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INTRO DUC CIÓN. LOS HUE SOS OCUL TOS

 
 
 

Es pa ña de los in qui si do res,
que pa de cie ron el des tino de ser ver du gos

y hu bie ran po di do ser már ti res.
JOR GE LUIS BOR GES, «Es pa ña», 1965

 

«Spain is di ffe rent», pro cla ma ban anun cios por el mun do
en la dé ca da de 1960[1]. El ob je ti vo era pro mo ver el tu ris- 
mo ha cia un país in tro ver ti do y au to ri ta rio —e hi zo ma ra vi- 
llas con via je ros aco mo da dos de seo sos del sol me di te rrá- 
neo—. En aque lla épo ca, Es pa ña era un país mar gi na do
por sus ve ci nos eu ro peos pe ro sos te ni do por los Es ta dos
Uni dos, don de el De par ta men to de Es ta do se preo cu pa ba
más por im pe dir que des cen die ra una «pla ga ro ja» so bre
Eu ro pa oc ci den tal que por el ré gi men au to crá ti co y ana cró- 
ni co del ge ne ra lí si mo Fran cis co Fran co[2].

Es pa ña es di fe ren te, sin du da. Des de to dos los pun tos
de vis ta, es una his to ria po co ha bi tual so bre la re ge ne ra- 
ción de un país a fi na les del si glo XX que ni si quie ra una gi- 
gan tes ca bur bu ja in mo bi lia ria y su es ta lli do (en el di fí cil
con tex to de la cri sis de deu da so be ra na) ha po di do em pe- 
que ñe cer. Cuan do Fran co mu rió, en 1975, Es pa ña ex pe ri- 
men tó una tran si ción de mo crá ti ca (re la ti va men te) lim pia, un
rá pi do pro ce so de de sa rro llo eco nó mi co, una dis mi nu ción
de la po bre za y una in te gra ción ver ti gi no sa en Eu ro pa, ade- 
más de la rea ni ma ción de su pri ma cía cul tu ral en el mun do
ibe roa me ri cano. Hoy al ber ga al gu nas de las em pre sas me- 
jor ges tio na das del mun do y una pro lí fi ca in dus tria edi to rial
en la se gun da len gua ma ter na más ha bla da del mun do[3].
A pe sar de una lar ga cri sis y un ni vel de so la dor de pa ro, en
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Es pa ña no ha pros pe ra do nin gún par ti do po lí ti co an tieu ro- 
peo. No es así en mu chos de sus ve ci nos. In clu so los que
sue ñan con la au to de ter mi na ción o la in de pen den cia re gio- 
nal, en Ca ta lu ña y el País Vas co, de fien den una Eu ro pa in te- 
gra da.

No obs tan te, la his to ria de Es pa ña no es so lo la de una
tran si ción sin es ca las a la mo der ni dad glo ba li za da. La nue- 
va nor ma li dad se ve per tur ba da por el re torno de ba ta llas
le ja nas, re cuer dos con tro ver ti dos y crí me nes si len cia dos. Li- 
te ral men te, ba jo el ári do sue lo ibé ri co se ocul tan hue sos
me dio ol vi da dos. Pe se al éxi to de la so cie dad cons trui da
so bre ellos, los hue sos apa re cen en los lu ga res más ines pe- 
ra dos. Tal co mo una re cu rren cia nie tzs chea na, vuel ven una
y otra vez: en los tri bu na les, en la po lí ti ca, en la cul tu ra. Si- 
len cia dos, qui zá, pe ro nun ca ca lla dos.

La Gue rra Ci vil es pa ño la se li bró ha ce más de se ten ta
años, pe ro la ba ta lla de la me mo ria si gue vi gen te; una ba- 
ta lla le gal, cul tu ral men te re le van te y po lí ti ca men te ex plo si- 
va, de fuer te re so nan cia en Es pa ña y en el ex tran je ro[4]. Sin
em bar go, al gu nos ele men tos es en cia les de la his to ria de
có mo im pu so Fran co su vo lun tad en un país di vi di do per- 
ma ne cen en te rra dos co mo los hue sos en sus fo sas co mu- 
nes.

Uno de esos as pec tos es la in ter ven ción de los na zis ale- 
ma nes y los fas cis tas ita lia nos, que pro por cio nó tro pas, ex- 
pe rien cia y su mi nis tros al ban do fran quis ta. El pro pó si to de
es te li bro es sa car a la luz el pro yec to na zi de crear un im- 
pe rio in for mal en sue lo ibé ri co, ex pli car có mo na ció y des- 
en tra ñar el con tex to eco nó mi co en el que se de sa rro lló. Lo
que de no mino el «im pe rio in for mal»(1) de Adolf Hi tler du- 
ran te la Gue rra Ci vil es pa ño la fue to tal men te dis tin to de
sus in ten tos pos te rio res de cons truir un im pe rio for mal; en- 
tra ña ba una re la ción con los na cio na les de Fran co muy di fe- 
ren te de la que te nían los es pa ño les con su otro gran pa tro- 
ci na dor, la Ita lia fas cis ta de Be ni to Mus so li ni. Pe ro Fran co
rei nó mu chos más años que sus pa tro nos fas cis tas y, des- 
pués del fin del Eje, se apre su ró a ol vi dar las deu das. Qui zá
in clu so más im pe ra ti vo era en te rrar el pa pel de Es pa ña en
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el fu tu ro sis te ma eco nó mi co eu ro peo di se ña do y con tro la- 
do por la Ale ma nia na zi.

Pa ra ser es tric tos, es te no es un li bro so bre Es pa ña. Es
una his to ria de eco no mía po lí ti ca y de la gue rra en la tu- 
mul tuo sa dé ca da de 1930 que, por de fi ni ción, trans cien de
fron te ras na cio na les. Aun que mi in te rés fun da men tal es tá
en Es pa ña, Ale ma nia y la re la ción en tre am bos, el ar gu men- 
to de man da via jes a Ita lia, Fran cia, la Unión So vié ti ca y
Reino Uni do. Re quie re vi si tar cam pos de ba ta lla, ban cos
cen tra les y con se jos de ad mi nis tra ción. La ma ne ra en la
que la Ale ma nia na zi pre ten dió be ne fi ciar se de la Gue rra
Ci vil es pa ño la so lo po día dar se en el con tex to del sis te ma
in ter na cio nal dis fun cio nal de la De pre sión, cuan do se aban- 
do nó la glo ba li za ción; se rá es en cial en ten der en ton ces el
con tex to po lí ti co-eco nó mi co in ter na cio nal de la Gue rra Ci- 
vil. El im pe ria lis mo na zi en Es pa ña contras ta vi va men te tan- 
to con las con cep cio nes es ta ble ci das so bre las prio ri da des
de Ber lín en aque llos años co mo con los prin ci pios cen tra- 
les de la ideo lo gía hi tle ria na so bre la que tan to se ha es cri- 
to. Por eso es te es tu dio re ve la pro fun das di fe ren cias en tre
los prin ci pa les per so na jes del ga bi ne te na zi, mu chos de los
cua les han que da do ol vi da dos en la his to rio gra fía de un su- 
pues to ca mino «inexo ra ble» a la gue rra mun dial.

La in ter ven ción ale ma na en la Gue rra Ci vil es pa ño la es
úni ca no so la men te cuan do se com pa ra con el com por ta- 
mien to de otras gran des po ten cias, co mo Reino Uni do y
Fran cia, sino tam bién con la po lí ti ca «fas cis ta» tal co mo fue
apli ca da por la Ita lia de Mus so li ni. Qui zá lo más in te re san te
es que la pri me ra aven tu ra mi li tar in ter na cio nal de los na zis
en cie rra una es tra te gia dis tin ta a la que in ten ta ron im po ner
en Eu ro pa du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial. Aun que el
im pe rio in for mal en sa ya do en Es pa ña no fue el que Hi tler,
al fi nal, de ci dió cons truir, ofre ce un contras te útil res pec to a
la pro yec ción del po der de Ale ma nia en Eu ro pa, así co mo
los pro yec tos de in te gra ción eu ro pea. En mu chos as pec tos,
la in te gra ción in for mal ba jo el po der ale mán —que en Es- 
pa ña se plas mó de ma ne ra más tan gi ble que en los Bal ca- 
nes, pe se a que es tos han si do muy es tu dia dos— te nía la
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ca pa ci dad de pro du cir re sul ta dos pro ba ble men te más du- 
ra de ros de los que pro du jo el im pe rio for mal y ge no ci da
na zi, que, en de fi ni ti va, fue efí me ro.
 
 
Otras his to rias se es cri ben. La his to ria de la Gue rra Ci vil es- 
pa ño la se exhu ma. Fue ron unos hue sos es qui vos los que
lle va ron a la aper tu ra del pri mer su ma rio re la cio na do con
los crí me nes fran quis tas du ran te la gue rra: los de Fe de ri co
Gar cía Lor ca, uno de los in te lec tua les más des ta ca dos en tre
las víc ti mas del con flic to. Co rría des de siem pre el ru mor de
que sus res tos ya cían en una fo sa co mún jun to a una ca rre- 
te ra de Al fa car, Gra na da. En los pri me ros tiem pos del con- 
flic to, una pa tru lla na cio nal en contró al poe ta en su es con- 
di te y, tras unos días de de ten ción im pro vi sa da, se lo lle va- 
ron «por ca fé, mu cho ca fé», un pe cu liar eu fe mis mo pa ra re- 
fe rir se a un ba ta llón de fu si la mien to. Exis te des de ha ce dé- 
ca das un en cen di do de ba te so bre el mo ti vo exac to por el
que fu si la ron a Lor ca. A pe sar de su amis tad con co no ci dos
reac cio na rios ibé ri cos, no ca be du da que ser un iz quier dis ta
de cla ra do con una se rie de aman tes mas cu li nos no ayu- 
dó[5]. Se ten ta años des pués, los ar gu men tos le ga les pa ra
exhu mar los hue sos de Lor ca no eran sen ci llos. En su cen tro
es ta ba la ley de am nis tía de cre ta da en Es pa ña al mo rir
Fran co. Y sin em bar go, en 2008, un juez or de nó que se
des en te rra ran los hue sos per te ne cien tes a 19 víc ti mas de la
«re pre sión fran quis ta», in clui dos los de Lor ca, aun cuan do
los pre sun tos au to res ma te ria les lle va ban tam bién dé ca das
en te rra dos[6].

Pa ra los pro gre sis tas es pa ño les, exhu mar los res tos es
una ba ta lla en la lar ga gue rra pa ra re cu pe rar la me mo ria
del país tras más de tres dé ca das de dic ta du ra; era una es- 
pe cie de día del jui cio, do lo ro so pe ro ne ce sa rio. Los his to- 
ria do res bus ca ron de ta lles so bre las úl ti mas ho ras del dra- 
ma tur go. La nie ta de un ma es tro que tu vo el du do so ho nor
de ser eje cu ta do jun to al es cri tor di jo es tar fe liz lue go de
«una dé ca da es pe ran do ese mo men to»[7]. Iba a su frir una
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de cep ción: en el lu gar se ña la do ha bía po ca co sa que des- 
cu brir.

Pe ro los es cu rri di zos hue sos pro vo ca ron un pro ble ma aún
ma yor pa ra los de fen so res de la exhu ma ción: la úni ca per- 
so na pro ce sa da en el ca so fue el juez que ha bía or de na do
la ex ca va ción[8]. Y no era cual quier juez. Bal ta sar Gar zón
tie ne una his to ria lar ga y po lé mi ca en re la ción con los ca sos
de crí me nes contra la hu ma ni dad. En 1998 ad qui rió fa ma
in ter na cio nal al ini ciar un pro ce di mien to ju di cial contra el
ex dic ta dor chi leno Au gus to Pi no chet por el ase si na to de
ciu da da nos es pa ño les du ran te su dic ta du ra. Gar zón ape ló
al «prin ci pio uni ver sal» ob ser va do en la ju ris pru den cia es- 
pa ño la, que li mi ta ba el ar bi trio ju ris dic cio nal de Pi no chet
en la Unión Eu ro pea mien tras se en contra ba en el Reino
Uni do. Así Pi no chet pa só die cio cho me ses su je to a arres to
do mi ci lia rio en Lon dres. Fue un ca so em ble má ti co pa ra el
de re cho in ter na cio nal. Des pués de to do, Pi no chet ha bía
con du ci do per so nal men te la tran si ción a la de mo cra cia y,
de esa for ma, elu di do cual quier pro ce sa mien to en Chi le;
so lo vio pr óxi mo un jui cio gra cias a la in sis ten cia de un juez
es pa ñol en nom bre de víc ti mas ca si des co no ci das. Las con- 
se cuen cias del ac ti vis mo ju di cial de Gar zón no se li mi ta ron
al pro ce sa mien to de un oc to ge na rio, ya que per mi tió plan- 
tar ca ra a le yes de am nis tía en otros paí ses que ex pe ri men- 
ta ron tran si cio nes «ma ne ja das» pa ra ter mi nar con dic ta du- 
ras mi li ta res, tal co mo Bos nia, Kir gui zis tán y has ta mi Ar- 
gen ti na.

En to do el mun do, pe ro en par ti cu lar den tro de Es pa ña,
Gar zón se con vir tió en una fi gu ra ma ni quea. Pa ra sus par ti- 
da rios era un pa la dín de la jus ti cia; pa ra sus ad ver sa rios, un
juez des cui da do e irres pon sa ble, em pe ña do en exhu mar un
pa sa do en te rra do por bue nas ra zo nes. Al fi nal, los tri bu na- 
les bri tá ni cos dic ta ron que Pi no chet no es ta ba en con di cio- 
nes de ser juz ga do, pe ro la vi da del dic ta dor nun ca vol vió a
ser la mis ma; ha bía lle ga do su «oto ño del pa triar ca»[9].

Cuan do Gar zón de ci dió uti li zar la in dig na tum ba de Lor- 
ca pa ra lan zar su cru za da contra los crí me nes de la Gue rra
Ci vil, dos or ga ni za cio nes le plan ta ron ca ra. Ma nos Lim pias y
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Fa lan ge Es pa ño la —el vie jo par ti do po lí ti co que Fran co
con vir tió en or ga ni za ción ci vil— pre sen ta ron una que re lla
en la que ale ga ban que el juez es ta ba so bre pa san do sus
com pe ten cias e in frin gien do la ley de am nis tía. El ma gis tra- 
do Lu ciano Va re la sus pen dió a Gar zón. La opi nión pú bli ca
se di vi dió de ma ne ra fe roz. Mi les de per so nas salie ron a la
ca lle pa ra pro tes tar contra la de ci sión; en tre otros sím bo los,
los par ti da rios de Gar zón on dea ban ban de ras de la Se gun- 
da Re pú bli ca, la mis ma que la Gue rra Ci vil en te rró.

En 2012 el Tri bu nal Su pre mo ab sol vió a Gar zón de pre va- 
ri ca ción por seis vo tos a uno[10]. Sin em bar go, man tu vo su
sus pen sión por ha ber or de na do unas es cu chas ile ga les en
otro ca so, téc ni ca men te in de pen dien te, so bre co rrup ción;
el Tri bu nal juz gó que Gar zón ha bía di ri gi do las in ves ti ga cio- 
nes con mé to dos que «so lo se en cuen tran en re gí me nes to- 
ta li ta rios». El juez, inha bi li ta do pa ra ejer cer, ya no pu do se- 
guir tras to can do el sta tu quo le gal. El abo ga do de Gar zón
se que jó de que el ve re dic to equi va lía a «una con de na a
muer te» pro fe sio nal; hu bo pro tes tas in ter na cio na les y ci vi- 
les[11]. Más allá del juez, la de ci sión del al to tri bu nal im plí- 
ci ta men te dio el vis to bue no a la in ves ti ga ción so bre los crí- 
me nes fran quis tas, pe ro nin gún otro juez se ha atre vi do a
en trar en ese cam po mi na do. Hay ra zo nes por las que los
hue sos per ma ne cen ocul tos, tan to en sen ti do li te ral co mo
fi gu ra do.

Es ta gue rra por la me mo ria va más allá de los tri bu na les.
El 2 de mar zo de 2009, por ejem plo, el tur bu len to pa sa do
del país ocu pó la por ta da del Wa ll Street Jour nal, con in for- 
ma ción so bre una ini cia ti va le gis la ti va que agi tó las di vi sio- 
nes so cia les tan to co mo las in ves ti ga cio nes le ga les de Gar- 
zón[12]. Aun que la Ley de la Me mo ria His tó ri ca, des de ya
un nom bre omi no so, no era una re vi sión di rec ta de la ley
de am nis tía, sí te nía el pro pó si to de rec ti fi car la me mo ria
pú bli ca del con flic to y del Go bierno fran quis ta[13]. Es ta ley
per mi tió al Go bierno de Jo sé Luis Ro drí guez Za pa te ro pe- 
dir per dón por mi les de eje cu cio nes ile ga les y ofre cer la na- 
cio na li dad es pa ño la a los miem bros de las Bri ga das In ter- 
na cio na les, los vo lun ta rios de to do el mun do que lu cha ron
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contra los na cio na les. Tam bién pu so en mar cha una cru za da
contra la ico no gra fía fran quis ta: yu gos y fle chas, águi las,
nom bres de ca lles, es ta tuas.

Unos años an tes, el Par la men to de ma yo ría so cia lis ta ha- 
bía apro ba do que se re ti ra ra la úl ti ma es ta tua de Fran co en
Ma drid[14]. Co pia da de una fi gu ra ecues tre es cul pi da en el
si glo XVI por Do na te llo, mos tra ba a un Fran co vic to rio so en- 
tran do en la ca pi tal des pués de la ca pi tu la ción fi nal de sus
de fen so res. Du ran te trein ta años de mo nar quía cons ti tu cio- 
nal, la es ta tua ha bía per ma ne ci do en pleno Ma drid, una vi- 
sión irre den ta del pa sa do fran quis ta que tan to en fu re cía al
pro gre sis mo ibé ri co. La de ci sión del Go bierno so cia lis ta fue
ine quí vo ca: no hay lu gar pa ra el fran quis mo en la es fe ra pú- 
bli ca de la Es pa ña mo der na. Sin em bar go, igual que en el
ca so de Gar zón, no fue una de ci sión uná ni me. An tes del
ama ne cer, ar ma dos so lo con an tor chas, vie jos fran quis tas
se reu nie ron pa ra pro tes tar contra el tras la do de la es ta tua.
La efi gie aca bó en un al ma cén, le jos de la vis ta, pe ro tam- 
po co des apa re ci da pa ra siem pre.

An te ta les ten sio nes, no es ex tra ño que los hue sos es pa- 
ño les al prin ci pio no fue ran des en te rra dos ni por los tri bu- 
na les ni por el Con gre so, sino me dian te la cul tu ra. Ge ne ra- 
cio nes de ar tis tas rom pie ron el si len cio so bre los crí me nes
de la Gue rra Ci vil mu cho an tes de que mu rie ra Fran co; can- 
tau to res co mo Joan Ma nuel Se rrat lle va ron a ca bo ma ni fes- 
ta cio nes ar tís ti cas que re vi vían las pin tu ras de Pi ca s so y los
ver sos de Ne ru da de fen dien do la Se gun da Re pú bli ca. De
he cho, Se rrat se ne gó a par ti ci par en el Fes ti val de Eu ro vi- 
sión de 1968 en se ñal de pro tes ta por la re pre sión de la
len gua ca ta la na. Más tar de de cla ró que las len guas prohi bi- 
das eran sus me jo res cau ces de ex pre sión[15].

Un año des pués, el can tau tor adop tó una cau sa que le
hi zo fa mo so in ter na cio nal men te. Co men zó con un LP de
do ce pis tas, A An to nio Ma cha do, poe ta[16]. El ál bum, con
una cu bier ta ro ja en la que fi gu ra ba una fo to gra fía de es te
poe ta de iz quier das muer to du ran te la Gue rra Ci vil, de bió
des per tar sos pe chas, pe ro con si guió pa sar la cen su ra. Se- 
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rrat re su ci tó los poe mas de Ma cha do con vir tién do los en
can cio nes. El ál bum era más una de cla ra ción po lí ti ca que
un tri bu to ar tís ti co: la his to ria de Ma cha do, tal co mo la de
Lor ca, era una tra ge dia ca rac te rís ti ca de la Gue rra Ci vil[17].
El pri mer cor te del dis co, «Can ta res», re to ma ba la co no ci da
poesía del au tor que, pu bli ca da en 1912, pa re cía pre sagiar
su fu tu ro. Co mo mu chos re pu bli ca nos de rro ta dos, Ma cha- 
do par tió al exi lio en Fran cia a pie, y ha bía de ja do es cri to:
«Ca mi nan te, son tus hue llas / el ca mino y na da más; / ca mi- 
nan te, no hay ca mino / se ha ce ca mino al an dar»[18]. Los
es pa ño les co no cían la ig no mi nio sa muer te del poe ta en el
exi lio. La le tra de Se rrat, en tre la za da con los ver sos ori gi na- 
les, de ja cla ro el men sa je po lí ti co:
 

Mu rió el poe ta, le jos del ho gar;
le cu bre el pol vo de un país ve cino.
Al ale jar se le vie ron llo rar:
«Ca mi nan te, no hay ca mino, se ha ce ca mino al an dar».

 
En 1972 pu so mú si ca a la obra de Mi guel Her nán dez, en
es ta oca sión, sin co men ta rio agre ga do. La de cla ra ción más
fir me es qui zá las «Na nas de la ce bo lla» de Her nán dez, una
co mu ni ca ción trá gi ca y ca si fi nal en tre el poe ta y su fa mi lia
an tes de su muer te en una de las nu me ro sas cár ce les de la
pos gue rra. Pa ra fra sean do al gran Bor ges, hu bo nue vos in- 
qui si do res y nue vos ver du gos. Aun que re ci bía car tas des es- 
pe ra das de su es po sa, Her nán dez so lo po día en viar le pa- 
rea dos en pa pel pres ta do:
 

Ríe te, ni ño [...]
Tu ri sa me ha ce li bre,
me po ne alas.
So le da des me qui ta,
cár cel me arran ca.[19]

 
Fi nal men te, Se rrat si guió a Ma cha do en el exi lio de la Es pa- 
ña fran quis ta. En épo cas re cien tes, ar tis tas más jó ve nes han
adop ta do es ta mez cla tan tí pi ca men te es pa ño la de re cuer- 
dos y gui ta rras. La tro va se ha re no va do des de la caí da del
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ré gi men fran quis ta, pe ro sus orí genes de pro tes ta y evo ca- 
ción a la Gue rra Ci vil man tie nen un eco que se man tie ne vi- 
vo.
 
 
Es te li bro co mien za con una caí da muy an te rior: la de Es pa- 
ña. El pri mer ca pí tu lo, «Dos Es pa ñas», tra za las ideo lo gías
que se en fren ta ron en la Gue rra Ci vil. Cuan do se de cla ró la
Se gun da Re pú bli ca, pa re ció que el país op ta ba por la de- 
mo cra cia uni ver sal, pe ro el sis te ma par la men ta rio des em- 
bo có en una po la ri za ción aún ma yor. En el cír cu lo vi cio so
en tre tu mul to po lí ti co y cri sis eco nó mi ca sur gie ron dos ver- 
sio nes de Es pa ña drás ti ca men te opues tas: una pro gre sis ta,
re pu bli ca na y lai ca, y otra con ser va do ra, mo nár qui ca y ca tó- 
li ca. Pe ro el país era de ma sia do po bre pa ra fi nan ciar su
con flic to fra tri ci da. Ni los re pu bli ca nos ni los na cio na les po- 
dían im po ner su Es pa ña so bre la otra sin apo yo ex tran je ro;
ne ce si ta ban ar mas, su mi nis tros y di ne ro y, aun que la Gran
De pre sión to da vía con di cio na ba a la eco no mía mun dial,
en con tra ron esos re cur sos. Es pa ña se con vir tió en el úni co
lu gar en el que co mu nis tas y fas cis tas se en fren ta ron ca ra a
ca ra an tes de la Se gun da Gue rra Mun dial. En tre 1936 y
1939, Es pa ña fue la he ri da abier ta de Eu ro pa.

La Gue rra Ci vil es pa ño la fue un asun to in ter na cio nal ya
an tes de dis pa rar se el pri mer ti ro. Des pués, fue ron mo der- 
ní si mos avio nes Junkers y Hei nkel de la Le gión Cón dor na- 
zi, con apo yo aé reo ita liano, los que cau sa ron la des truc- 
ción de Guer ni ca in mor ta li za da por Pi ca s so; los de fen so res
co mu nis tas de Ma drid se en fren ta ron a la Le gión Ex tran je ra
con ar mas es ta dou ni den ses com pra das na da me nos que a
la Ru sia es ta li nis ta. En un mun do en el que la glo ba li za ción
eco nó mi ca se hun día, Es pa ña su frió la in ter na cio na li za ción
de la vio len cia lo ca li za da.

La in ter ven ción ex tran je ra fa vo re ció al ban do que ha bía
em pe za do la gue rra en cla ra des ven ta ja: los na cio na les. Las
de ci sio nes di plo má ti cas en las ca pi ta les de las gran des po- 
ten cias in vir tie ron la su pe rio ri dad lo gís ti ca y fi nan cie ra de la



La sombra de Hitler Pierpaolo Barbieri

14

Re pú bli ca, de bi li tan do al Go bierno cons ti tu cio nal de la Re- 
pú bli ca[20]. El se gun do ca pí tu lo abor da esas de ci sio nes
me dian te un mi croa ná li sis si mul tá neo de la po lí ti ca in ter na
y las di ná mi cas per cep cio nes in ter na cio na les en Pa rís, Lon- 
dres, Mos cú, Was hin gton, Ro ma y Ber lín. Con fuen tes en
seis len guas, pro ce den tes de ar chi vos en tres con ti nen tes,
hoy es po si ble re cons truir no so lo los re sul ta dos es tra té gi- 
cos sino tam bién los in for mes de pren sa, ru mo res, ca bles
di plo má ti cos, pe leas po lí ti cas y has ta los pre jui cios per so- 
na les que in flu ye ron en la to ma de esas de ci sio nes. Al fi nal
del ca pí tu lo que da rá cla ro que las de ci sio nes de las gran- 
des po ten cias que de ter mi na ron el cur so de la Gue rra Ci vil
se to ma ron en el pla zo de vein ti cua tro ho ras en un día cru- 
cial: el 25 de ju lio de 1936.

Pe ro ¿qué bus ca ban los na zis ale ma nes y los fas cis tas ita- 
lia nos en Es pa ña? La res pues ta a esa pre gun ta es el pro pó- 
si to cen tral de es te li bro. La his to rio gra fía de la in ter ven ción
ex tran je ra en la Gue rra Ci vil es pa ño la en ge ne ral, y en par- 
ti cu lar fue ra de Es pa ña, no ha si do mo di fi ca da sus tan cial- 
men te a pe sar de la re cien te re con si de ra ción de la po lí ti ca
eco nó mi ca y ex te rior del na zis mo[21]. Es ahí don de es te
vo lu men as pi ra a con tri buir con una perspec ti va nue va al
de ba te. Po co des pués del co mien zo de la gue rra, el pro- 
yec to de in ter ven ción ale mán se hi zo más prag má ti co y
más am bi cio so que cual quie ra de los ob je ti vos de su alia do
en sue lo ibé ri co, la Ita lia fas cis ta. La pri me ra aven tu ra mi li- 
tar del Ter cer Rei ch, tres años des pués de lle gar al po der y
tres años an tes del ini cio de la Se gun da Gue rra Mun dial, se
con vir tió en ton ces en un en sa yo de im pe rio in for mal. Pe ro
es te no es el ti po de im pe ria lis mo que so le mos aso ciar con
la Ale ma nia na zi[22]. En cam bio, el pro yec to na zi en Es pa ña
en ca ja ba en una con cep ción del po der ale mán, fun da men- 
tal men te eco nó mi ca y neo mer can ti lis ta, que Ber lín fue de- 
jan do de la do a me di da que Hi tler se acer ca ba a una gue- 
rra más am bi cio sa y a la fron te ra po la ca, que fi nal men te de- 
to nó una se gun da gue rra mun dial[23].

Un miem bro del ga bi ne te na zi por en ci ma del res to ins pi- 
ró es ta ex pan sión ex te rior cen tra da en la pro yec ción del


