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Ín di ce LIS TA DO DE SI GLAS

IN TRO DUC CIÓN

I. TO TA LI TA RIS MOS Y HOM BRE NUE VO
1. Una pa sión uni for mi za do ra, o una po lí ti ca de la si né c do que
2. Par cia li dad es ta tal
3. El es tu dio del to ta li ta ris mo: ¿Un có mo sin pa ra qué?
4. Emo cra cia, pro pa gan da y men ti ra en el na cio nal so cia lis mo
5. Mar ti rio en la pro pa gan da na zi

II. «UN PU ÑO SANO Y AMOR A LA PA TRIA EN EL CO RA- 
ZÓN»: LAS TRO PAS DE ASAL TO NA ZIS

1. Ale ma nia tras el fi nal de la Pri me ra Gue rra Mun dial: una he ri da mal ce- 
rra da
2. Mú ni ch, «El Do ra do» ul tra na cio na lis ta
3. De la «Sec ción gim nás ti ca y de por ti va» a las «Tro pas de Asal to» del
NS DAP
4. Mi sión de las SA
5. Dis po ni bi li dad bio grá fi ca de los miem bros de las SA
6. Ma chis mo en uni for me
7. Vam pi ris mo sim bó li co na zi
7.1. «Vien to he cho vi si ble»: la ban de ra na zi
7.2. El 1 de Ma yo, «Día Na cio nal del Tra ba jo»
7.3. Al son de los ro jos: mú si ca en las SA
Ex cur so: Rin gve rei ne y SA: di fe ren cias y… ana lo gías

III. EL TRO QUEL MAR TI RIAL NA ZI
1. El triun fo de la fe
2. Con tex tos des en ca de nan tes de la vio len cia (y del mar ti rio)
3. La vio len cia po lí ti ca en ci fras
4. «So lo don de hay tum bas hay re su rrec ción», o una fi lo so fía del de sas tre
pro duc ti vo
4.1. La su bli ma ción de la muer te: una re tó ri ca de la vic ti mi za ción

4.1.1. Po cos contra mu chos
4.1.2. La cues tión de las ar mas
4.1.3. Trac tos dis cur si vos anexos

4.2. El lus tra do pós tu mo
4.3. La muer te do mes ti ca da
5. Lu ga res de me mo ria y már ti res

CON CLU SIO NES
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FUEN TES Y BI BLIO GRA FÍA
1. Ar chi vos
2. Pren sa pe rió di ca
3. Bi blio gra fía de an tes de 1945
4. Bi blio gra fía de des pués de 1945

CRÉ DI TOS
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LIS TA DO DE SI GLAS

BAr ch-Ber lin – Bun de sar chiv Ber lin, Ar chi vo Fe de ral
Ale mán BVP – Ba ye ris che Vo lks par tei, Par ti do Po pu lar
Bá va ro BDM – Bund Deu ts cher Mä del, Li ga de Mu cha- 
chas Ale ma nas 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 DV FP –
Deu ts ch-Vö lkis che Frei hei ts par tei, Par ti do Ale mán-Po- 
pu lis ta de la Li ber tad Do mA-Ber lin – Do mar chiv Ber lin,
Ar chi vo de la Ca te dral de Ber lín DvS TB – Deu ts ch vö- 
lkis cher Schu tz-und Tru tz bund, Fe de ra ción Na cio na lis ta
Ale ma na de Pro tec ción y De fen sa ELAB – Evan ge lis- 
ches Lan de sar chiv Ber lin, Ar chi vo Pro vin cial Evan gé li- 
co, Ber lín EZA – Evan ge lis ches Zen tra lar chiv, Ar chi vo
Cen tral Evan gé li co, Ber lín GDAP – Gro ss deu ts che Ar- 
bei ter par tei, Par ti do de los Tra ba ja do res de la Gran
Ale ma nia GRU SA – Grun d sä tz li che Anord nung der SA,
Dis po si ción Ge ne ral de las SA GS tA – Gehei mes Sta- 
atsar chiv Preußis cher Kul tur be si tz, Ar chi vo Es ta tal Se- 
cre to de Pru sia HJ – Hi tler ju gend, Ju ven tu des Hi tle ria- 
nas HS tA – Ba ye ris ches Haup ts ta atsar chiv, Ar chi vo Es- 
ta tal Bá va ro, Mú ni ch IfZ – Ins ti tut für Zei tges chi ch te,
Mú ni ch KgdF – Kam pfbund ge gen den Fas chis mus, Li- 
ga de Com ba tien tes contra el Fas cis mo KPD – Ko mu- 
nis tis che Par tei Deu ts ch lan ds, Par ti do Co mu nis ta de
Ale ma nia LA Ber lin – Lan de sar chiv Ber lin, Ar chi vo Pro- 
vin cial de Ber lín NF – Na tio nal so zia lis tis che Frei hei ts- 
par tei, Par ti do Na cio nal so cia lis ta de la Li ber tad NSAK
– Na tio nal so zia lis tis ches Au to mo bi lkorps, Cuer po de
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Au to mó vi les Na cio nal so cia lis ta NS BO – Na tio nal so zia- 
lis tis che Be triebs ze llor ga ni sation, Cé lu las Na cio nal so- 
cia lis tas de Fá bri ca 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 FB – Na tio nal so zia lis tis che Fei- 
hei ts be we gung, Mo vi mien to por la Li ber tad Na cio nal- 
so cia lis ta NSKK – Na tio nal so zia lis tis ches Kra ftfah rkorps,
Cuer po de Vehícu los Na cio nal so cia lis ta 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 PND – Po li tis cher Na ch ri ch ten dienst,
Ser vi cio de In for ma ción Po lí ti ca RFB – Ro tfron tkäm pfer- 
bund, Li ga de Com ba tien tes del Fren te Ro jo RFMB –
Ro te Frauen-und Mä d chen bund, Li ga de Mu je res y
Chi cas Ro jas SA – Stur ma b tei lung, Tro pas de Asal to
SA BE – SA-Be fehl, Or de nan za 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
StA-Mün chen – Sta atsar chiv, Ar chi vo Es ta tal, Mú ni ch
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
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IN TRO DUC CIÓN

El 30 de ene ro de 1933 un mo vi mien to de al ma to ta li ta ria,
idea rio ra cis ta y áni mo ge no ci da se au pó a la ca be za del
Es ta do ale mán. No era el úni co mo vi mien to fas cis ta que
pu ja ba esos años por arrum bar el or den li be ral-de mo crá ti- 
co. Des de Es pa ña a Ru ma nía o Hun g ría, in te gran tes de esa
fa mi lia ideo ló gi ca se abrían pa so por do quier en Eu ro pa.
Los na cio nal so cia lis tas ni si quie ra fue ron los pri me ros en
ha cer se con las rien das de un país; los ca mi sas ne gras ita- 
lia nos les ha bían to ma do la de lan te ra en 1922. La sin gu la ri- 
dad his tó ri ca del na cio nal so cia lis mo ra di ca más bien en que
en un lap so de tiem po me teó ri co, y con la aquies cen cia y la
com pli ci dad de una par te sus tan cial de la so cie dad ale ma- 
na ma ni fes ta da en elec cio nes li bres, fue es cri bien do al gu- 
nos de los ca pí tu los más ig no mi nio sos de la his to ria de la
hu ma ni dad: su ya es la res pon sa bi li dad por la Se gun da
Gue rra Mun dial, y su ya la res pon sa bi li dad del ase si na to bu- 
ro cra ti za do e in dus trial de ma sas, el Ho lo caus to. Con el
arran que de la pe s adi lla to ta li ta ria la pre gun ta no ha de ja- 
do de so bre vo lar nues tras con cien cias: ¿có mo arrai gó y se
pro pa gó la ab yec ción en una so cie dad cul ta co mo era la
ale ma na?, ¿có mo fue po si ble la ab di ca ción del sen ti do mo- 
ral?, ¿aca so exis te al gún otro ejem plo his tó ri co que me jor
ex pon ga que ci vi li za ción y bar ba rie pue den ser fe nó me nos
acom pa ñan tes, y no ex clu yen tes co mo aven tu ra ba el pro- 
yec to ilus tra do?

Des de que em pe za ron a pro li fe rar los es tu dios so bre las
con di cio nes de po si bi li dad de su sur gi mien to y ex pan sión,
no han fal ta do los en sa yos ex pli ca ti vos so bre la pro pa ga- 
ción de la me tás ta sis to ta li ta ria du ran te la Re pú bli ca de
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Wei mar, que es co mo se co no ce el pe rio do com pren di do
en tre fi na les de 1918 y la to ma na zi del po der en 1933. Dis- 
ci pli nas co mo la his to ria, el de re cho, la fi lo so fía, la li te ra tu- 
ra, la teo lo gía, la cien cia po lí ti ca o la so cio lo gía no han de- 
ja do de arro jar luz a la com pren sión de fe nó meno tan po- 
lié dri co, sin du da uno de los acon te ci mien tos his tó ri cos
que, por la en ver ga du ra del da ño cau sa do y por su inhu ma- 
ni dad de vas ta do ra, ma yor aten ción ha des per ta do en la
aca de mia, y más in te rés tam bién ha con ci ta do en cír cu los
no es tric ta men te eru di tos.

Una sín te sis de las ra zo nes in me dia tas de la ex pan sión de
la bar ba rie avan za ría por las lí neas si guien tes. Tras el fi nal
de la Pri me ra Gue rra Mun dial, las po ten cias ven ce do ras im- 
pu sie ron a Ale ma nia un tra ta do de paz con unas cláu su las
dra co nia nas en lo eco nó mi co, trau má ti cas en lo te rri to rial y,
no me nos im por tan te, hu mi llan tes pa ra el sen ti do de iden- 
ti dad na cio nal, así sen ti das al me nos por am plios sec to res
ideo ló gi cos des de con ser va do res a so cia lis tas pa san do por
los li be ra les. La ca pi tu la ción vino acom pa ña da por un cam- 
bio po lí ti co y so cial que tras to có los fun da men tos del país.
Ca si de la no che a la ma ña na, al or den im pe rial so bre vino
un sis te ma de mo crá ti co. Afe rra dos a los an cla jes del pa sa- 
do y la tra di ción, los nos tál gi cos del pri me ro ofre cían cer ti- 
dum bres exis ten cia les en di men sio nes ta les co mo las es- 
truc tu ras de au to ri dad, los ro les de gé ne ro o el pa pel de la
re li gión en la so cie dad. La de mo cra cia, por su par te, ex pe- 
ri men to iné di to has ta en ton ces en Ale ma nia, na cía con la
pro me sa de ma yo res co tas de li ber tad, de un en s an cha- 
mien to de la par ti ci pa ción al po ner la po lí ti ca al al can ce de
to do el mun do (in clu yen do a las mu je res) y, en la me di da
en que su prin ci pal ani ma dor fue el mo vi mien to obre ro ar ti- 
cu la do al re de dor de la so cial de mo cra cia, tam bién de una
ma yor jus ti cia so cial. Por re to mar la de fi ni ción gra ms cia na
de cri sis, el vie jo or den se re sis tía a des apa re cer sin que el
nue vo aca ba se de abrir se ca mino. Los en sa yos re vo lu cio na- 
rios que sal pi ca ron la geo gra fía del país al ca lor de la ca pi- 
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tu la ción no con tri bu ye ron a la con so li da ción de mo crá ti ca.
Al con tra rio, sir vie ron pa ra in su flar nue vos bríos a las so lu- 
cio nes au to ri ta rias y ul tra na cio na lis tas que ai rea ban el mie- 
do a la «cons pi ra ción» ju deo-bol che vi que. Fue ron las mis- 
mas op cio nes que al ca bo ga na ron la par ti da, aho gan do de
pa so las li ber ta des in di vi dua les, su pri mien do la par ti ci pa- 
ción so cial y po lí ti ca, y sus ti tu yen do las me di das en ca mi na- 
das a la con se cu ción de una ma yor jus ti cia so cial por una
so li da ri dad re de fi ni da en tér mi nos «na cio na les». Tam po co
ca be sos la yar la efer ves cen cia cul tu ral y el de sa fío de las
con ven cio nes es ta ble ci das en una épo ca en que «se bai ló
so bre las rui nas de la mo ral he re da da» (Mo re ck, 2018
[1931]: 92). Aña da mos a es ta coc te le ra las su ce si vas cri sis
eco nó mi cas que aso la ron a Ale ma nia du ran te es te pe rio do,
y dis pon dre mos de un mar co apro xi ma do pa ra dar cuen ta
de la siem pre con vul sa, por mo men tos des bo ca da, si tua- 
ción du ran te el pe rio do re pu bli cano. La pri me ra cri sis, du- 
ran te la pos tgue rra y con su pun to ál gi do a fi na les de 1923,
fue es pe cí fi ca ale ma na y de hi pe rin fla ción; la se gun da asu- 
mió un ca rác ter glo bal y se ma ni fes tó a par tir de 1929 en
un pa ro de ma sas. En es te es ce na rio, la ciu da da nía aca bó
echán do se en bra zos de los pro fe tas de la pa lin ge ne sia de
la pa tria, de los de ma go gos na cio na lis tas que pro me tie ron
re sar cir de un plu ma zo el or gu llo na cio nal man ci lla do y
con du cir al país a glo rias ig no tas.

Pa ra com pren der y ex pli car la con quis ta na zi de la so cie- 
dad y el Es ta do re sul ta inex cu sa ble aten der a los fac to res
ante di chos, pe ro no bas ta. Se tra ta de di men sio nes es truc- 
tu ra les, frías, que co rren el ries go de va ciar la agen cia hu- 
ma na, es to es, la ca pa ci dad del ser hu ma no de in ter ve nir
en el de cur so de los pro ce sos so cia les, po lí ti cos y cul tu ra les
que en mar can su exis ten cia. Pa ra des en tra ñar la ru ta que
fa ci li tó a los na zis el ca mino al po der ur ge aten der al mun- 
do de las emo cio nes y, en par ti cu lar, a las es tra te gias dis- 
cur si vas y prác ti cas litúr gi cas em plea das por los emó cra tas
(co mo de no mi na mos a los ma ni pu la do res de emo cio nes)



El culto a los mártires nazis Jesús Casquete

9

pa ra que su au dien cia, en es te ca so la opi nión pú bli ca ale- 
ma na, abra za se un pro gra ma fun da men ta lis ta étni co y ex- 
pul sa se del cam po de obli ga ción mo ral a quie nes no cum- 
plie sen los re qui si tos ra cia les «arios». Una au dien cia en ten- 
di da no co mo un con su mi dor pa si vo de men sa jes dia bó li- 
cos e in ci vi les (es de cir, irres pe tuo sos de los de re chos hu- 
ma nos fun da men ta les que cla si fi ca ban a los in di vi duos en
«me jo res» y «peo res», es to es, de di fe ren te va lor), sino co- 
mo un ac tor en el que re so na ban, y que pro ce sa ba, men sa- 
jes de na tu ra le za ul tra na cio na lis ta y ex clu yen te em pe ña dos
en des per so na li zar a ca te go rías en te ras de la po bla ción. En
con so nan cia con es tas guías epis te mo ló gi cas, en ten de re- 
mos la pro pa gan da co mo un ejer ci cio de co mu ni ca ción en- 
tre unos emi so res (los pro pa gan dis tas na zis) y un pú bli co (la
so cie dad ale ma na), más que co mo una prác ti ca uni di rec cio- 
nal pro ta go ni za da por unos fun da men ta lis tas ra cia les co no- 
ce do res de las cla ves emo cio na les pa ra se du cir a las ma sas.
Si la po bla ción res pon dió a los can tos de si re na de los na zis
y a sus pro me sas de una nue va Edad Do ra da en for ma de
Ter cer Rei ch, fue por que es tos su pie ron in ter pre tar la fi bra
emo cio nal de par te de sus con ciu da da nos y di fun dir men- 
sa jes que en con tra ron el te rreno abo na do. Y, cla ro, tam bién
por que el sis te ma po lí ti co y la so cie dad ci vil (igle sias in clui- 
das) se mos tra ron im po ten tes (cuan do no co la bo ra ron) pa ra
es ta ble cer los di ques ne ce sa rios (hoy ha bla ría mos de «cor- 
do nes sani ta rios») pa ra que un or den res pe tuo so de los de- 
re chos hu ma nos ar ti cu la do en un sis te ma de mo crá ti co se
hi cie se va ler fren te a un pro yec to to ta li ta rio y, co mo el
tiem po se en car ga ría de de mos trar, tam bién ge no ci da.

A río re vuel to, ga nan cia de pes ca do res. El Par ti do Na cio- 
nal so cia lis ta Obre ro Ale mán (Na tio nal so zia lis tis che Deu ts- 
che Ar bei ter par tei, NS DAP), un ac tor ul tra na cio na lis ta más
en tre el ri co es pec tro de esa sen si bi li dad ideo ló gi ca que
pu lu la ba en la pos tgue rra en Ale ma nia, con si guió en el cur- 
so de tres lus tros es ca sos en se ño rear se de las ca lles del
país y aca bar en las ur nas co mo la prin ci pal fuer za elec to ral.
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Ar ti cu la do ex no vo por su lí der ca ris má ti co, Adolf Hi tler, las
ideas del nue vo par ti do-mo vi mien to no re sul ta ban del to do
ori gi na les. Be bían de la tra di ción na cio na lis ta y anti se mi ta
vö lkis ch, con la que (se gún re co no ció el pro pio Hi tler) ha bía
po cas di fe ren cias dog má ti cas de ca la do. La ori gi na li dad del
na cio nal so cia lis mo hay que ras trear la más bien en su mo do
de abrir se ca mino en tre la po bla ción has ta con quis tar los
co ra zo nes de una par te sus tan cial su ya. Hi tler y su mo vi- 
mien to com pren die ron que las emo cio nes eran una di men- 
sión es en cial de la po lí ti ca, y que mo vi li zar a la opi nión pú- 
bli ca y ga nar fie les cre yen tes en la cau sa aria en las ca lles, y
su fra gios en los co mi cios, pa sa ba por afec tar a la po bla- 
ción. Cuan do de agi tar las emo cio nes de la opi nión pú bli ca
se tra ta ba, los na zis se mos tra ron mu cho más ave za dos que
los de fen so res de la re pú bli ca. Kurt Heil but, un pe rio dis ta
so cial de mó cra ta que aca bó sus días en Aus chwi tz, con den- 
só grá fi ca men te una ra zón por la que la de mo cra cia su cum- 
bió al to ta li ta ris mo. Heil but re pro chó al mo vi mien to obre ro
ha ber de ja do ex pe di to al na cio nal so cia lis mo el mun do de
las emo cio nes y los afec tos. A su jui cio, y re cu rrien do a un
jue go de pa la bras que so lo ad quie re pleno sen ti do en ale- 
mán, sin se du cir al al ma (See le) no ha bía mo do de lle nar las
sa las (Sä le) y, sin mo vi li zar a la so cie dad la ba ta lla po lí ti ca
es ta ba per di da (Kor ff, 1986: 88). Ale ma nia no era un ca so
úni co en la Eu ro pa del mo men to. En otro re gis tro, pe ro
tam bién du ran te esos años, el poe ta por tu gués Fer nan do
Pes soa cap tó el sig no de los tiem pos: «las so cie da des es- 
tán di ri gi das por agi ta do res de sen ti mien tos, no por agi ta- 
do res de ideas» (2008: 130). El pro ble ma no fue tan to que
los na zis ape la ran al mun do de las emo cio nes, cuan to el ti- 
po de emo cio nes que alen ta ron contra el «otro» ra cial y po- 
lí ti co: odio, en vi dia, des pre cio. Atra je ron el fa vor de una
par te con si de ra ble de la ciu da da nía por que ver ba li za ron (y
ali men ta ron) sin edul co ran tes re sen ti mien tos y pa sio nes
am plia men te arrai ga dos en ella.
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«Los na zis es tán aquí. La men ti ra es tá aquí», es cri bió en
di rec to la es cri to ra y pe rio dis ta Ga brie le Ter git (2018
[1983]: 132). Los na zis (fi gu ra en su si nies tro ha ber) no ocul- 
ta ron ni ma qui lla ron las lí neas ma es tras de su pro yec to. Al
con tra rio, fue ron diá fa nos y sin ce ros a la ho ra de ex po ner y
trans mi tir su idea rio li ber ti ci da y ex clu yen te. To da vía hoy
pro du ce de sa zón acer car se a Mein Kam pf y en con trar ne- 
gro so bre blan co in vec ti vas contra la de mo cra cia, el li be ra- 
lis mo, el so cia lis mo, el pa ci fis mo, el fe mi nis mo y, co mo pa- 
ra guas de su pa que te «anti», contra los ju díos, el chi vo ex- 
pia to rio por ex ce len cia de los ma les que aso la ban al país.
En aque llos años, quien qui so sa ber no tu vo más que es- 
cru tar el pron tua rio hi tle riano; o, en su de fec to, acer car se a
las pu bli ca cio nes na zis y leer a sus re pli can tes; o es cu char a
sus ora do res en los múl ti ples ac tos pú bli cos que or ques ta- 
ron en to da la geo gra fía del país.

Cuan do Hi tler sos tu vo que «con los ju díos no hay com- 
pro mi so po si ble; es cues tión de ellos o no so tros» (1943
[1925/1926]: 225), no in ven tó el anti se mi tis mo ni pre fi gu ró
el Ho lo caus to, pe ro sí de jó cons tan cia es cri ta con cla ri dad
me ri dia na del lu gar que él y su mo vi mien to les re ser va ban
en la so cie dad. Al mis mo tiem po, y no es nin gu na contra- 
dic ción, los na zis min tie ron a es puer tas, sos te nien do y di- 
fun dien do co sas que no eran ver dad a sa bien das de que
no lo eran. Con el fin de agi tar las emo cio nes de su au dien- 
cia, en úl ti ma ins tan cia de la ciu da da nía ale ma na, re tor cie- 
ron la ver dad fac tual has ta ex tre mos obs ce nos. Fue ron ma- 
es tros de lo que hoy lla ma mos fake-news . Min tie ron pa ra
ma ni pu lar a sus con ciu da da nos y así ga nar se su fa vor y sim- 
pa tía. Se pre sen ta ron an te la opi nión pú bli ca co mo pa trio- 
tas ino cen tes y des va li dos que re sul ta ban aba ti dos por sus
ene mi gos ju deo-bol che vi ques con noc tur ni dad y ale vo sía
por el úni co de li to de amar a su pa tria con pa sión o, por
de cir lo en su par la, con «fa na tis mo». En un con tex to in fla- 
cio na rio de em bus tes, la for ja de sus már ti res cons ti tu ye un
ejem plo pa ra dig má ti co de la pra xis de la pro pa gan da na- 
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cio nal so cia lis ta, por que en nu me ro sas ins tan cias las cir cuns- 
tan cias que ro dea ron sus muer tes po co o na da tu vie ron de
épi cas y, en cual quier ca so, se tra ta ba de una épi ca al ser vi- 
cio de una mo ral po dri da. Des ve lar las im pos tu ras ins cri tas
sis te má ti ca y de li be ra da men te en sus na rra ti vas pro pa gan- 
dís ti cas al hi lo de la cons truc ción mar ti rial cons ti tu ye uno
de los ob je ti vos de la pre sen te in ves ti ga ción.

La apo teo sis de los már ti res en la plan ti lla de la pro pa- 
gan da na zi no es una cues tión ane cdó ti ca en la his to ria del
na cio nal so cia lis mo. Por el po ten cial mo vi li za dor y cohe sio- 
na dor de su co mu ni dad de sen ti do y de me mo ria, el «re- 
cur so a la san gre» cons ti tu ye un pi lar fun da men tal de la es- 
tra te gia co mu ni ca ti va na zi que ape nas ha re ci bi do aten ción
por par te de las y los in ves ti ga do res 1 . No es aza ro so que
Hi tler arran que y cie rre Mein Kam pf con un ho me na je a los
fie les caí dos en el cur so del in ten to de gol pe de Es ta do en
Mú ni ch en 1923, ni que en tre am bos ex tre mos, a lo lar go
de las ca si 800 pá gi nas del li bro, sean in nu me ra bles las ins- 
tan cias en las que en sal za la dis po si ción por sa cri fi car la vi- 
da en aras del cre do ra cial con te ni do en su pro gra ma. Más
aún, po dría mos in ter pre tar su pron tua rio co mo un en sa yo
mo de la do so bre su pro pio ejem plo por se ña lar el ca mino al
«hom bre nue vo» del Ter cer Rei ch.

La glo ri fi ca ción de los már ti res es un vec tor de la ha gio- 
gra fía y pro pa gan da na cio nal so cia lis ta so bre el que sus
emó cra tas in sis tie ron has ta el pa ro xis mo. Po cos años des- 
pués de ver la luz la obra de au to fic ción y pro gra má ti ca de
Hi tler, un li bre to so bre pau tas de com por ta mien to de los
res pon sa bles de las SA re co gía una de cla ra ción que con- 
den sa ba la vi sión de los na zis so bre quie nes sa cri fi ca ban su
vi da por la pa tria: «Una muer te ejem plar tie ne aún más va- 
lor que una vi da ejem plar» 2 . La con sig na no de ja ba lu gar
a du das so bre la ru ta a se guir. El de vo to de la cau sa aria,
pa ra ser lo, no po día des cui dar una vi da de acuer do con las
di rec tri ces sen ta das por el mo vi mien to. Va lo res co mo el ho- 
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nor (a la pa tria), la obe dien cia (a los man dos que cor po rei- 
za ban la pa tria) o la ge ne ro si dad (pa ra con la pa tria) fi gu ra- 
ban en el fron tis pi cio de su mo ral, una mo ral mar cial pre si- 
di da por el im pe ra ti vo na cio na lis ta de pa triae to tus et ubi- 
que . Aho ra bien, des de la perspec ti va del mo vi mien to,
más pro ve cho so que guiar la vi da pro pia de acuer do con
esa pa no plia de va lo res era sa ber mo rir por ellos. El buen
vi vir res pe tan do los man da mien tos del idea rio na zi era dig- 
no de en co mio, pe ro el buen mo rir re sul ta ba aún más fun- 
cio nal: da ba sen ti do a la exis ten cia in di vi dual y gru pal, y
abría la puer ta a su ca pi ta li za ción por los emó cra tas. Des de
que asu mió la res pon sa bi li dad del mo vi mien to en Ber lín en
no viem bre de 1926, Jo se ph Goe bbels acos tum bró a re pe tir
una fra se en con tex tos mor tuo rios (en rea li dad ro ba da a
Goe the) que hi zo for tu na en sus fi las: «So bre tum bas, ¡pe ro
avan za mos!», un re me do fas cis ta de Ter tu liano cuan do sos- 
tu vo que «la san gre es se mi lla de cris tia nos». Re cién lle ga- 
do a la ca pi tal, en una mar cha pro pa gan dís ti ca de las SA
por sus al re de do res, lo ex pre só de for ma elo cuen te: «La
san gre es el me jor pe ga men to pa ra man te ner nos uni dos en
las lu chas ve ni de ras» 3 . Ex pre sión de una fi lo so fía del de- 
sas tre pro duc ti vo, la muer te in di vi dual emer gía re ver ti da en
savia vi vi fi ca do ra gru pal. En la peor tra di ción ma quia vé li ca,
y contra Kant, los in ter fec tos eran con tem pla dos co mo sa- 
cri fi cios ne ce sa rios en aras de un fin sagra do, co mo «me- 
dios pa ra un fin». Y cuan do la re den ción de la pa tria es tá en
jue go, co mo sa ben los na cio na lis tas de to da épo ca y con di- 
ción, no hay pre cio lo su fi cien te men te gra vo so.

Pro pa gan da y men ti ra en la cons truc ción de la fi gu ra del
már tir en tan to que pre fi gu ra ción del hom bre nue vo anhe- 
la do por to do pro yec to to ta li ta rio: es tos son los ejes que
ver te bran la pre sen te in ves ti ga ción. La prác ti ca y el dis cur- 
so de la po lí ti ca de la muer te del na cio nal so cia lis mo fue un
as pec to cui da do con es pe cial es me ro des de su sur gi mien to
co mo mo vi mien to po lí ti co en el Mú ni ch de la in me dia ta
pos gue rra. Una vez dis pu so ba jo su con trol de los apa ra tos
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del Es ta do, cam bia ron los me ca nis mos de di fu sión en el te- 
ji do so cial de la ejem pla ri dad de los már ti res, pe ro no las
es pe ci fi ci da des del tro quel en sí. Lo que an tes se en sal za ba
des de aba jo pa só a ser glo ri fi ca do des de arri ba, co mo una
cues tión de Es ta do más. Al gu nos de los prin ci pa les agen- 
tes de so cia li za ción (el sis te ma edu ca ti vo, los me dios de co- 
mu ni ca ción, el en tra ma do aso cia ti vo) que da ron ba jo con- 
trol di rec to del Es ta do to ta li ta rio, pe ro el re lleno de su cul to
a la muer te pro si guió in mu ta ble en sus lí neas ma es tras.
Con di fe ren tes in ten si da des se gún las cir cuns tan cias his tó ri- 
cas con cre tas, la apo teo sis de los már ti res fue una cons tan- 
te del mo vi mien to hi tle riano. De ahí que de li mi te mos tem- 
po ral men te nues tra in ves ti ga ción des de la fun da ción del
par ti do na cio nal so cia lis ta en 1920 has ta el ini cio de la Se- 
gun da Gue rra Mun dial en 1939.

El pre sen te tra ba jo se ar ti cu la en tres gran des blo ques.
En el pri me ro re pa sa mos las in ter pre ta cio nes más in flu yen- 
tes del to ta li ta ris mo, e iden ti fi ca mos un as pec to que ha pa- 
sa do re la ti va men te des aper ci bi do a au to res y au to ras que
se han ocu pa do de su es tu dio, as pec to ci fra do en el pa ra
qué de di cha for ma de do mi na ción. Más allá de los ras gos
es truc tu ra les que han si do en fa ti za dos en la li te ra tu ra es pe- 
cia li za da (par ti do úni co, lí der om ni po ten te y om nis cien te, el
te rror co mo me ca nis mo de so me ti mien to o el aho ga mien to
de la so cie dad ci vil), des ta ca re mos la re vo lu ción an tro po ló- 
gi ca a la que as pi ra to do to ta li ta ris mo, la au tén ti ca cla ve de
bó ve da pa ra po der com pren der su pro yec to. En su pul sión
por la mi nar el plu ra lis mo inhe ren te a to da so cie dad mo der- 
na, los ada li des del to ta li ta ris mo ale mán se afa na ron en
mo de lar un in di vi duo que re nun cia se a su pro pia vi sión de
la vi da bue na y, en su lu gar, se aco pla se a los dic ta dos de
ins tan cias he te ró no mas (del Vo lk) que le mar ca sen la vi da
que te nía que vi vir y có mo te nía que vi vir la; una vi da su pe- 
di ta da a los de sig nios de la co mu ni dad y a la anu la ción del
«yo ju dío», en ten di do en el len gua je na cio nal so cia lis ta co- 
mo si nó ni mo de in di vi dua lis mo. Quie nes ha bían sa cri fi ca do


