917 la gue rra su bma ri na ili mi ta da.

Las con se cuen cias no se hi cie ron es pe rar. El pri mer so- 
be rano en re ti rar se fue Luis III de Ba vie ra, que el 7 de no- 
viem bre ab di có y aban do nó Mú ni ch. Du ran te las ho ras que
si guie ron, el so cia lis ta Kurt Eis ner, per te ne cien te al ala ra di- 
cal del Par ti do So cial de mó cra ta, pro cla mó la Re pú bli ca de
los con se jos obre ros y anun ció la for ma ción de una asam- 

blea cons ti tu yen te3. El em pe ra dor Gui ller mo, en ce rra do en
el cuar tel ge ne ral de Spa (Bél gi ca), qui so re sis tir, pe ro en
Ber lín la si tua ción es ta ba al ro jo vi vo. Pa ra re ba jar la ten- 
sión, el 9 de no viem bre de 1918, el so cial de mó cra ta Phi li pp
Schei de mann pro cla mó la Re pú bli ca des de un bal cón del
Rei chs tag. Gui ller mo se re fu gió en Ho lan da jun to con el
prín ci pe he re de ro. El can ci ller salien te, prín ci pe Max von
Ba den, en car gó la for ma ción del nue vo go bierno al di ri- 
gen te so cial de mó cra ta Frie dri ch Ebert. Ebert com pro me tió
a los otros dos par ti dos que en la pri ma ve ra de 1917 ha- 
bían fir ma do en el Par la men to una mo ción so li ci tan do el
co mien zo de las ne go cia cio nes de paz. Los so cial de mó cra- 
tas go ber na ron jun to a los ca tó li cos del Zen trum y a los de- 
mó cra tas li be ra les del Deu ts che De mo k ra tis che Par tei.

Así fue có mo Ale ma nia con vir tió en prác ti ca po lí ti ca lo
que unos me ses des pués re sul ta ría im po si ble en Ita lia. De
las elec cio nes de no viem bre de 1919 al Par la men to de es te
úl ti mo país, sa cu di do por la frus tra ción de la lla ma da «vic- 
to ria mu ti la da» y por agi ta cio nes no me nos vio len tas que
las del otro la do de los Al pes, salie ron vic to rio sos los so cia- 
lis tas y el nue vo Par ti do Po pu lar, de ca rác ter ca tó li co. Un re- 
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sul ta do de bi do al su fra gio uni ver sal mas cu lino y al sis te ma
elec to ral pro por cio nal in tro du ci do por la cla se di ri gen te li- 
be ral con la in ten ción de con ser var el po der. Sin em bar go,
la coa li ción de los dos par ti dos ja más vio la luz a cau sa de
di ver gen cias in su pe ra bles.

Pe ro vol va mos al ca so ale mán. El 11 de no viem bre, en el
bos que de Com pièg ne, los re pre sen tan tes ale ma nes fir ma- 
ban el ar mis ti cio con la En ten te. La gue rra ha bía cos ta do a
Ale ma nia –que ocu pa ba el se gun do pues to de trás del Im- 
pe rio aus tro-hún ga ro en la te rri ble cla si fi ca ción– más de 2
mi llo nes de caí dos y más de 4 mi llo nes de he ri dos. Un mi- 
llón de viu das de gue rra y un mi llón y me dio de huér fa nos
re pre sen ta ban no so lo un dra ma hu ma no, sino tam bién un
pro ble ma eco nó mi co, da do que el go bierno so cial de mó- 
cra ta-ca tó li co con ce dió pen sio nes que gra va ban el pre su- 

pues to na cio nal4.
El nue vo go bierno te nía que ac tuar en una si tua ción pla- 

ga da de li mi ta cio nes. En el pla no in ter na cio nal, los ven ce- 
do res, pre sio na dos prin ci pal men te por una Fran cia em pe- 
ña da en evi tar un fu tu ro ata que, im pu sie ron unas con di cio- 
nes du rí si mas al Rei ch. Pre sio nan do con un blo queo co mer- 
cial que ha bría po di do agra var la cri sis ali men ta ria, las de le- 
ga cio nes de los ven ce do res, reu ni das en Pa rís (del 18 de
ene ro al 28 de ju nio de 1919), im pu sie ron a Ale ma nia el es- 
ta tus de úni co res pon sa ble de la gue rra, con unas con di cio- 
nes as fi xian tes. Ale ma nia tu vo que ce der te rri to rios tan im- 
por tan tes co mo Al sacia y Lore na, que vol vie ron a ser de so- 
be ra nía fran ce sa; la par te nor te de Sch le swig-Hols tein pa só
a Di na mar ca; y el Sarre que dó so me ti do a una ad mi nis tra- 
ción fran ce sa de quin ce años de du ra ción. Las pro vin cias
orien ta les de Pru sia Oc ci den tal, de Po me ra nia y de Si le sia,
ha bi ta das por una po bla ción mix ta de ale ma nes y po la cos,
se ha lla ban en el pun to de mi ra del re na ci do Es ta do po la- 
co. Me dian te ple bis ci tos y cho ques en tre mi li cias na cio na- 
lis tas de sig no opues to, Po lo nia se in cor po ró una gran par- 
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te de los te rri to rios li mí tro fes5. Emi gró más de me dio mi- 
llón de su po bla ción de ha bla ale ma na. Ade más, por vo lun- 
tad de los ven ce do res, Po lo nia ad qui rió el lla ma do «pa si llo
de Dan zig o co rre dor po la co», que le per mi tía la sali da al
mar Bál ti co. De ese mo do, Pru sia Orien tal que dó se pa ra da
del res to del Rei ch. Al fi nal del pa si llo, en la des em bo ca du- 
ra del Vís tu la, la ciu dad de Dan zig, ha bi ta da en su ma yor
par te por ha blan tes de ale mán, es ta ba ro dea da de te rri to- 
rio po la co. Vein te años des pués, Hi tler uti li za ría la di fí cil si- 
tua ción de la ciu dad han seá ti ca co mo pre tex to pa ra des en- 
ca de nar la Se gun da Gue rra Mun dial. En to tal, el Rei ch per- 
dió el 13% de su su per fi cie y un dé ci ma par te de la po bla- 
ción an te rior a la gue rra.

Pe ro hu bo más. Las du ras im po si cio nes mi li ta res de los
ven ce do res re du je ron la Rei chswehr a la con di ción de un
Ejérci to mo des to, in ca paz de com ba tir en igual dad de con- 
di cio nes. La flo ta oceá ni ca for ma da por aco ra za dos de bía
en tre gar se a Gran Bre ta ña en con cep to de re pa ra ción par- 
cial de los cos tes de gue rra, pe ro en ju nio de 1919, con tal
de no ce der a las exi gen cias bri tá ni cas, la ma yor par te de
los na víos ale ma nes (en tre ellos 15 de los 16 aco ra za dos
que te nían) fue hun di da a pro pó si to en la ra da es co ce sa de
Sca pa Flow. Ade más, pa ra evi tar el pe li gro de una ven gan- 
za por par te ale ma na, el go bierno fran cés im pu so en las
cláu su las del tra ta do de paz la des mi li ta ri za ción de Re na nia,
un am plio te rri to rio de la fron te ra en tre Fran cia y Ale ma nia.

Fi nal men te, los ven ce do res de ci die ron im po ner a Ale- 
ma nia un gra va men eco nó mi co ca paz de evi tar cual quier
ve lei dad de re cu pe ra ción. Quien más pre sio nó en es te sen- 
ti do fue Cle men ceau, el pri mer mi nis tro fran cés, aun que el
pre mier bri tá ni co Llo yd Geor ge aca bó po nién do se de su
par te. Exis tían, des de lue go, mo ti vos eco nó mi cos: ¿có mo
ha cer fren te a la enor me deu da pú bli ca con traí da pa ra sa- 
car ade lan te el es fuer zo bé li co?, ¿có mo de vol ver a Es ta dos
Uni dos la deu da de 4,7 mi llar dos de dó la res (de la épo ca)
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por par te bri ta ni ca y de 4 por par te de Fran cia, a los que
ha bía que su mar los 3 mi llar dos que Pa rís de bía a Lon dres?

El eco no mis ta in glés John M. Ke y nes cri ti có el plan tea- 
mien to, con ven ci do de que al hi po te car de aque lla for ma la
re cu pe ra ción de la eco no mía ale ma na no so lo se per ju di ca- 
ría al país de rro ta do, sino tam bién a to do el sis te ma in ter- 
na cio nal. Ex pu so su crí ti ca en un li be lo ti tu la do Las con se- 
cuen cias eco nó mi cas de la paz.

En aque lla reu nión de Pa rís de 1919 so lo que dó es ta ble- 
ci do el con cep to de re pa ra ción, se gún el cual Ale ma nia de- 
bía de vol ver a los paí ses ven ce do res lo que es tos ha bían
gas ta do en la gue rra. En va rios con gre sos pos te rio res se fi- 
jó la su ma to tal en 269 mi llar dos de mar cos-oro, equi va len- 
te al va lor de unas 100.000 to ne la das de ese me tal. Era una
su ma enor me, que en va lo res ac tua les su pe ra ría los 800 mi- 
llar dos de dó la res. Más tar de, en una reu nión ce le bra da en
Pa rís en ene ro de 1921, la su ma se re ba jó a 132 mi llar dos

de mar cos-oro6.
Se tra ta ba de una im po si ción muy one ro sa que el Rei ch

de bía pa gar en mer can cías y di ne ro con tan te. Pe ro pa ra sa- 
tis fa cer las cuo tas te nía que reac ti var una eco no mía aplas ta- 
da a su vez por esas mis mas car gas, lo que man te nía al país
en una es pe cie de cír cu lo vi cio so. Por otro la do, pa ra abo- 
nar las (ade más de sos te ner los cos tes so cia les del Es ta do
be ne fac tor), el go bierno ale mán tu vo que am pliar la cir cu la- 
ción mo ne ta ria, lo que pro vo có un pro ce so in fla cio na rio
que es ta lla ría en 1923.

Pe ro vol va mos a la si tua ción de la pos gue rra in me dia ta.
El go bierno ale mán de bía vér se las con nue vos su je tos po lí- 
ti cos di fí ci les de con tro lar. En dis tin tas par tes del país, en
Mú ni ch por ejem plo, se for ma ron go bier nos re vo lu cio na rios
y se pro du je ron un gran nú me ro de huel gas que mez cla ban
mo ti vos so cioe co nó mi cos y po lí ti cos. Los «cuer pos fran cos»
(Frei korps), gru pos ul tra na cio na lis tas for ma dos por an ti guos
mi li ta res, no so lo ac tua ban en las fron te ras orien ta les pa ra
de fen der los in te re ses ale ma nes, sino tam bién den tro del
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país, en cla ve anti rre vo lu cio na ria. Ade más, pa ra mu chos ex- 
com ba tien tes re sul ta ba di fí cil rein ser tar se en la vi da ci vil.
Ofi cia les y su bo fi cia les es ta ban acos tum bra dos a man dar, a
obe de cer y a ac tuar. El re sul ta do fue una mi li ta ri za ción de
la vi da co lec ti va que tu vo su re fle jo en la es fe ra po lí ti ca. Los
Frei korps se agru pa ban al re de dor de las fi gu ras ca ris má ti- 

cas de al gu nos exo fi cia les7. A su vez, el go bierno de coa li- 
ción pre si di do por Ebert, preo cu pa do por de fen der la paz
in te rior, dio a esos cuer pos una co ber tu ra po lí ti ca y se sir vió
de ellos pa ra re pri mir la sub ver sión, con for me a un acuer do
fir ma do por el mi nis tro de De fen sa, el so cial de mó cra ta
Gus tav No ske, y el ge ne ral Wilhelm Groe ner.

Si guien do es te acuer do, du ran te los pri me ros días de
ene ro de 1919 los Frei korps in ter vi nie ron en la re pre sión
del in ten to in su rrec cio nal de la Spar takus bund o Li ga Es- 
par ta quis ta; es te gru po re vo lu cio na rio ac tua ba a las ór de- 
nes de dos ex po nen tes muy im por tan tes de la so cial de mo- 
cra cia: Ro sa Lu xem bur go y Karl Lie bk ne cht. Am bos con si- 
de ra ban fa vo ra ble la co yun tu ra pos bé li ca pa ra lle var a ca bo
una trans for ma ción ra di cal de Ale ma nia. El 5 de ene ro, los
es par ta quis tas des en ca de na ron una in su rrec ción que du ró
una se ma na y fue san grien ta men te so fo ca da por los Frei- 
korps. Lie bk ne cht y Ro sa Lu xem bur go mu rie ron ase si na dos.
Du ran te los me ses si guien tes es ta lla ron va rias in su rrec cio- 
nes co mu nis tas en otras zo nas del país, co mo en Mú ni ch,
don de la ori gi na ria Re púli ca de los con se jos obre ros aca bó
el 21 de fe bre ro de 1919, cuan do un ex tre mis ta de de re- 
chas ma tó a Kurt Eis ner. Otras ciu da des si guie ron el ejem- 
plo mu ni qués; en tre ellas Bre men, bas tión del ra di ca lis mo
obre ro. De nue vo tu vie ron que in ter ve nir los Frei korps pa ra
fre nar la in ten to na re vo lu cio na ria con una vio len ta re pre- 
sión. So lo en Mú ni ch hu bo 600 muer tos, 5000 de ten cio nes
y más de 200 pro ce sos.

Un año des pués se ría la ex tre ma de re cha la que in ten ta- 
ría ases tar un gol pe a la frá gil Re pú bli ca. El 12 de mar zo de
1920, Wol fgang Ka pp, fun cio na rio del go bierno pru siano y
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uno de los fun da do res del Va ter lan d s par tei, que agru pa ba
a con ser va do res y nos tál gi cos de la mo nar quía, dio un gol- 
pe de Es ta do apo ya do por va rios miem bros de los Frei- 
korps. En un pri mer mo men to, la opi nión pú bli ca –que el
año an te rior, con oca sión de las elec cio nes a la Asam blea
Na cio nal cons ti tu yen te, ha bía da do más del 66% a los tres
par ti dos que sos te nían la Re pú bli ca– pa re ció dis pues ta a
acep tar la ine vi ta ble de rro ta. La pro pia ofi cia li dad del
Ejérci to se man tu vo a la ex pec ta ti va. Era, cier ta men te, una
«Re pú bli ca sin re pu bli ca nos». Una exi to sa huel ga ge ne ral
con vo ca da por los sin di ca tos el 13 de mar zo, de cua tro días
de du ra ción, ais ló a los res pon sa bles del pu ts ch.

A pe sar de es tos de sór de nes, fuer za es re co no cer la
gran ca pa ci dad de su per vi ven cia de la re cién na ci da Re pú- 
bli ca, así co mo su com pro mi so pa ra sen tar las ba ses de un
or den cons ti tu cio nal mo derno.

La Cons ti tu ción, ela bo ra da por la Asam blea Na cio nal en
su re fu gio de Wei mar (la Asam blea se reu nió en tre fe bre ro
y agos to de 1919 en esa ciu dad de Tu rin gia, sím bo lo de la
cul tu ra ale ma na, don de na cie ron Goe the y Schi ller), fue re- 
dac ta da por un gru po de in te lec tua les y ju ris tas. Con te nía
nu me ro sos ele men tos de mo der ni dad, es pe cial men te en lo
re la ti vo a prin ci pios so cia les, co mo la igual dad de de re chos
pa ra las mu je res y los hom bres, la su pre ma cía del in te rés
ge ne ral so bre la pro pie dad pri va da y la co ges tión de em- 
pre sa rios y tra ba ja do res en la to ma de de ci sio nes (Mi t bes ti- 
m mung). Se tra ta ba de una Cons ti tu ción de ti po par la men- 
ta rio, en la que el go bierno de pen día de la ma yo ría del
Par la men to, que se ele gía se gún un sis te ma pro por cio nal y
de su fra gio uni ver sal. Con to do, pa ra evi tar el ries go del
pre do mi nio ex clu si vo de los par ti dos, los cons ti tu yen tes ha- 
bían pre vis to que en ca sos ex cep cio na les (No ts tand), el
pre si den te del Rei ch, ele gi do por el pue blo, asu mie ra po- 
de res ex tra or di na rios y nom bra ra un go bierno de su con- 
fian za. El pre si den te ac tua ba co mo un «sus ti tu to del em pe- 
ra dor». Pe ro el re cur so pre sen ta ba un pro ble ma: so lo el
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pre si den te te nía la fa cul tad de es ta ble cer cuán do se da ba
la si tua ción de ur gen cia y cuán do ter mi na ba.

Se re no vó tam bién el sis te ma de par ti dos. El 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) re for zó su vo ca ción re for mis ta, y se con- 
so li dó un «cen tro» de mo crá ti co for ma do por el DDP (Deu- 
ts che De mo k ra tis che Par tei, Par ti do De mo crá ti co Ale mán) y
el DVP (Deu ts che Vo lks par tei, Par ti do Po pu lar Ale mán), el
cual go ber na ría la Re pú bli ca du ran te to da la dé ca da de
1920 con es ta dis tas de la ta lla de Gus tav Stre se mann. La
de re cha con ser va do ra, re pre sen ta da por el DN VP (Deu ts ch- 
na tio na le Vo lks par tei, Par ti do Na cio nal del Pue blo Ale mán),
acep tó, aun que de ma la ga na, la le gi ti mi dad de las ins ti tu- 
cio nes re pu bli ca nas, y otro tan to hi cie ron las aso cia cio nes
re pre sen ta ti vas de los in te re ses eco nó mi cos. Era una si tua- 
ción po lí ti ca frá gil e ines ta ble, en tre otras ra zo nes por sos- 
te ner se en un sis te ma elec to ral pro por cio nal que fa vo re cía
la dis per sión del vo to; así, has ta la su bi da de Hi tler a la can- 
ci lle ría, en ene ro de 1933, la Re pú bli ca vio al ter nar se 18
go bier nos en 14 años, mu chos de ellos mi no ri ta rios en el
Par la men to, que de bían con tar con el apo yo ex terno de los
vo tos del SPD.

La com pa ra ción con el ca so ita liano de mues tra lo in fun- 
da do de las in ter pre ta cio nes que so lo quie ren ver en el pe- 
rio do re pu bli cano la ante sa la del ré gi men de Hi tler. El sis te- 
ma li be ral de la Ita lia ven ce do ra ce dió an te la ame na za fas- 
cis ta sin ca pa ci dad pa ra reac cio nar, mien tras que, al otro la- 
do de los Al pes, la dé bil «Re pú bli ca sin re pu bli ca nos» re sis- 
tió ca tor ce años.

1. Cfr. A. Ja ck son, Ger many, the ho me front: Blo cak de, go vern- 
ment and re vo lu tion, en H. Ce cil y P. H. Li dd le (eds.), Fa cing Ar ma- 
ge d don. The First World War, Lon dres, 1996, pp. 570 y ss.



Breve historia del nazismo (1920-1945) Gustavo Corni

13

2. G. Ri tter y S. Mi ller, La ri vo lu zio ne te des ca 1918-1919, Mi lán,
1969.

3. A. Mi tche ll, Re vo lu tion in Ba va ria 1918-1919, Nue va Yo rk, 1966.

4. R. Be ssel, Ger many after the First World War, Ox ford, 1993.

5. S. Wam bau gh, A Mo no gra ph on Ple bis ci tes, Nue va Yo rk, 1920.

6. So bre los com ple jos acon te ci mien tos po li ti cos y di plo má ti cos
de las re pa ra cio nes, cfr. B. Kent, The Spoils of War. The Po li ti cs,
Eco no mi cs and Di plo ma cy of Re pa ra tions 1918-1932, Ox ford,
1989.

7. G. L. Wai te, Van guard of Na zism. The Free Corps Mo ve ment in
Pos twar Ger many 1918-1923, Cam bri dge (Ma ss.), 1959. So bre la
di men sion in ter na cio nal del fe nó meno, cfr. R. Ge rwar th y J. Hor ne
(eds.), War in Pea ce. Pa ra mi li ta ry Vio len ce after the First World
War, Ox ford, 2012.
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2. Del «Par ti do de la cer ve ce ría» a la for- 
ma ción del par ti do na cio nal

A co mien zos de 1919 un nue vo par ti do hi zo su apa ri ción en
la es ce na po lí ti ca de la ca pi tal bá va ra. Se tra ta ba del Deu ts- 
che Ar bei ter par tei (Par ti do de los Tra ba ja do res Ale ma nes,
DAP), fun da do por el fe rro via rio An ton Drex ler y por el pe- 
rio dis ta Karl Ha rrer; era un par ti do mi nús cu lo que se reu nía
en las cer ve ce rías. La de no mi na ción de es te pe que ño par ti- 
do es sig ni fi ca ti va por que tras lu ce la in ten ción de ofre cer a
la cla se obre ra una ten den cia po lí ti ca na cio na lis ta ca paz de
apar tar la de in cli na cio nes re vo lu cio na rias. Era la con se cuen- 
cia de la muy di fun di da «le yen da de la pu ña la da por la es- 
pal da».

Se tra ta ba de una ac ti tud po lí ti ca e ideo ló gi ca se me jan te
a la que en contra mos en el pri mer fas cis mo ita liano; bas ta
con ana li zar el pro gra ma de los Fas cios de Com ba te apro- 
ba do en Mi lán el 23 de mar zo de 1919. Tam bién el DAP
mez cla ba el an ti ca pi ta lis mo con una fuer te hos ti li dad ha cia
las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y con un en cen di do na cio na- 
lis mo.

Co mo en el ca so de otras for ma cio nes po lí ti cas de Mú ni- 
ch, los ser vi cios de in for ma ción de la Rei chswehr man te nían
al DAP en ob ser va ción. Por ese mo ti vo, en sep tiem bre de
1919 –pro ba ble men te des pués de ha ber par ti ci pa do en al- 
gu na reu nión de al gu na cer ve ce ría por en car go de sus su- 
pe rio res–, Hi tler en tró en el par ti do.

Adolf Hi tler ha bía na ci do el 20 de abril de 1889 en Brau- 
nau am Inn, una pe que ña ciu dad aus tria ca en la fron te ra
con Ba vie ra, súb di to de una mo nar quía he ri da por las ten- 
sio nes na cio na lis tas; era el cuar to hi jo de Alois Hi tler, un


