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En el con tex to de una Eu ro pa con vul sa don de las gue rras y
las re vo lu cio nes se su ce den sin tre gua, en 1936 es ta lla la
Gue rra Ci vil es pa ño la, cu yo fi nal coin ci de prác ti ca men te
con el ini cio del con flic to más san grien to de la His to ria uni- 
ver sal: la Se gun da Gue rra Mun dial. Stan ley G. Pa y ne des- 
gra na pa so a pa so el por qué de la gue rra que di vi dió a Es- 
pa ña en ton ces y has ta mu chos años des pués, así co mo las
cau sas que lle va ron a la de rro ta de los re pu bli ca nos.

Pa ra el au tor, ya en 1931, coin ci dien do con la pro cla ma ción
de la Se gun da Re pú bli ca, se ini cia en Es pa ña un pro ce so
re vo lu cio na rio de iz quier das que, le jos de tra ba jar por la
im plan ta ción de la de mo cra cia en un país que no la co no- 
cía, com ba te de no da da men te por ha cer se con el po der y
re cha zar fron tal men te las ex pec ta ti vas de otras fac cio nes
ideo ló gi cas. Se ins tau ró así una «de mo cra cia po co de mo- 
crá ti ca» que lle va a afir mar a Pa y ne que la re vuel ta mi li tar
del 18 de ju lio de 1936, aun que ile gal, no fue una re be lión
contra la de mo cra cia por que es ta, co mo tal, ya no exis tía
en Es pa ña.
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IN TRO DUC CIÓN

LA ÉPO CA DE LOS CON FLIC TOS IN TER NOS EN
EU RO PA: 1905-1936

a pri me ra mi tad del si glo XX fue un tiem po de con flic- 
tos sin pre ce den tes en Eu ro pa y en la ma yor par te del
mun do. De he cho, a las tres dé ca das que van de

1914 a 1945 se las lla ma en oca sio nes «la épo ca de las
gue rras mun dia les», pe ro tam bién cons ti tu yen un tiem po
de in ten sas con fron ta cio nes y con flic tos in ter nos en el seno
de las so cie da des eu ro peas. Si se pue de en con trar al gu na
ex pli ca ción a es ta car ni ce ría, pro ba ble men te guar de al gu na
re la ción con el he cho de que es ta épo ca tam bién fue un
tiem po de trans for ma cio nes e in no va cio nes sin pre ce den- 
tes en el que con ver gie ron las ten sio nes en tre lo an ti guo y
lo nue vo. Las dé ca das que ocu pan el pe río do 1890-1930
cons ti tu ye ron una suer te de «era axial» de la mo der ni dad
clá si ca, en la que hi cie ron su apa ri ción por vez pri me ra la
ma yo ría de los in ven tos y apa ra tos ca rac te rís ti cos de nues- 
tro mun do con tem po rá neo. Fue tam bién un tiem po de
cam bios cul tu ra les sin pre ce den tes, en el que salie ron a la
su per fi cie to das las ideo lo gías po lí ti cas re vo lu cio na rias del
si glo XX. Es tas coin ci die ron en el tiem po con mo de los de
re la cio nes in ter na cio na les y epi so dios mi li ta res que ani ma- 
ron, o al me nos hi cie ron po si ble, un ni vel de po ten cia bé li- 
ca nun ca vis to has ta en ton ces: la in ten si fi ca ción del na cio- 
na lis mo, la com pe ti ti vi dad en tre los dis tin tos im pe rios, la ri- 
va li dad eco nó mi ca, las doc tri nas ra di ca les del «vi ta lis mo» y
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el ac ti vis mo, la in dus tria li za ción de nue vas for mas de tec no- 
lo gía mi li tar y una asom bro sa ex pan sión de los me dios de
co mu ni ca ción y de los ser vi cios de pro pa gan da en ge ne ral.

La con ver gen cia de tan tas nue vas ideas y acon te ci mien- 
tos re sul tó pro fun da men te des es ta bi li za do ra, mu cho más,
en rea li dad, que cual quier otra se cuen cia de con di cio nes
que ja más se hu bie ra da do en una épo ca con cre ta de la
his to ria hu ma na. To do ello con tri bu yó al na ci mien to de una
era de con flic tos, y no so lo gue rras mun dia les, sino tam bién
con flic tos in ter nos ge ne ra li za dos.

Una ca rac te rís ti ca sig ni fi ca ti va de es te pe río do fue la
pro fun da ines ta bi li dad so cial, jun to a la sen sación de que
se iban a pro du cir cam bios ver ti gi no sos, pa ra bien o pa ra
mal. Pa ra mu chos, to do es to iba acom pa ña do de cier ta es- 
pe ran za en una drás ti ca trans for ma ción que trae ría un al to
ni vel de vi da y no ve do sas di ver sio nes, o en una uto pía ab- 
so lu ta men te nue va. Pa ra otros, los cam bios po lí ti cos, so cia- 
les e in ter na cio na les de la épo ca de la gue rra mun dial, se- 
gui dos al po co por una de pre sión eco nó mi ca sin pre ce den- 
tes, ge ne ra ron una gran an sie dad, ma los pre sagios y mie- 
do.

El sen ti mien to de un gran cam bio –po lí ti co, cul tu ral, o
los dos a la vez– fue ge ne ra li za do, y no so lo por que con clu- 
ye ra una épo ca, sino por que, en ge ne ral, se es ta ba po nien- 
do fin a la so cie dad tra di cio nal. Es to fue pro du cien do unas
ex pec ta ti vas apo ca líp ti cas en al gu nas éli tes cul tu ra les y so- 
cia les, al go que tu vo lu gar con una fuer za ex tra or di na ria en
Ru sia an tes de 1917, y des pués en Ale ma nia. En los mo vi- 
mien tos re vo lu cio na rios es to se tra du jo en ex pec ta ti vas mi- 
le na ris tas. Fi nal men te, la con ver gen cia de to das es tas in- 
fluen cias, cuan do se mez cla ron con un ni vel de con flic ti vi- 
dad in ter na cio nal des co no ci do has ta el mo men to, pro vo có
una pro fun da des es ta bi li za ción, exi gen cias de cam bios ra- 
di ca les o me jo ras y tal canti dad de le van ta mien tos in ter nos
y ge ne ra li za dos que al gu nos his to ria do res han lle ga do a
ha blar de un «cli ma de gue rra ci vil eu ro pea ge ne ra li za da».
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Des de la Re vo lu ción fran ce sa el pe li gro de re be lio nes
in ter nas, con vul sio nes o gue rras ci vi les ha bía es ta do la ten te
en la ma yor par te de Eu ro pa. En el si glo XIX, la preo cu pa- 
ción se ha bía cen tra do en tres ti pos de con flic tos di fe ren- 
tes: las di vi sio nes en tre li be ra les y tra di cio na lis tas, las re be- 
lio nes y gue rras de na cio na lis tas que pre ten dían la se ce sión
o la uni fi ca ción (en oca sio nes de mi no rías que se opo nían a
es ta úl ti ma) y, más tar de, po co a po co, fue ga nan do re le- 
van cia la «cues tión so cial», que ha cía re fe ren cia al cre cien te
ma les tar de los tra ba ja do res en las áreas in dus tria li za das y
de los cam pe si nos po bres en los paí ses más atra sa dos.

A lo lar go de la ma yor par te del si glo XIX, la gue rra ci vil
ha bía si do un fe nó meno pro pio de los paí ses ca tó li cos del
su roes te de Eu ro pa, co mo la lu cha en tre el li be ra lis mo y el
tra di cio na lis mo en Es pa ña, Por tu gal e Ita lia, o la con flic ti vi- 
dad so cio po lí ti ca en el con tex to más ra di cal de Fran cia. El
con flic to en tre li be ra les y tra di cio na lis tas do mi nó la dé ca da
de los vein te y los trein ta del si glo XIX y dio pa so a una cre- 
cien te apren sión fren te al na cio na lis mo y a su po si ble mez- 
cla con el li be ra lis mo, mien tras el anar quis mo y el so cia lis- 
mo se con ver tían en gra ves preo cu pa cio nes a par tir de los
años se ten ta.

La épo ca de en fren ta mien tos in ter nos y re vo lu cio na rios
del si glo XX co men zó en 1905, en la Eu ro pa pe ri fé ri ca y en
paí ses no eu ro peos, lo que re fle ja las contra dic cio nes y los
de sa fíos que la rá pi da mo der ni za ción plan teó a los paí ses
me nos de sa rro lla dos. La re vo lu ción fa lli da de Ru sia en 1905
fue se gui da de la gran re vuel ta cam pe si na de Ru ma nia dos
años des pués. En 1909, los mi li ta res grie gos se re be la ron
pa ra ins tau rar un ré gi men más li be ral, y al año si guien te
una in su rrec ción re pu bli ca na de rro có la mo nar quía en Por- 
tu gal. Fue ra de Eu ro pa se pro du jo una re vo lu ción po lí ti ca
en Irán (1906), y los jó ve nes tur cos na cio na lis tas se hi cie ron
con el po der en Es tam bul (1908), mien tras que los pro ce sos
re vo lu cio na rios que co men za ron en Chi na y Mé xi co po co
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des pués se ex ten die ron, se en quis ta ron y no se re sol vie ron
du ran te mu chí si mos años.

El gran ca ta li za dor de los con flic tos in ter nos en Eu ro pa
fue el cú mu lo de con se cuen cias de ri va das de la Pri me ra
Gue rra Mun dial. Du ran te la gue rra, el Go bierno ale mán de- 
sa rro lló una es tra te gia atre vi da y ori gi nal pa ra fo men tar la
sub ver sión y la re vo lu ción en el in te rior de los paí ses ene- 
mi gos con el ob je ti vo de de rro car el or den es ta ble ci do en
Ru sia y so ca var los im pe rios del Reino Uni do y Fran cia. Así
se con si guió ex ci tar la lla ma de la yihad (gue rra san ta)
contra el ti rano im pe ria lis ta en los te rri to rios mu sul ma nes
del Reino Uni do, Fran cia y Ru sia, con sa bo ta jes in ter nos en
la in dus tria ar ma men tís ti ca, jun to a un in ten to fa lli do de
gue rra bio ló gi ca en el in te rior de Es ta dos Uni dos, o in ci tan- 
do a la re be lión y en vian do ar mas a Ir lan da, fi nan cian do se- 
cre ta men te a pa ci fis tas y so cia lis tas pa ra sub ver tir al Ejérci- 
to en Fran cia, fo men tan do la gue rra de cla ses y el te rro ris- 
mo en Bar ce lo na pa ra so ca var la pro duc ción bé li ca es pa ño- 
la, que tra ba ja ba pa ra la En ten te, y ani man do la vio len ta re- 
vo lu ción en Ru sia. So lo en es te úl ti mo país la po lí ti ca sub- 
ver si va tu vo re sul ta dos efec ti vos.

La Pri me ra Gue rra Mun dial se di fe ren ció de las gue rras
nor ma les en que los dos ban dos la en ten die ron co mo una
gue rra de idea les, y tam bién por la in sis ten cia en am bos la- 
dos en una vic to ria ab so lu ta y to tal, un em pe ño bas tan te
di fe ren te al que ha bía mar ca do los con flic tos has ta aquel
mo men to. La gue rra du ró tan to y fue tan des truc ti va –en
sus efec tos in me dia tos y en sus con se cuen cias– que en
bue na par te de la Eu ro pa cen tral y orien tal se per ci bió co- 
mo una es pe cie de re vo lu ción. Pu so fin a cua tro im pe rios
en esas re gio nes, des ató una re vo lu ción ge ne ra li za da y una
gue rra ci vil en las tie rras del im pe rio za ris ta y ame na zó con
ge ne rar ca la mi da des pa re ci das en la ma yor par te del con ti- 
nen te. Los «da ños co la te ra les» fue ron enor mes, es pe cial- 
men te en el Im pe rio oto ma no, don de las lim pie zas étni cas
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ma si vas de ar me nios se re sol vie ron apro xi ma da men te con
un mi llón de muer tos.

Pe ro lo peor fue el he cho de que la «Gran Gue rra», co- 
mo fue co no ci da al prin ci pio, no aca bó de re sol ver los pro- 
ble mas que la ha bían ori gi na do: so lo tu vo el efec to de per- 
mi tir una tre gua de vein te años, has ta que se des ató una
gue rra aún más des truc ti va que aque lla. La cri sis eco nó mi ca
y so cial se ce bó en los años in me dia tos de la pos gue rra, y
lue go se tor nó más agu da al em pe zar la dé ca da de 1930, al
tiem po que el con flic to cul tu ral de prin ci pios de si glo fo- 
men ta ba doc tri nas más ra di ca les y se gre ga cio nis tas, per mi- 
tien do que salie ran a la luz las ideo lo gías re vo lu cio na rias.
So lo las de mo cra cias bien asen ta das del nor te y del no- 
roes te pu die ron evi tar las peo res con se cuen cias. La con flic- 
ti vi dad in ter na, gra ví si ma y sin pre ce den tes, al gu nas ve ces
re suel ta en for ma de gue rra ci vil, con ti nua ría dán do se de
ma ne ra in ter mi ten te has ta que se pro du jo cier ta es ta bi li za- 
ción al fi nal de la Se gun da Gue rra Mun dial, exac ta men te
cuan do se cum plía la mi tad del si glo.

LAS GUE RRAS CI VI LES RE VO LU CIO NA RIAS EN LA
ÉPO CA DE LA PRI ME RA GUE RRA MUN DIAL

Aun que en tre 1905 y 1912 se pro du je ron dis tin tas con vul- 
sio nes po lí ti cas que sa cu die ron al gu nos paí ses pe ri fé ri cos
del mun do oc ci den tal, la gue rra ci vil re vo lu cio na ria que es- 
ta lló en Eu ro pa (a par tir de 1917 y 1918) fue el re sul ta do de
las con vul sio nes de ri va das de la Pri me ra Gue rra Mun dial. La
Ru sia za ris ta no su frió efec ti va men te una de rro ta mi li tar en
los pri me ros años de re vuel tas, pe ro se vio abo ca da a un
gran de sor den eco nó mi co y so cial in terno, pre ci sa men te a
raíz del con flic to, y el re sul ta do fi nal fue una re be lión po lí ti- 
ca ge ne ra li za da contra el ré gi men za ris ta, en mar zo de
1917, con el que co men zó el lar go y com ple jo pro ce so co- 
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no ci do co mo la «Re vo lu ción ru sa». Des pués de que los bol- 
che vi ques de Len in lle va ran a ca bo un exi to so gol pe de Es- 
ta do contra el Go bierno Pro vi sio nal re vo lu cio na rio, en no- 
viem bre de 1917, el es ce na rio ru so es ta ba ya pre pa ra do
pa ra que es ta lla ra una ver da de ra gue rra ci vil.

Sin em bar go, la pri me ra gue rra ci vil ge ne ra li za da de Eu- 
ro pa en aque lla épo ca es ta lló en Fin lan dia, en ene ro de
1918, cuan do los so cia lis tas fi ne ses lan za ron una in su rrec- 
ción re vo lu cio na ria contra el re cién ins tau ra do Go bierno
par la men ta rio in de pen dien te de Fin lan dia, con la ex cu sa
de que es te es ta ba fo men tan do la «lu cha de cla ses». Aque- 
lla fue la pri me ra de las tra di cio na les con fron ta cio nes en tre
«ro jos» y «blan cos». Carl-Gus taf Man nerheim, el je fe mi li tar
«blan co» (que has ta en ton ces ha bía si do ge ne ral de di vi- 
sión del ejérci to za ris ta), or ga ni zó las fuer zas contra rre vo lu- 
cio na rias de un Go bierno par la men ta rio ele gi do de mo crá ti- 
ca men te y las con du jo a la vic to ria tras una san grien ta gue- 
rra ci vil que du ró tres me ses. El con flic to fin lan dés se de sa- 
rro lló de un mo do vio len to y ge ne ra li za do, y du ran te el mis- 
mo se pro du je ron las pri me ras eje cu cio nes de ci vi les a gran
es ca la (por am bos ban dos); la ma yo ría de las víc ti mas en tre
los ro jos no pe re cie ron en com ba te, sino que fue ron pri sio- 
ne ros de gue rra que fa lle cie ron por mal nu tri ción y en fer me- 
da des. A pe sar de que las con se cuen cias po lí ti cas de aque- 
lla pri me ra gue rra ci vil re vo lu cio na ria se alar ga ron en el
tiem po, en ge ne ral que da ron su pe ra das por el he cho de
que el ban do ven ce dor en Fin lan dia fue un ré gi men par la- 
men ta rio de mo crá ti co que po co des pués con si guió la in te- 
gra ción po lí ti ca de la ma yo ría –si no to dos– de los so cia lis- 
tas ven ci dos.

La gran gue rra ci vil de Ru sia so lo ad qui rió di men sio nes
ver da de ra men te de ci si vas en la pri ma ve ra de 1918, por que
ini cial men te los otros sec to res po lí ti cos y so cia les no con ta- 
ban con una or ga ni za ción su fi cien te pa ra ha cer fren te a los
bol che vi ques. Ru sia em pe zó a su frir un pro ce so pau la tino
de caos y de de sin te gra ción; al prin ci pio los se gui do res de
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Len in so lo con tro la ban las gran des ciu da des, y tu vie ron
gran des di fi cul ta des a la ho ra de ins tau rar un nue vo sis te ma
po lí ti co. La gue rra ci vil que se des ató en ton ces du ró al fi nal
tres años y se de sa rro lló a lo lar go de dis tin tas fa ses. La re- 
sis ten cia ini cial que dó en ma nos de los gru pos co sacos del
su res te ru so, y tam bién en ma nos de los li be ra les en al gu- 
nas ciu da des de la Ru sia orien tal. En el oto ño de 1918, los
sec to res so cia les más con ser va do res co men za ron a pre pa- 
rar la re sis ten cia y a or ga ni zar se me jor des de el pun to de
vis ta mi li tar. A lo lar go del año si guien te pa re ció que los
blan cos po dían ven cer a los bol che vi ques –que cam bia ron
su nom bre y pa sa ron a lla mar se co mu nis tas–, pe ro es tos re- 
sis tie ron de no da da men te en las ciu da des y pu sie ron en
mar cha un nue vo ejérci to de pro por cio nes gi gan tes cas: el
«Ejérci to Ro jo». Por otro la do, tam bién con si guie ron di vi dir
y con tro lar a la ma yor par te del cam pe si na do re bel de. En
1920 prác ti ca men te ha bían ga na do la gue rra; en ton ces lan- 
za ron una in va sión so bre Po lo nia con la idea de tras la dar la
re vo lu ción al co ra zón de Eu ro pa, pe ro fue ron re pe li dos.

La gue rra ci vil en Ru sia fue el en fren ta mien to más lar go
y más com ple jo de cuan tos con flic tos in ter nos se die ron en
la Eu ro pa de pos gue rra, de bi do so bre to do al enor me ta- 
ma ño del im pe rio y a sus múl ti ples na cio na li da des. En rea li- 
dad se lle ga ron a pro du cir pe que ñas gue rras ci vi les in de- 
pen dien tes en tre los dis tin tos gru pos étni cos más de sa rro- 
lla dos. Ade más, se des ató una co rrien te de re bel día en tre
la enor me po bla ción cam pe si na de Ru sia, la ma yor par te
de la cual era ile tra da y ca re cía de cual quier in te rés o com- 
pro mi so po lí ti co. Los cam pe si nos odia ban a am bos ban dos
en con flic to y lo úni co que de sea ban era que los de ja sen vi- 
vir en paz, ocu pán do se de las tie rras de la bran za que te- 
nían en pro pie dad; en la úl ti ma fa se de la gue rra el cam pe- 
si na do lle gó a re vol ver se contra los vic to rio sos co mu nis tas,
que re qui sa ban la pro duc ción cam pe si na a pun ta de pis to- 
la. En es ta fa se fi nal fue ron ne ce sa rias cam pa ñas mi li ta res a
gran es ca la del Ejérci to Ro jo pa ra aplas tar las re vuel tas



¿Por qué la República perdió la guerra? Stanley G. Payne

9

cam pe si nas más im por tan tes. Cuan do aca bó la gue rra, en- 
tre 1922 y 1923, los co mu nis tas po dían pre su mir de ha ber- 
lo con quis ta do to do, ex cep to los te rri to rios más oc ci den ta- 
les del vie jo im pe rio za ris ta, y reor ga ni za ron el país co mo
una Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas (UR SS).

En Ale ma nia y en el Im pe rio aus tro-hún ga ro (las po ten- 
cias de rro ta das de la Pri me ra Gue rra Mun dial), el an ti guo
ré gi men tam bién su cum bió po lí ti ca men te, y nue vas na cio- 
nes in de pen dien tes se abrie ron ca mino en el seno del vie jo
im pe rio de Aus tria y Hun g ría. La de rro ta mi li tar, la pe nu ria
eco nó mi ca y el re sen ti mien to so cial no hi cie ron sino ge ne- 
rar gra ves ten sio nes, de mo do que los co mu nis tas con fia- 
ban en que la re vo lu ción no tar da ría en di fun dir se con ra pi- 
dez por to da Eu ro pa cen tral. Sin em bar go, so lo en la de rro- 
ta da Hun g ría lle ga ron a co lap sar ver da de ra men te to das las
ins ti tu cio nes del Es ta do; en ese mo men to se hi zo con el
po der un par ti do com pues to por una alian za tem po ral de
so cia lis tas y co mu nis tas, los cua les for ma li za ron un go- 
bierno que tu vo una vi da muy bre ve: un Go bierno co no ci- 
do co mo el ré gi men de Bé la Kun, por el nom bre del mi nis- 
tro de Ex te rio res, di ri gi do con for me al idea rio bol che vi que
de ri va do de la UR SS.

En cual quier ca so, el ré gi men re vo lu cio na rio de Hun g ría
no du ró mu cho más que la gue rra ci vil de Fin lan dia. Los
blan cos hún ga ros in ten ta ron or ga ni zar un cuer po ar ma do
pa ra contra rres tar lo, pe ro fue ron in ca pa ces de des atar una
ver da de ra gue rra ci vil, aun que sí lle gó a pro du cir se un vio- 
len to con flic to in terno. En rea li dad, el ré gi men de Bé la Kun
fue de rro ca do por la in va sión del ejérci to ru ma no, el cual,
con el apo yo tá ci to de las po ten cias oc ci den ta les, res tau ró
el or den en Hun g ría, don de se ins ti tu yó un ré gi men con ser- 
va dor que go ber nó el país du ran te el si guien te cuar to de
si glo.

En Ale ma nia, la si tua ción po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca
con ti nuó des en vol vién do se en tér mi nos con flic ti vos, co mo
ha bía ocu rri do des de que con clu yó la gue rra y has ta el oto- 
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ño de 1923. Al gu nos his to ria do res ale ma nes se re fie ren al
lus tro de 1918 a 1923 co mo la épo ca de «la gue rra ci vil ale- 
ma na». Es ta afir ma ción, sin em bar go, es un tan to exa ge ra- 
da, pues nun ca se lle gó a dar una si tua ción de ver da de ra
gue rra ci vil. La contra rre vo lu ción en Ale ma nia, pa ra dó ji ca- 
men te, fue obra de los so cial de mó cra tas, la fuer za po lí ti ca
más im por tan te de la iz quier da y la fuer za que li de ró la pri- 
me ra fa se de la Re pú bli ca de Wei mar: los so cia lis tas mo de- 
ra dos fue ron quie nes in sis tie ron en con ser var un sis te ma
par la men ta rio de mo crá ti co que res pe ta ra la pro pie dad pri- 
va da. So fo ca ron con de ci sión to dos los in ten tos de su ble- 
va ción pro mo vi dos por los obre ros ra di ca les, que pron to
que da ron en ma nos de la di rec ción del Par ti do Co mu nis ta
de Ale ma nia (KPD). Aun que se con vo ca ron dis tin tas huel- 
gas ge ne ra les y se or ga ni za ron ma ni fes ta cio nes de ca rác ter
vio len to, y en oca sio nes cier tas zo nas que da ron en ma nos
de los pro rre vo lu cio na rios, el Go bierno del nue vo ré gi men
de mo crá ti co, con el apo yo del Ejérci to y de las mi li cias de- 
re chis tas, so fo ca ron to dos los es ta lli dos ra di ca les con una
vio len cia bru tal. Por su par te, tam po co tu vie ron éxi to los
dos gol pes de ma no de la de re cha ra di cal. Unos 5.000 iz- 
quier dis tas pu die ron ha ber si do ase si na dos; sin em bar go,
se tra ta de una ci fra ín fi ma en com pa ra ción con las ma- 
sacres de Ru sia y Fin lan dia. En to do ca so, los he chos de- 
mues tran que la Re pú bli ca de Ale ma nia, co mo la Ter ce ra
Re pú bli ca fran ce sa de 1871, na ció co mo un ré gi men
contra rre vo lu cio na rio.

En Ita lia, el Par ti do So cia lis ta ca yó en ma nos de los ma s- 

si ma lis ti («ma xi ma lis tas») re vo lu cio na rios; allí tam bién se ha- 
bló de gue rra ci vil en tre 1919 y 1921. Los so cia lis tas ita lia- 
nos, en cual quier ca so, no eran len i nis tas y el Par ti do Co- 
mu nis ta de Ita lia era un gru po pe que ño y dé bil. La fuer za
im por tan te del país, no ve do sa y ex tre mis ta, la cons ti tuía el
na cio na lis mo re vo lu cio na rio, re pre sen ta do por el Parti to
Na zio na le Fas cis ta (PNF). Los fas cis tas adop ta ron las tác ti- 
cas vio len tas de los bol che vi ques, pe ro de fen dían una re vo- 
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lu ción na cio nal ita lia na más que una re vo lu ción in ter na cio- 
nal obre ra. En tér mi nos fi lo só fi cos, al me nos, su doc tri na
res pec to a la vio len cia era in clu so más ra di cal que la de los
co mu nis tas, y pro cla ma ban una «re vo lu ción an tro po ló gi ca»
pa ra crear un «hom bre nue vo», do mi nan te y com pro me ti do
con el fas cis mo, un nue vo im pe rio y una Ita lia mo der na y
prós pe ra. En 1925, su lí der, Be ni to Mus so li ni, se con vir tió
en dic ta dor de la na ción, pe ro al prin ci pio el fas cis mo ita- 
liano no con tó con de ma sia dos imi ta do res en el res to de
Eu ro pa.

Len in ase gu ró que a la Pri me ra Gue rra Mun dial le su ce- 
de ría una «gue rra ci vil in ter na cio nal», pe ro fue ra de Ru sia
los co mu nis tas so lo tu vie ron un éxi to pa sa je ro en Hun g ría,
de don de fue ron des alo ja dos ca si de in me dia to. Pe ro en lu- 
gar de en trar en una épo ca de re vo lu ción in ter na cio nal y de
gue rras ci vi les, tras la Pri me ra Gue rra Mun dial la ma yo ría de
las so cie da des po lí ti cas eu ro peas adop ta ron ac ti tu des de ci- 
di da men te contra rre vo lu cio na rias, te me ro sas de un re pen- 
tino re sur gi mien to de una gran cri sis po lí ti ca im pul sa da
des de el co mu nis mo. Los be ne fi cia rios de es ta si tua ción no
fue ron los re vo lu cio na rios, sino las fuer zas de la de re cha, al
me nos has ta las úl ti mas fa ses de la Se gun da Gue rra Mun- 
dial.

En 1919 la ma yo ría de los paí ses eu ro peos con ta ban
con re gí me nes par la men ta rios, ex cep to en Mos cú. A prin ci- 
pios de 1922, sin em bar go, los sis te mas par la men ta rios co- 
men za ron a hun dir se, prin ci pal men te en las so cie da des
más dé bi les y me nos de sa rro lla das del es te y del sur de Eu- 
ro pa. A lo lar go de la dé ca da de los vein te sur gie ron sis te- 
mas au to ri ta rios en Ita lia, Po lo nia, Por tu gal y Li tua nia. Más
ade lan te, du ran te la cri sis y la de pre sión de los años trein ta,
au men ta ría el nú me ro de re gí me nes au to ri ta rios, e in clu so
lle ga ron a su pe rar la ci fra de sis te mas par la men ta rios exis- 
ten tes.

El ré gi men par la men ta rio de nue va crea ción más im por- 
tan te de la épo ca fue la Re pú bli ca de Wei mar, en Ale ma nia.
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Tras la gue rra y los cin co años de cri sis que su frió el país, la
re pú bli ca con si guió al can zar cier ta es ta bi li dad y du ran te un
bre ve pe río do de tiem po dis fru tó de al gu na pros pe ri dad,
aun que la es truc tu ra po lí ti ca de par ti dos ten día ca da vez
más a la frag men ta ción, y cuan do la de pre sión de 1930 ge- 
ne ró una gran cri sis so cial y un au men to in so por ta ble del
des em pleo, se hi zo im po si ble for mar una ma yo ría po lí ti ca
en el Par la men to. Tan to los na cio nal so cia lis tas de Hi tler co- 
mo los co mu nis tas cre cie ron enor me men te y se con vir tie- 
ron en mo vi mien tos de ma sas; una vez más los ale ma nes
co men za ron a ha blar de los pe li gros de una gue rra ci vil, so- 
bre to do cuan do el KPD se eri gió co mo la fuer za po lí ti ca
co mu nis ta más im por tan te fue ra de la Unión So vié ti ca. Des- 
de 1930 a 1933 Ale ma nia es tu vo en ma nos de «Go bier nos
pre si den cia lis tas» que go ber na ban le gal men te por de cre to,
pe ro en nin gún ca so pu do con se guir se una ver da de ra ma- 
yo ría po lí ti ca pa ra es ta ble cer un Go bierno par la men ta rio
real. En es tas con di cio nes, en ene ro de 1933 Adolf Hi tler se
eri gió en can ci ller de Ale ma nia, co mo re pre sen tan te de una
coa li ción mul ti par ti dis ta, y uti li zó in te li gen te men te una
com bi na ción de ma ni pu la cio nes le ga les y ame na zas vio len- 
tas pa ra con ver tir su Go bierno en una dic ta du ra mo no par ti- 
dis ta en me nos de seis me ses. Aque llo fue un de sas tre de
pri me ra mag ni tud, tan to pa ra Ale ma nia co mo pa ra Eu ro pa
en su con jun to, y tu vo un im pac to mu cho ma yor que la for- 
ma ción del ré gi men de Mus so li ni una dé ca da an tes. Po co a
po co, ca si to da Eu ro pa se en contró con vi vien do con la
ame na za de re gí me nes to ta li ta rios y con el te mor a un ata- 
que co mu nis ta o fas cis ta (o de am bos), in clu so en paí ses en
los que di chas fuer zas po lí ti cas po dían ser efec ti va men te
muy dé bi les. To do ello in cre men tó la con flic ti vi dad po lí ti ca
in ter na has ta unos ni ve les des co no ci dos en los úl ti mos
tiem pos, y es ti mu ló las nue vas ten den cias ha cia la ra di ca li- 
za ción de la po lí ti ca y la es ca la da de la vio len cia. So lo los
sis te mas par la men ta rios más an ti guos y asen ta dos, per te- 
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ne cien tes a los paí ses más prós pe ros del nor te y el no roes- 
te de Eu ro pa, pu die ron re sis tir di cha ten den cia.

En tan to que país neu tral du ran te la Gran Gue rra, Es pa- 
ña so lo se ha bía vis to par cial men te afec ta da por las con vul- 
sio nes de di cho con flic to, y el vie jo ré gi men con ti nuó os- 
ten tan do el po der du ran te va rios años más. Las ten sio nes
eco nó mi cas y la frus tra ción po lí ti ca que ge ne ra ba un sis te- 
ma de mo crá ti co pu ra men te no mi nal ha bía es ti mu la do un
mo vi mien to que exi gía re for mas po lí ti cas, ade más de una
huel ga ge ne ral pro mo vi da por los so cia lis tas en 1917. Pe ro,
de to dos mo dos, el sis te ma es pa ñol re sis tió la tor men ta. El
úni co mo vi mien to po lí ti co de ma sas que po dría os ten tar un
ca rác ter po ten cial men te re vo lu cio na rio en la Es pa ña de
aque llos años era el anar co sin di ca lis mo de la Con fe de ra- 
ción Na cio nal del Tra ba jo (CNT), y no el so cia lis mo o el co- 
mu nis mo.

El des con ten to fue en au men to du ran te los años de
pos gue rra, se lle va ron a ca bo huel gas ge ne ra les ra di ca les y
la vio len cia au men tó con si de ra ble men te en las áreas in dus- 
tria les. A to do ello se unía un cre cien te ma les tar por las
pér di das y frus tra cio nes que aca rreó un in ten to frus tra do
de pa ci fi car el Pro tec to ra do es pa ñol del Nor te de Ma rrue- 
cos, que co no ció en los años vein te el mo vi mien to in sur- 
gen te más im por tan te de to das las co lo nias de Áfri ca y
Asia. El sis te ma par la men ta rio pa re cía es tan ca do y so me ti- 
do a los de sig nios y el con trol de los in te re ses es ta ble ci dos,
e in ca paz de lle var a ca bo las re for mas im pres cin di bles.

Es tos y otros fac to res ani ma ron al ca pi tán ge ne ral de
Bar ce lo na, Mi guel Pri mo de Ri ve ra, a po ner fin abrup ta- 
men te a me dio si glo de Go bier nos par la men ta rios es ta bles
en Es pa ña: im pu so una dic ta du ra po lí ti ca en sep tiem bre de
1923 que fue acep ta da de buen gra do por la Co ro na y, al
prin ci pio, tam bién por par te de la opi nión pú bli ca pro gre- 
sis ta. Pri mo de Ri ve ra re sol vió la cri sis mi li tar en Ma rrue cos,
re pri mió la vio len cia so cio-po lí ti ca sin con tem pla cio nes
(aun que no lle ga ron a pro du cir se eje cu cio nes po lí ti cas) y



¿Por qué la República perdió la guerra? Stanley G. Payne

14

go ber nó un país que co no ció más de cin co años de no ta- 
ble pros pe ri dad. Sin em bar go, la dic ta du ra más li via na de
to das cuan tas se die ron en el si glo XX no con si guió lle var a
ca bo ni la más mí ni ma re for ma po lí ti ca efec ti va y, por tan to,
no re sol vió en nin gún ca so los pro ble mas po lí ti cos de Es pa- 
ña a lar go pla zo ni plan teó nin gu na al ter na ti va via ble. Las
con se cuen cias po lí ti cas de to do ello fue ron muy ne ga ti vas,
pues se eli mi na ron los Go bier nos par la men ta rios sin ofre cer
nin gu na al ter na ti va via ble a di cho sis te ma. En el es te y en
el cen tro de Eu ro pa, la gue rra mun dial y las de rro tas mi li ta- 
res ha bían abier to la puer ta a las con vul sio nes po lí ti cas y a
la po si bi li dad de es ta lli dos re vo lu cio na rios. En la vi da po lí ti- 
ca de la Es pa ña neu tral, sin em bar go, los drás ti cos cam bios
que iban a te ner lu gar fue ron el re sul ta do de las de sas tro- 
sas con se cuen cias de una dic ta du ra de sie te años que de jó
tras de sí úni ca men te un erial po lí ti co.


