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La vio len cia no fue una con se cuen cia de la Gue rra Ci vil,
sino que era par te es en cial del plan de los su ble va dos y lo
si guió sien do de la dic ta du ra de Fran co has ta su ho ra fi nal.
Más allá del re cuen to de las víc ti mas, es te li bro, sur gi do de
la co la bo ra ción de cua tro in ves ti ga do res, trans for ma rá
nues tra vi sión de me dio si glo de la his to ria de Es pa ña. Ju- 
lián Ca sano va lo ini cia con una va lo ra ción glo bal del pa pel
que de sem pe ñó el te rror en los cua ren ta años de dic ta du- 
ra. Fran cis co Es pi no sa po ne al des cu bier to el plan de ex ter- 
mi nio que ins pi ra ba el gol pe mi li tar y ana li za su san gui na rio
de sa rro llo. Co n xi ta Mir nos mues tra có mo, una vez ter mi na- 
dos los com ba tes, el te rror se usó co mo un ins tru men to de
con trol so cial de los ven ci dos, es to es, de la ma yo ría de los
es pa ño les. Y, fi nal men te, Fran cis co Mo reno es tu dia la re sis- 
ten cia opues ta por hui dos y gue rri lle ros. Lo que aquí se nos
ofre ce no es, pues, un as pec to ne gro del fran quis mo, sino
la tra ma de som bras que le da pleno sen ti do.
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Pa ra Jo sep Fon ta na.
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Pre sen ta ción

A DIC TA DU RA DE FRAN CO siem pre guar dó el ho nor pa ra
los ven ce do res y el ho rror pa ra los ven ci dos. Con vir tió

la gue rra ci vil en una ex pe rien cia trau má ti ca pa ra to dos los
de rro ta dos y, to da vía mu chos años des pués, pa ra cien tos
de mi les de per so nas que no la ha bían su fri do.

No re sul ta fá cil ol vi dar el fran quis mo, sus mi les de ase si- 
na tos, sus hu mi lla cio nes, tor tu ras y vio la cio nes sis te má ti cas
de los de re chos hu ma nos. Pe ro, pre ci sa men te por las mis- 
mas ra zo nes, hay tam bién mu chos que no quie ren re cor dar- 
lo o que ma ne jan esa his to ria de in fa mia en su pro pio be- 
ne fi cio. Las men ti ras y dis tor sio nes, la me mo ria de ven ce- 
do res y ven ci dos, han co exis ti do en los úl ti mos años con
avan ces sus tan cia les en el co no ci mien to his tó ri co. Afor tu- 
na da men te, ya no hay ver sio nes ofi cia les de ese pa sa do y
la ma yo ría de los his to ria do res pro fe sio na les he mos re pu- 
dia do las ideas que sus ten ta ron el edi fi cio pro pa gan dís ti co
de la dic ta du ra.

La vio len cia fue la mé du la es pi nal de la dic ta du ra de
Fran co. Co mo de mues tra Fran cis co Es pi no sa en es te li bro,
la sin gu la ri dad de la su ble va ción mi li tar ini cia da el 17 de ju- 
lio de 1936 re si dió en su fir me de ci sión de ex ter mi nio rá pi- 
do del opo nen te. Los gol pis tas ac tua ron des de el pri mer
mo men to con la con vic ción de que cuan to más du ra y cruel
fue ra la re pre sión y más gen te se vie ra in vo lu cra da en ella,
más fá cil se ría lo grar los ob je ti vos de de rri bar la Re pú bli ca
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y de des truir de raíz las ba ses so cia les del sin di ca lis mo y de
los par ti dos de iz quier da.

En me nos de un mes, des de el 17 de ju lio al 14 de
agos to de 1936, los mi li ta res su ble va dos avan za ron des de
Me li lla a Ba da joz. Los pue blos y ciu da des que se re sis tie ron
fue ron so me ti dos a ver da de ras ra zias. Los ca dá ve res se
amon to na ban en las ca lles; los ci nes, las pla zas de to ros y
los bar cos ser vían de pri sio nes. Las ope ra cio nes mi li ta res
de ex ter mi nio du ra ron ca si tres años, con fun di das y jus ti fi- 
ca das por una gue rra ci vil que se ha bía ini cia do con la in- 
ter ven ción ar ma da de un sec tor del ejérci to fren te a la Re- 
pú bli ca.

La lar ga paz in ci vil que si guió a esa gue rra cons ti tu ye el
te ma pri mor dial de es te li bro. Nues tra in ten ción es ex pli car
la es tre cha co ne xión que en la pos gue rra exis tió en tre la re- 
pre sión po lí ti ca y el con trol so cial so bre los ven ci dos. Los
tri bu na les mi li ta res y ci vi les de ja ron su im pron ta en la vi da
co ti dia na, en la es fe ra pri va da de di si den tes, mar gi na dos y
po bres. Por me dio de esa re pre sión y con trol so cial, se de jó
ani qui la do y sin res pues ta al «ene mi go in te rior».

Fue en las co mu ni da des ru ra les, tal y co mo su bra ya Co- 
n xi ta Mir, don de la re pre sión y el ajus te de cuen tas mos tró
su ca ra más cruel, don de más os ten si ble se hi zo la di fe ren- 
cia en tre quie nes te nían el po der y quie nes lo su frían. Mu- 
chos aban do na ron su lu gar de na ci mien to por que no so- 
por ta ron el aco so ni la con vi ven cia con los ver du gos de sus
fa mi lia res y ami gos. Las mu je res de las víc ti mas de la re pre- 
sión que da ron al fren te de ho ga res des he chos y pa de cie- 
ron es pe cial men te las con se cuen cias de la dis gre ga ción de
mu chas fa mi lias, con los va ro nes muer tos, en la cár cel o en
el exi lio.

Más allá del re la to de la vio len cia y del re cuen to de víc- 
ti mas, Co n xi ta Mir ex plo ra la im pli ca ción de la so cie dad ci- 
vil en el en tra ma do de te rror, con trol y mar gi na ción so cial
que la dic ta du ra de Fran co te jió so bre los de rro ta dos en la
gue rra ci vil. La co la bo ra ción ciu da da na con la jus ti cia mi li tar
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y or di na ria, ani ma da y re com pen sa da por las au to ri da des,
con si guió ex ten der de for ma ar bi tra ria la som bra del cas ti- 
go so bre mi les de hom bres y mu je res in cul pa dos a cau sa
de fal sas de nun cias. Ba jo ese cli ma de te rror «le gal» e ins ti- 
tu cio na li za do, la vio len cia contra los ven ci dos no se li mi tó a
los en car ce la mien tos o a las eje cu cio nes. La re pre sión tu vo
tam bién otras ca ras: inti mi da ción, ex tor sión, vi gi lan cia per- 
ma nen te y co ti dia na, ham bre, sub sis ten cia, mo ral ca tó li ca,
aco sos se xua les, vio la cio nes y mi so gi nia. Era esa una Es pa- 
ña vi gi la da, si len cia da, en la que es piar y de la tar al otro se
con vir tió pa ra mu chos en el pri mer ac to po lí ti co de com- 
pro mi so con la dic ta du ra.

Así las co sas, la pro tes ta so cial abier ta re sul ta ba im po si- 
ble. Hu bo, sin em bar go, quie nes no se re sig na ron a salir
de rro ta dos. Se ne ga ron a en tre gar se, se es ca pa ron de las
cár ce les y de los cam pos de con cen tra ción. A par tir de abril
de 1939, se gún re la ta con de ta lle Fran cis co Mo reno, el
con tin gen te de hui dos, un fe nó meno ya ex ten di do du ran te
la gue rra en las zo nas ocu pa das por los mi li ta res su ble va- 
dos, fue en au men to. De ahí salie ron los pri me ros gue rri lle- 
ros.

La pri me ra re sis ten cia de esos hui dos, y de to dos aque- 
llos que no acep ta ron do blar la ro di lla an te los ven ce do res,
dio pa so gra dual men te a una lu cha ar ma da más or ga ni za da
que co pia ba los es que mas de re sis ten cia anti fas cis ta en sa- 
ya dos en Fran cia contra los na zis. En esa dé ca da de los
cua ren ta, unos sie te mil ma quis par ti ci pa ron en ac ti vi da des
ar ma das por los di fe ren tes mon tes de la geo gra fía es pa ño- 
la. Sin la ayu da real de las po ten cias de mo crá ti cas, po co
pu die ron ha cer fren te al po der mi li ta ri za do y ab so lu to de
los ven ce do res fran quis tas.

Un plan de ex ter mi nio y una jus ti cia pos bé li ca in cle men- 
te y cal cu la da. Es te li bro, es cri to por re co no ci dos es pe cia- 
lis tas de la gue rra ci vil y del fran quis mo, des ta ca, por en ci- 
ma de cual quier otra con si de ra ción, el com pro mi so de los
ven ce do res con la ven gan za, con la ne ga ción del per dón y
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la re con ci lia ción, así co mo la vo lun tad de re te ner has ta el
úl ti mo mo men to el po der que les otor gó las ar mas. Los
ven ce do res en la gue rra de ci die ron du ran te años y años la
suer te de los ven ci dos a tra vés de di fe ren tes me ca nis mos y
ma ni fes ta cio nes del te rror. En pri mer lu gar, con la vio len cia
fí si ca, ar bi tra ria y ven ga ti va, con ase si na tos in si tu, sin jui cio
pre vio. Des pués, con un te rror ins ti tu cio na li za do y am pa ra- 
do en la le gis la ción re pre si va del nue vo Es ta do.

Ese Es ta do de te rror, con ti nua ción del Es ta do de gue rra,
trans for mó la so cie dad es pa ño la, des tru yó fa mi lias en te ras
e inun dó la vi da co ti dia na de prác ti cas coer ci ti vas y de cas- 
ti go. Así se le van tó el Es ta do fran quis ta y así con ti nuó has ta
el fi nal, aun que evo lu cio nan do, mos tran do ca ras más ama- 
bles, se lec ti vas e in te gra do ras. La re pre sión, co mo han de- 
mos tra do só li dos y va ria dos es tu dios, no fue só lo un fe nó- 
meno de la pos gue rra o de los pri me ros años de la dic ta du- 
ra fran quis ta.

El co no ci mien to his tó ri co nun ca es po lí ti ca men te neu- 
tral. Y tam po co son neu tra les las in ter pre ta cio nes que en
es tas pá gi nas se trans mi ten, ba sa das en mu chos años de
in ves ti ga ción y en el diá lo go per ma nen te con otros his to- 
ria do res. No hay una úni ca vi sión del fran quis mo y los au to- 
res de es te li bro he mos adop ta do en nues tros es cri tos di fe- 
ren tes en fo ques. Com par ti mos, no obs tan te, la de ter mi na- 
ción de im pe dir que los he re de ros de la vic to ria fran quis ta
blan queen to da vía más su pa sa do, el pa sa do más vio len to
y re pre si vo que ha co no ci do nues tra his to ria con tem po rá- 
nea. El des afue ro co me ti do por la dic ta du ra de Fran co fue
de ma sia do gran de pa ra ser ol vi da do.

JULIÁN CASANO VA

Za ra go za, ene ro de 2002
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PRI ME RA PAR TE

Una dic ta du ra de cua ren ta años

por
Ju lián Ca sano va
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1

La paz de Fran co

A MA YO RÍA DE LAS GUE RRAS ci vi les aca ban con la vic to ria
aplas tan te de un ban do so bre otro. Si se re pa sa la his to- 

ria, y los con flic tos que per du ran en la ac tua li dad, po drá
com pro bar se ade más que las vic to rias mi li ta res en las gue- 
rras ci vi les van ca si siem pre acom pa ña das de ma sacres, ge- 
no ci dios, abu sos im pu nes de los de re chos hu ma nos y otras
mil atro ci da des. Los com ba tien tes en una gue rra ci vil es tán
tan com pro me ti dos con la cau sa y los in te re ses por los que
to ma ron las ar mas que re sul ta muy di fí cil lle gar a una paz
ne go cia da.

Si las gue rras son así, no es ex tra ño, por lo tan to, que la
re cons truc ción eco nó mi ca y la re con ci lia ción po lí ti ca en- 
cuen tren tan tos obs tá cu los en las pos gue rras. Lo más co- 
mún es que los ven ce do res tra ten de li qui dar al ad ver sa rio
ven ci do, in clui dos am plios sec to res de la po bla ción ci vil
que nun ca fue ron al fren te. La ven gan za y el re cuer do de
los fa mi lia res caí dos cie gan, al me nos por un tiem po, las
po si bles vías ha cia el ol vi do y el per dón[1].

Aun que siem pre se con si de re una pe cu lia ri dad de la
his to ria de Es pa ña, la gue rra ci vil es pa ño la no fue, ni mu cho
me nos, la úni ca que tu vo lu gar en aque lla Eu ro pa que, des- 
de 1914 a 1945, en las tres dé ca das más tur bu len tas de su
his to ria, pre sen ció el de rrum be de sus tres gran des im pe- 
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rios, la for ma ción de va rios es ta dos nue vos, dos gue rras
mun dia les, va rias re vo lu cio nes frus tra das y una triun fan te y
el as cen so y caí da de los fas cis mos. Fin lan dia, Ru sia, Ir lan da
y Gre cia su frie ron las atro ci da des aso cia das a la gue rra ci vil
y otros paí ses, co mo Hun g ría, pa sa ron tam bién por pe río- 
dos cor tos de con fron ta ción mi li tar in ter na.

Esas gue rras ci vi les com ba ti das en Eu ro pa no fue ron só- 
lo el re sul ta do de ri va li da des po lí ti co–mi li ta res en tre dos
con ten dien tes. En to das ellas hu bo un con flic to pro fun do
en torno a có mo es ta bi li zar el or den so cial en tiem pos di fí- 
ci les. Fue ron, so bre to do, cri sis so cia les con ras gos ma ni- 
fies tos de con flic tos de cla se, na cio na lis tas, étni cos y re li- 
gio sos. To das esas gue rras con ser van to da vía una car ga
emo ti va en los paí ses que las su frie ron, don de el re cuer do,
el ol vi do o la me mo ria se cru zan en de ba tes y con me mo ra- 
cio nes.

Los his to ria do res so le mos re pe tir que las gue rras ci vi les
son el fru to de la acu mu la ción de pro ble mas irre suel tos y
que en tre sus cau sas siem pre hay fac to res es truc tu ra les (de
lar go al can ce) y otros in me dia tos. Pe ro eso no es de cir mu- 
cho. Por que una si tua ción de con flic to in terno, de lu chas y
ten sio nes, con más o me nos vio len cia, no tie ne ne ce sa ria- 
men te por qué pro du cir una gue rra ci vil. Y, por el con tra rio,
en contra mos so cie da des que pa sa ron san grien tas gue rras
ci vi les sin que apa ren te men te se die ran los in gre dien tes bá- 
si cos pa ra pro vo car las. De am bas si tua cio nes hay ca sos
bien ilus tra ti vos en la his to ria eu ro pea de la pri me ra mi tad
del si glo XX.

Fin lan dia, por ejem plo, ca re cía de esos an te ce den tes de
con flic to y vio len cia que pa re cen ha cer ine vi ta ble una gue- 
rra ci vil. Ba jo con trol ru so des de las gue rras na po leó ni cas,
te nía Fin lan dia su pro pio par la men to des de 1906, fue el
pri mer país de Eu ro pa en el que vo ta ron las mu je res y el
pri mer país del mun do (en 1916) en el que los so cia lis tas
lle ga ron al po der a tra vés de la vía par la men ta ria. Pe ro la
caí da de la au to cra cia ru sa en mar zo de 1917 aca rreó el de- 
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rrum be de la au to ri dad im pe rial en Fin lan dia e in tro du jo un
pe río do de con fu sión y de ba te res pec to al fu tu ro de la na- 
ción. Tras la re vo lu ción de no viem bre de ese mis mo año en
Ru sia, las dis pu tas en tre los «ro jos», de fen so res de la re vo- 
lu ción, y los «blan cos», que enar bo la ron la ban de ra de la
in de pen den cia, die ron pa so a una gue rra ci vil a co mien zos
de 1918. Aun que du ró só lo tres me ses, fue cruel y san- 
grien ta co mo po cas.

Hu bo otras mu chas na cio nes que es tre na ron in de pen- 
den cia co mo con se cuen cia de la Pri me ra Gue rra Mun dial y
de la re vo lu ción ru sa. Sal vo Ir lan da, que no de pen día de
nin guno de los im pe rios en de sin te gra ción, nin gu na de
ellas su frió una gue rra ci vil. «Cau sas» pa ra ello le so bra ban,
por ejem plo, a Che cos lo va quia, a la que la Con fe ren cia de
Paz de Pa rís le de jó co mo le ga do va rios cien tos de mi les de
hún ga ros en Es lo va quia y ca si tres mi llo nes de ale ma nes en
la par te che ca. Pe se a ello, no só lo man tu vo su in de pen- 
den cia sino tam bién la de mo cra cia, mien tras que la ma yo ría
de sus es ta dos ve ci nos su cum bían a di ver sos ti pos de au to- 
ri ta ris mos de de re chas[2].

No exis te una fór mu la exac ta, por lo tan to, pa ra ave ri- 
guar por qué al gu nas so cie da des se ven abo ca das a la gue- 
rra ci vil y otros paí ses so lu cio nan sus pro fun dos con flic tos
in ter nos por me dios pa cí fi cos. Ade más, nin gu na de aque- 
llas gue rras ci vi les eu ro peas se pro du jo só lo por cau sas «in- 
ter nas». Las pre sio nes in ter na cio na les y la de pen den cia ex- 
te rior fue ron fac to res pri mor dia les en Fin lan dia y Gre cia. Tu- 
vie ron me nos re le van cia en Es pa ña, don de la gue rra ci vil
fue la con se cuen cia rá pi da e in me dia ta de un gol pe de Es- 
ta do fa lli do, pe ro, aun así, una vez que el con flic to es ta lló,
su con ti nua ción y la so lu ción fi nal de pen die ron ca da vez
más de la ayu da ex tran je ra. Las con di cio nes in ter na cio na les
de ter mi na ron, en su ma, el des tino de esos paí ses en gue- 
rra.

En los tres ca sos, y de ahí la re le van cia de es ta com pa- 
ra ción, la in ter ven ción ex ter na in cli nó el ba lan ce ha cia los
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ven ce do res y en los tres ca sos los ven ce do res fue ron las
fuer zas de la reac ción. Así ocu rrió en Fin lan dia en 1918, en
Es pa ña en 1939 y en Gre cia diez años más tar de[3].

LA ES PA ÑA DI FE REN TE

Lo que vino des pués de esas gue rras es lo que nos in te- 
re sa aho ra co mo te ma de com pa ra ción y co mo pun to de
par ti da de es te li bro. La dic ta du ra de Fran co fue la úni ca en
Eu ro pa que emer gió de una gue rra ci vil, es ta ble ció un Es ta- 
do re pre si vo so bre las ce ni zas de esa gue rra, per si guió sin
res pi ro a sus opo nen tes y ad mi nis tró un cruel y amar go cas- 
ti go a los ven ci dos has ta el fi nal. Hu bo otras dic ta du ras, fas- 
cis tas o no, pe ro nin gu na salió de una gue rra ci vil. Y hu bo
otras gue rras ci vi les, pe ro nin gu na re sul tó de un gol pe de
Es ta do y nin gu na pro vo có una sali da reac cio na ria tan vio- 
len ta y du ra de ra.

En la lar ga y san grien ta dic ta du ra re si de, en de fi ni ti va, la
gran ex cep cio na li dad de la his to ria de Es pa ña del si glo XX

si se com pa ra con los otros paí ses eu ro peos ca pi ta lis tas. Es
ver dad que Es pa ña, al con tra rio que Fin lan dia y Gre cia,
nun ca pu do go zar del be ne fi cio de una in ter ven ción de mo- 
crá ti ca in ter na cio nal que blo quea ra la sali da au to ri ta ria tras
el fi nal de la gue rra. Pe ro con vie ne des ta car por en ci ma de
cual quier otra con si de ra ción el com pro mi so de los ven ce- 
do res con la ven gan za, con la ne ga ción del per dón y la re- 
con ci lia ción, así co mo la vo lun tad de re te ner has ta el úl ti mo
mo men to po si ble el po der que les otor gó las ar mas. Los
mi li ta res, la Igle sia ca tó li ca y Fran co pu sie ron bas tan te di fí- 
cil du ran te dé ca das la con vi ven cia. Sus ac ti tu des y la de
otros mu chos pro ta go nis tas que apa re ce rán por es tas pá gi- 
nas, hi cie ron de Es pa ña, en efec to, un país di fe ren te.

A la gue rra ci vil es pa ño la le si guió una lar ga paz in ci vil.
Esa es la di fe ren cia más re le van te en tre la gue rra ci vil es pa- 
ño la y otras gue rras ci vi les del mis mo pe río do que des em- 



Morir, matar, sobrevivir AA. VV.

12

bo ca ron tam bién en la vic to ria de las fuer zas del or den y de
la reac ción. Con esas gue rras, y no con los fas cis mos, que
nun ca vi vie ron una pos gue rra, con vie ne com pa rar la vio len- 
cia con su ma da por la dic ta du ra fran quis ta.

En Fin lan dia, co mo pa só des pués en Es pa ña y en Gre- 
cia, la re vo lu ción salió de rro ta da fren te a la contra rre vo lu- 
ción. El te rror blan co se des ató so bre la cla se obre ra des- 
pués de la vic to ria. Se gún An thony F. Up ton, el te rror blan- 
co se ma ni fes tó de tres for mas di fe ren tes, muy co mu nes a
par tir de ese mo men to en to dos los es ce na rios pos bé li cos:
«Las re pre salias ex tra le ga les em pren di das contra los ven ci- 
dos, la re pre sión le gal lle va da a ca bo ba jo el am pa ro de la
ley, y el su fri mien to y mor ta li dad ex pe ri men ta dos por los
pri sio ne ros ro jos»[4].

Ya du ran te la gue rra, el te rror ha bía cons ti tui do un ras go
cons tan te del com por ta mien to de los dos ban dos. Al re de- 
dor de dos mil per so nas fue ron ase si na das en ca da uno de
ellos, al mar gen de los muer tos en las ba ta llas mi li ta res.
Cuan do el fi nal de la gue rra se apro xi ma ba y los gru pos ar- 
ma dos ro jos ini cia ron una re ti ra da ca ó ti ca, el ré gi men de
te rror blan co emer gió por to das par tes. Des de el 28 de
abril al pri me ro de ju nio de 1918 el nú me ro de ase si na tos
as cen dió a 4745, la mi tad apro xi ma da men te de to dos los
ase si na tos su fri dos por el ban do ven ci do. Du ran te la pri me- 
ra se ma na des pués de la gue rra, los blan cos eje cu ta ron una
me dia de dos cien tos ciu da da nos por día. En to tal, hu bo al
me nos 8380 ase si na tos «ile ga les» de ro jos.

El mé to do de ase si na to fue una com bi na ción de ma tan- 
zas ar bi tra rias y de eje cu ta dos por de ci sio nes de tri bu na les
mi li ta res nom bra dos so bre la mar cha. El pro ce so, tí pi co del
día des pués de mu chas gue rras y re vo lu cio nes, fue com ple- 
ta men te ar bi tra rio y las víc ti mas no fue ron ne ce sa ria men te
ni los mi li tan tes so cia lis tas más des ta ca dos ni los acu sa dos
de per pe trar el te rror ro jo. En pa la bras de Up ton: «La ba se
de la pur ga fue tan to so cial co mo po lí ti ca; los di ri gen tes de
la bur guesía apro ve cha ron la opor tu ni dad, en sus co mu ni- 
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da des lo ca les, pa ra des ha cer se de los al bo ro ta do res y de
los sub ver si vos, e ine vi ta ble men te mu chas ven gan zas per- 
so na les se sal da ron en ese pro ce so».

Mu rie ron tam bién unos 12 000 pri sio ne ros, de los apro- 
xi ma da men te 82 000 que ha bían en car ce la do los ven ce do- 
res, en pri sio nes y cam pos de con cen tra ción, la ma yo ría de
ellos co mo con se cuen cia del ham bre, des nu tri ción y de las
en fer me da des que nor mal men te las acom pa ñan.

El te rror blan co tu vo, por con si guien te, enor mes con se- 
cuen cias en Fin lan dia. En un país de 3 100 000 ha bi tan tes,
las eje cu cio nes y las muer tes en pri sio nes su ma ron 20 000
per so nas, unas diez ve ces más que en la gue rra ci vil de Ir- 
lan da de 1922, com ba ti da en un te rri to rio con una po bla- 
ción si mi lar a la de Fin lan dia. Ade más de esas muer tes, de- 
ce nas de mi les de tra ba ja do res fue ron en car ce la dos, per- 
die ron sus de re chos y fue ron per se gui dos por pa tro nos
hos ti les y por las fuer zas de se gu ri dad del Es ta do. Al Par ti- 
do So cial De mó cra ta se le im pi dió par ti ci par en el sis te ma
po lí ti co y el Par ti do Co mu nis ta de Fin lan dia, fun da do por
exi lia dos en Mos cú, fue de cla ra do ile gal[5].

La contra rre vo lu ción y el te rror, sin em bar go, no du ra- 
ron. Los ór ga nos «le ga les» de re pre sión fue ron crea dos
muy pron to y pron to tam bién se aca bó con la re pre sión
«ile gal». El 29 de ma yo de 1918 fue apro ba da una ley que
es ta ble ció tri bu na les es pe cia les. Des pués de esa fe cha, los
ase si na tos des cen die ron drás ti ca men te y, en rea li dad, só lo
el cin co por cien to de las per so nas lle va das an te esos tri bu- 
na les fue ron eje cu ta das.

Fin lan dia tu vo los ai res in ter na cio na les a su fa vor y «de
la mis ma for ma que la cons te la ción de po de res in ter na cio- 
na les ha bía con tri bui do de ci si va men te a la si tua ción re vo lu- 
cio na ria, in flu yó tam bién en el sis te ma po lí ti co de pos gue- 
rra»[6]. La de rro ta de Ale ma nia en la Pri me ra Gue rra Mun- 
dial de jó a las fuer zas de la reac ción fin lan de sas sin el alia- 
do que más ha bía con tri bui do a que ellas ob tu vie ran la vic- 
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to ria en esa gue rra ci vil. Las pre sio nes de los paí ses de la
En ten te, con Gran Bre ta ña a la ca be za, me tie ron a Fin lan dia
en la ru ta de mo crá ti ca. Ya en 1919 se ce le bra ron elec cio nes
ge ne ra les, una de las con di cio nes que las po ten cias de mo- 
crá ti cas ha bían pues to pa ra el re co no ci mien to de la in de- 
pen den cia de Fin lan dia. Ese mis mo año, fue apro ba da una
cons ti tu ción re pu bli ca na y un li be ral fue ele gi do pre si den te
con el apo yo del Par ti do So cia lis ta. Des de ese mo men to,
los so cia lis tas fue ron to le ra dos y ape nas ocho años des pués
de la gue rra, en 1926, ya pu die ron for mar un go bierno de
mi no ría[7].

Tam po co la de re cha ven ce do ra en la gue rra ci vil grie ga
te nía la in ten ción de es ta ble cer allí un ré gi men po lí ti co de- 
mo crá ti co. Du ran te las úl ti mas eta pas de la gue rra, al re de- 
dor de 140 000 per so nas tu vie ron que mar char se al exi lio.
Unos 12 000 ciu da da nos mu rie ron en el ban do de la iz- 
quier da du ran te los com ba tes de 1946–1950, aun que no
exis ten ci fras exac tas de los ase si na tos per pe tra dos por el
te rror de re chis ta. A fi na les de 1949, el go bierno ad mi tía
que ha bía 50 000 pri sio ne ros en cár ce les y cam pos de con- 
cen tra ción en un país que no lle ga ba a los ocho mi llo nes
de ha bi tan tes.

Las eje cu cio nes or de na das por con se jos de gue rra ce sa- 
ron muy pron to y, se gún las fuen tes ofi cia les, el nú me ro de
pri sio ne ros po lí ti cos ca yó no ta ble men te, des de 10 089 en
ene ro de 1952, a 5396 en no viem bre de 1955. Tras el le- 
van ta mien to de la ley mar cial, hu bo elec cio nes ge ne ra les
en mar zo de 1952. La Gre cia de pos gue rra se ba só so bre
una fuer te Mo nar quía, una igle sia na cio nal res pe ta da, un
ar cai co sis te ma edu ca ti vo y una ne ga ción sis te má ti ca del
co mu nis mo. En rea li dad, el de rro ta do Par ti do Co mu nis ta
fue de cla ra do ile gal y sus se gui do res y sim pa ti zan tes fue ron
aco sa dos y per se gui dos. No obs tan te, la exis ten cia en Gre- 
cia de un sis te ma par la men ta rio «res trin gi do», o un ré gi- 
men «cua si par la men ta rio», co mo lo de no mi na Ni cos P.
Mou ze lis, per mi tió al Par ti do Co mu nis ta guiar des de el exi- 


