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Con mo ti vo del oc to gé si mo ani ver sa rio del es ta lli do de la
Gue rra Ci vil, Stan ley G. Pa y ne, uno de los más re co no ci dos
his pa nis tas del mun do an glo sa jón, y pro ba ble men te uno
de los que me jor co no cen la his to ria de nues tra gue rra, se
em bar ca en un am bi cio so pro yec to que no es ni una his to- 
ria ni un li bro so bre la gue rra en sí, sino una obra so bre los
orí genes y la ero sión de la con vi ven cia y la de mo cra cia en
Es pa ña. Una na rra ción de ta lla da de lo que su ce dió en los
me ses pre vios a ju lio de 1936, y la no ve do sa con clu sión de
Pa y ne, que de mos tra rá en es tas pá gi nas, es que la Gue rra
Ci vil no fue ine vi ta ble has ta ca si el úl ti mo mo men to.
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PRE FA CIO

Pr óxi mo ya el oc to gé si mo ani ver sa rio del es ta lli do de la
Gue rra Ci vil de 1936, es más que evi den te que au men ta la
ya co lo sal li te ra tu ra que exis te so bre ella. Pe ro lla ma la
aten ción lo po co que se ha es tu dia do el te ma de sus orí- 
genes, y es to es más sor pren den te, si ca be, si te ne mos en
cuen ta que es ta cues tión fue de ter mi nan te en la reac ción
de la ma yor par te de los ac to res prin ci pa les. Pa ra Jo sé Or- 
te ga y Ga sset, que hu yó pron to de la zo na re pu bli ca na, fue
la cues tión más im por tan te. Co mo es cri bió en su «Epí lo go
pa ra in gle ses», en la edi ción de La re be lión de las ma sas
que se pu bli có en 1938: «Ten drá el in glés o el ame ri cano
to do el de re cho que quie ra pa ra opi nar so bre lo que ha pa- 
sa do y de be pa sar en Es pa ña, pe ro ese de re cho es una in- 
ju ria si no acep ta una obli ga ción co rres pon dien te: la de es- 
tar bien in for ma do so bre la rea li dad de la Gue rra Ci vil es- 
pa ño la, cu yo pri mer y más sus tan cial ca pí tu lo es su ori gen,
las cau sas que la han pro du ci do». Lo que Or te ga di jo pa ra
in gle ses y ame ri ca nos es igual men te vá li do pa ra cual quier
per so na que quie ra com pren der el ma yor acon te ci mien to
de la Es pa ña del si glo XX, y tam bién pa ra los es pa ño les del
si glo XXI. El pro pó si to de es te li bro es cum plir con es ta prio- 
ri dad se ña la da por el más des ta ca do pen sa dor es pa ñol de
la épo ca con tem po rá nea.

Ha ce diez años pu bli qué un es tu dio más ex ten so, El co- 
lap so de la Re pú bli ca,que tra ta ba de los tres años —1933-
1936— en los que tu vo lu gar el con flic to y de c li ve de la Re- 
pú bli ca. El ob je ti vo del pre sen te li bro es más es pe cí fi co,
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pues se va a cen trar en los úl ti mos me ses de con vi ven cia
po lí ti ca an tes del le van ta mien to mi li tar, es de cir, los me ses
que mar ca ron el ca mino de fi ni ti vo ha cia el 18 de ju lio. Su
in ten ción no es la de re ve lar un pro ce so de ter mi nis ta, pues- 
to que prác ti ca men te no hay na da ine vi ta ble en la His to ria,
sino el de na rrar con más de ta lle —y tam bién más da tos—
los pa sos es pe cí fi cos de es te pro ce so en el in te rior de un
mar co de aná li sis ade cua do. Un ca mino se cons ti tu ye por
una se rie de pa sos, pe ro es tos pue den con du cir a fi nes bas- 
tan tes di fe ren tes de pen dien do del mo do en que se orien- 
ten y de las di rec cio nes es co gi das. Siem pre he sos te ni do la
po si ción de que la Gue rra Ci vil no fue ine vi ta ble has ta ca si
el úl ti mo mo men to; a par tir del 15 de ju lio, tal vez, pe ro no
mu cho an tes.

Tam po co pre ten de es te li bro de fen der la te sis de que
es ne ce sa rio sal var a los es pa ño les de otro ho lo caus to, por- 
que la Es pa ña ac tual es un país ca si to tal men te trans for ma- 
do. Se me jan te con flic to no es so lo ini ma gi na ble hoy día,
sino fí si ca men te im po si ble, y por va rias ra zo nes. Hay mu cha
di vi sión y cris pa ción po lí ti ca en tre los es pa ño les ac tua les,
pe ro la épo ca de las gran des gue rras ci vi les re vo lu cio na rias
pa só sin que ha ya po si bi li dad de re torno. Co mo he ar gu- 
men ta do en otro es tu dio, ta les lu chas fue ron tí pi cas de los
con flic tos en el es te, cen tro y sur de Eu ro pa en la pri me ra
mi tad del si glo XX, pe ro los fac to res que las pro du je ron han
des apa re ci do.

A ve ces, en co men ta rios po lí ti cos es pa ño les del si glo
XXI, se oye ha blar de «gue rra ci vil», pe ro el sen ti do ac tual
de es te tér mino, apli ca do a cues tio nes y tác ti cas po lí ti cas
hoy día, es es en cial men te me ta fó ri co. En cam bio, cues tio- 
nes cla ves de la his to ria con tem po rá nea han lle ga do a ser
ex tre ma da men te po li ti za das du ran te los úl ti mos años, y de
un mo do muy ma ni queo y sim plis ta. Por eso es más im por- 
tan te que nun ca dar un nue vo vis ta zo a mo men tos cla ves, y
no hu bo uno más fun da men tal que la úl ti ma eta pa de la
Se gun da Re pú bli ca, cuan do tu vo lu gar la «de su nión» de la
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so cie dad ci vil es pa ño la, el pun to de in fle xión de su his to ria
más re cien te.
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1
CON FLIC TO Y RE FOR MA EN ESPA ÑA

En el si glo XIX, Es pa ña ad qui rió una fa ma si nies tra co mo «el
país de la gue rra ci vil», pe ro an tes ha bía te ni do una his to ria
bas tan te di fe ren te. Du ran te la épo ca mo der na fue el más
es ta ble de los gran des paí ses oc ci den ta les. Las úni cas re- 
vuel tas in te rio res sig ni fi ca ti vas fue ron los mo vi mien tos de
1520-1521 (los Co mu ne ros de Cas ti lla, la Ger ma nía de Va- 
len cia y los «fo rá neos» de Ma llor ca) y la re be lión de los ca- 
ta la nes en 1640. Tan to In gla te rra co mo Fran cia y los es ta- 
dos ale ma nes ha bían co no ci do más con flic tos in ter nos vio- 
len tos en los si glos XVI y XVII. El si guien te si glo se abrió con
la Gue rra de la Su ce sión, que fue tam bién una es pe cie de
gue rra ci vil in ter na en tre los par ti da rios de los Bor bo nes y
los que apo ya ban al can di da to Ha bs bur go, pe ro, una vez
re suel ta, la paz in ter na rei nó du ran te el res to del si glo XVI II

con ma yor tran qui li dad que en Fran cia o en el mun do de
ha bla in gle sa.

Es ta si tua ción se in vir tió en el si glo XIX. Des pués de la
con clu sión de las gue rras na po leó ni cas, Eu ro pa en ge ne ral
en tró en una épo ca de paz, al me nos en tér mi nos re la ti vos,
tan to en el in te rior co mo en el ex te rior. Sal vo por los in ten- 
tos de re vo lu ción do més ti ca en va rios paí ses en 1848-1849,
es te fue un si glo re la ti va men te tran qui lo, a pe sar de los
gran des cam bios in ter nos y del rá pi do de sa rro llo que se
pro du je ron. Pe ro no fue así en Es pa ña. El de rro ca mien to
del An ti guo Ré gi men por Na po león abrió la épo ca de
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trans for ma ción po lí ti ca y so cial con tem po rá nea, en la que
se per dió la re la ti va tran qui li dad que ha bía rei na do ba jo las
ins ti tu cio nes tra di cio na les. Es pa ña pa só más años en zar za- 
da en gue rras, tan to ex ter nas co mo ci vi les, que cual quier
otro país oc ci den tal. El pe río do em pe zó y ter mi nó con con- 
flic tos in ter na cio na les de en ver ga du ra, co mo la Gue rra de
la In de pen den cia (1808-1814) y la Gue rra de Cu ba (1895-
1898), ade más de la Gue rra de Ma rrue cos de 1859-1860.
En el si glo XIX, Es pa ña se con vir tió en el país por an to no ma- 
sia de las gue rras ci vi les: pri me ro fue el con flic to li mi ta do
en tre li be ra les y ab so lu tis tas de 1822-1823, lue go la re be- 
lión de los cam pe si nos ca ta la nes (gue rra dels agra via ts) en
1827, se gui da de la de vas ta do ra Pri me ra Gue rra Car lis ta
(1833-1840), la in su rrec ción car lis ta en Ca ta lu ña de 1846-
1849, la Se gun da Gue rra Car lis ta (1869/1873-1876) y el
con flic to can to na lis ta re pu bli cano de 1873-1874. A to do
ello se aña die ron nu me ro sos pro nun cia mien tos mi li ta res,
va rios de los cua les des em bo ca ron en con flic tos ar ma dos y
en un nú me ro no des de ña ble de mo ti nes y mi ni in su rrec- 
cio nes ur ba nas. Hay que aña dir a es te tris te elen co los con- 
flic tos bé li cos co lo nia les, pri me ro en Amé ri ca del Sur has ta
1825 y, más tar de, en Cu ba, en la Gue rra de los Diez Años
(1868-1878), se gui da de la lla ma da «Gue rra Chi ca» (1879).
El úni co país que pa só por tres gue rras ci vi les en es te si glo
fue Co lom bia, con una si tua ción par cial men te aná lo ga de
li be ra lis mo dé bil y frag men ta do, de con flic tos re li gio so-ci vi- 
les y di fe ren cias re gio na les.

Sin em bar go, Es pa ña no es tan «di fe ren te» co mo po dría
pa re cer. Has ta cier to pun to, el país se guía el mo de lo fran- 
cés, por que Fran cia ha bía pa sa do por la gran Re vo lu ción
de 1789-1794, más las lla ma das re vo lu cio nes de 1830 y
1848-1849, y el epi so dio es pe cial men te san grien to de la
Co mu na de Pa rís, en 1871, que aca bó con más que quin ce
mil eje cu cio nes po lí ti cas. Es ta úl ti ma fue la ex pe rien cia más
bru tal que su frió to da Eu ro pa du ran te el si glo XIX. Aun que
en Fran cia no se vi vie ron tan tos años de re vuel ta co mo en
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Es pa ña, tam po co aquí se pa só por la te rri ble ex pe rien cia
de gran des ase si na tos en ma sa que sí vi vió Fran cia en
1793-1794 y 1871. Y a pe sar de que el li be ra lis mo es pa ñol
fue dé bil, muy im per fec to y es tu vo muy di vi di do en tre 1833
y 1923, Es pa ña pa só más años ba jo un Go bierno par la men- 
ta rio que Fran cia. Por eso es im por tan te man te ner una
perspec ti va com pa ra da am plia.

El pri mer ci clo de la his to ria po lí ti ca con tem po rá nea de
Es pa ña ter mi nó en 1874 con la res tau ra ción de los Bor bo- 
nes. En ton ces el país en tró en una épo ca de ma yor es ta bi li- 
dad y de mo der ni za ción ace le ra da. La mo nar quía res tau ra- 
da pre si dió el pri mer ré gi men es pa ñol con tem po rá neo, que
con ju gó el or den, el pro gre so y el res pe to a los de re chos
fun da men ta les. El de sa rro llo eco nó mi co y edu ca ti vo se ace- 
le ró des pués del cam bio de si glo y se pro du jo un nue vo
flo re ci mien to li te ra rio y ar tís ti co (la lla ma da Edad de Pla ta).
El anal fa be tis mo se re du jo, mien tras au men ta ban las obras
pú bli cas y se in tro du cían las pri me ras re for mas so cia les. La
in dus tria se de sa rro lló con ma yor ra pi dez, la es truc tu ra ag rí- 
co la co men zó len ta men te a mo der ni zar se y, al lle gar el año
1930, me nos de la mi tad de la ma no de obra tra ba ja ba en
el cam po. La cen su ra prác ti ca men te des apa re ció y, a pa so
len to pe ro se gu ro, las elec cio nes co men za ron a ser más
dig nas, e in clu so par cial men te de mo crá ti cas. El ré gi men
evi tó que el país en tra ra en la Pri me ra Gue rra Mun dial, pa- 
san do a de sem pe ñar un pa pel hu ma ni ta rio de cier ta im por- 
tan cia y ob te nien do be ne fi cios eco nó mi cos en su ca li dad
de prin ci pal na ción neu tral de Eu ro pa. Al lle gar la dé ca da
de 1920, Es pa ña te nía uno de los ín di ces de cre ci mien to
más ele va dos del mun do, y las con di cio nes de vi da y los ni- 
ve les sani ta rios me jo ra ban con ra pi dez. En 1930 pa re cía
que el país inau gu ra ba una de las me jo res épo cas de su
his to ria.

Mien tras tan to, en la pri me ra par te del si glo XX, Eu ro pa
se aden tra ba en la épo ca más con vul sa de su his to ria con- 
tem po rá nea. Las tres dé ca das que van des de 1914 a 1945
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no so la men te abar ca ron las gue rras mun dia les —las más
des truc ti vas de la his to ria—, sino, ade más, el ma yor nú me- 
ro de gue rras ci vi les, em pe zan do por la pri me ra re vo lu ción
ru sa de 1905 y si guien do por la ira ní de 1906, la gran in su- 
rrec ción cam pe si na ru ma na de 1907, el pro nun cia mien to
de los Jó ve nes Tur cos en 1908, el le van ta mien to mi li tar
grie go de 1909, el de rro ca mien to de la mo nar quía por tu- 
gue sa y el ini cio de la Re vo lu ción me xi ca na en 1910, y el
co mien zo de la Re vo lu ción chi na en 1911.

Des de la pe ri fe ria de Eu ro pa, es te ner vio sis mo fue avan- 
zan do ha cia el nú cleo del con ti nen te du ran te la Pri me ra
Gue rra Mun dial, y es to fue ten san do ca da vez más los la zos
po lí ti cos y so cia les in ter nos de los es ta dos eu ro peos. La
gue rra —y no los mo vi mien tos re vo lu cio na rios— pro du jo el
de rrum be del ré gi men za ris ta ru so en 1917 y, al fi na li zar la
con tien da al año si guien te, los gran des im pe rios de Eu ro pa
cen tral y orien tal se di sol vie ron. En 1919 no lle gó la paz,
sino que se pro du je ron con flic tos in ter nos nun ca vis tos en
di fe ren tes par tes del mun do, en Eu ro pa, Asia y las Amé ri- 
cas.

En 1918 ha bían es ta lla do gue rras ci vi les en Fin lan dia y
Ru sia, y no se tra ta ba de la clá si ca con tien da ci vil en la que
dos ad ver sa rios en ta blan una lu cha po lí ti ca con ob je ti vos
equi va len tes y va lo res si mi la res, sino que era un nue vo ti po
de gue rra ci vil re vo lu cio na ria, co mo la des ata da en Fran cia
du ran te la dé ca da de 1790 y en 1871. En las nue vas gue- 
rras ci vi les pug na ban por al can zar el po der pro gra mas re vo- 
lu cio na rios y contra rre vo lu cio na rios ab so lu ta men te opues- 
tos que no so lo as pi ra ban al do mi nio po lí ti co, sino a im po- 
ner pro gra mas so cia les, eco nó mi cos, cul tu ra les e in clu so re- 
li gio sos ra di cal men te an ta gó ni cos: lo que se contra po nía
eran dos for mas de vi da que, al ser tan con tra rias, prác ti ca- 
men te en fren ta ban a dos ci vi li za cio nes dis tin tas. Esos con- 
flic tos ci vi les se li bra ron con un gra do de cruel dad y de vio- 
len cia in só li tos, que fue ron mu cho más allá del cam po de
ba ta lla. Du ran te la gue rra ci vil ru sa, el «te rror ro jo» y su co- 
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rre la to contra rre vo lu cio na rio no so lo as pi ra ban a la con quis- 
ta, sino, has ta cier to pun to, a la eli mi na ción ab so lu ta de la
opo si ción, a la erra di ca ción fí si ca y po lí ti ca del ad ver sa rio,
co mo si unos y otros re pre sen ta ran prin ci pios re li gio sos o
me ta fí si cos opues tos, fuer zas del bien o del mal ab so lu to
que no so lo ha bía que do me ñar, sino ex tir par por com ple- 
to. El re sul ta do fue un es ta lli do de vio len cia po lí ti ca sin pre- 
ce den tes en el an ti guo Im pe rio za ris ta, mien tras, al mis mo
tiem po, se pro du cían vio len tos con flic tos in ter nos en la Eu- 
ro pa cen tral y me ri dio nal. Al gu nos his to ria do res ca li fi can de
«gue rra ci vil ale ma na» los le van ta mien tos y re vuel tas re gis- 
tra dos en Ale ma nia en tre 1919 y 1923, pe ro, en rea li dad,
las ins ti tu cio nes ger ma nas nun ca se de rrum ba ron del to do.
Sin em bar go, Hun g ría sí su frió du ran te cin co me ses una
dic ta du ra co mu nis ta, mien tras, en Ita lia, tres años de con- 
vul sio nes in ter nas con du je ron al de sa rro llo del fas cis mo, un
nue vo ti po de au to ri ta ris mo ra di cal y vio len to.

En Eu ro pa, las con di cio nes so lo se es ta bi li za ron a me- 
dia dos de la dé ca da de 1920, aun que pos te rior men te hu- 
bie ra de en fren tar se a las nue vas per tur ba cio nes ge ne ra das
por la Gran De pre sión de 1929. Mi llo nes de per so nas bus- 
ca ron una so lu ción a es ta en el co mu nis mo o en di ver sas
cla ses de fas cis mo, aun que el pri me ro no lo gra ra ir mu cho
más allá de la Unión So vié ti ca. Por el con tra rio, la mi tad de
los paí ses eu ro peos ca ye ron en ma nos de dic ta du ras na cio- 
na lis tas, de las cua les la más po de ro sa y ra di cal fue el ré gi- 
men na zi de Hi tler, que no tar dó en des atar otra gran con- 
fla gra ción. Du ran te es ta Se gun da Gue rra Mun dial, la vio len- 
cia mi li tar y, a ve ces, po lí ti ca o in ter na su pe ró lí mi tes nun ca
vis tos, al tiem po que en di ver sos paí ses se pro du cían gra- 
ves con flic tos in ter nos. Tan to Yu gos la via co mo Gre cia su- 
frie ron gran des y pro lon ga das gue rras ci vi les, en tan to que
la im po si ción de un co mu nis mo de cu ño so vié ti co en Po lo- 
nia, y tam bién en los an ti guos Es ta dos bál ti cos y en Ucra- 
nia, die ron lu gar a gue rras ci vi les de al can ce más li mi ta do.
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Es ta épo ca de con flic tos no con clu yó has ta 1949, cuan- 
do se al can zó una es ta bi li dad re la ti va gra cias al triun fo de
la de mo cra cia en la ma yor par te de Eu ro pa oc ci den tal y la
im po si ción del to ta li ta ris mo co mu nis ta en el Es te. No obs- 
tan te, du ran te las tres dé ca das an te rio res, el ni vel de con- 
flic ti vi dad in ter na de los paí ses eu ro peos ha bía lle ga do a
ni ve les inu si ta dos en la épo ca con tem po rá nea.

Vis ta des de es ta perspec ti va, la Gue rra Ci vil es pa ño la
no fue exac ta men te una ano ma lía, sino más bien el úni co
gran con flic to in terno que es ta lló en Eu ro pa oc ci den tal du- 
ran te la dé ca da de 1930 y la úni ca si tua ción que lle gó a una
po la ri za ción to tal y vio len ta sin la in fluen cia di rec ta de una
gran gue rra ex te rior. En la Es pa ña de los años trein ta es ta- 
rían pre sen tes ca si to das las ten sio nes, odios e ideo lo gías
de las de más con vul sio nes, aun que se aña dían al gu nos ras- 
gos pro pios.

En 1917, Es pa ña, en par te víc ti ma de sus pro pios éxi tos
re cien tes, en tró en una nue va épo ca de cri sis po lí ti ca. Su
par cial mo der ni za ción ha bía acen tua do los pro ble mas y
contra dic cio nes que que da ban por sol ven tar. El ré gi men de
mo nar quía par la men ta ria se veía acu cia do, por un la do, por
quie nes, en de man da de una ma yor de mo cra ti za ción, abo- 
ga ban por el es ta ble ci mien to de una nue va Re pú bli ca y,
por otro, por los par ti da rios de la re vo lu ción so cial. El Par ti- 
do So cia lis ta Obre ro Es pa ñol (PSOE) y su cen tral sin di cal
afín, la Unión Ge ne ral de Tra ba ja do res (UGT), se de sa rro lla- 
ron con más len ti tud que sus ho mó lo gos de otros paí ses,
pe ro en Es pa ña sur gió otra cla se de mo vi mien to obre ro re- 
vo lu cio na rio, el anar co sin di ca lis ta, en el que la Fe de ra ción
Anar quis ta Ibé ri ca (FAI) lle gó a do mi nar a la cen tral sin di cal
ri val, la Con fe de ra ción Na cio nal del Tra ba jo (CNT). Los
anar quis tas as pi ra ban a una uto pía que, ba sa da en la for- 
ma ción de co mu nas y sin di ca tos au tó no mos, pres cin di ría
del Go bierno cen tral.

La pri me ra huel ga ge ne ral con vo ca da por los so cia lis tas
en 1917 fue un fra ca so: du ran te la huel ga y la re pre sión re- 
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sul tan te pe re cie ron ca si cien per so nas y, a par tir de 1919,
se in cre men tó la vio len cia po lí ti ca. En tre 1897 y 1921 los
anar quis tas ase si na ron a tres pre si den tes de Go bierno y hu- 
bo otros dos aten ta dos contra el lí der prin ci pal del Par ti do
Con ser va dor y tres contra el rey Al fon so XI II. En oca sio nes,
los es ta lli dos de vio len cia anar quis ta des ata ron una vi ru len- 
ta re pre sión por par te de la Po li cía y del ejérci to. En ge ne- 
ral, los so cia lis tas no re cu rrie ron a la vio len cia, pe ro, jun to a
los anar quis tas, sur gió un nue vo e in cen dia rio ri val, el pe- 
que ño Par ti do Co mu nis ta de Es pa ña (PCE), que tam bién
con tri bu yó a las ac ti vi da des de un te rro ris mo po lí ti co que
en tre 1919 y 1923 cau só la muer te de va rios cen te na res de
per so nas.

El país se en fren ta ba tan to al ries go de frac tu ra ho ri zon- 
tal co mo de con flic to so cio po lí ti co ver ti cal. Aun que Es pa ña
era uno de los es ta dos his tó ri cos más an ti guos de Eu ro pa
—si no el más an ti guo—, cu yo ori gen se re mon ta ba a la
mo nar quía vi si gó ti ca de los si glos VI y VII, du ran te el XIX y el
XX le cos tó mu cho con ver tir se en una na ción mo der na, uni- 
fi ca da y po lí ti ca men te mo vi li za da. Es pa ña es tá di vi di da por
múl ti ples ca de nas mon ta ño sas, y, ade más del cas te llano
co mún, en el país se ha blan otras tres len guas. A los pro- 
ble mas ema na dos del atra so se aña día un de sa rro llo eco- 
nó mi co ab so lu ta men te de si gual, con cen tra do en el nor te y
nor des te del país. Es tas di vi sio nes, jun to a un sis te ma edu- 
ca ti vo re za ga do, hi cie ron que la per cep ción de la uni dad
po lí ti ca, ex pre sa da a tra vés de un na cio na lis mo es pa ñol
glo bal, fue ra dé bil, y que a co mien zos del si glo XX, en Ca ta- 
lu ña y en el País Vas co, las dos zo nas más mo der nas e in- 
dus tria li za das, am bas con len gua pro pia, di cha uni dad se
vie ra cues tio na da por mo vi mien tos na cio na lis tas re gio na les
(que, co mo ca bía es pe rar, de for ma tí pi ca men te es pa ño la,
es ta ban in ter na men te di vi di dos, so bre to do en el ca so ca- 
ta lán). Du ran te mu cho tiem po, el na cio na lis mo vas co fue
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mi no ri ta rio, en tan to que el ca ta lán co bró fuer za con ma yor
ra pi dez.

Ade más, la úni ca nue va aven tu ra ex te rior de Es pa ña le
es ta lló en la ca ra. En ge ne ral, sus di ri gen tes ha bían evi ta do
par ti ci par en el im pe ria lis mo eu ro peo de fi na les del si glo
XIX, pe ro la ocu pa ción por Fran cia de gran par te de Ma rrue- 
cos in du jo a Ma drid a acep tar, en 1913, el es ta ble ci mien to
de un pe que ño Pro tec to ra do so bre el 5 % del te rri to rio ma- 
rro quí, si tua do al nor te del país, pa ra sal va guar dar su pro- 
pia cos ta del sur. Sin em bar go, el le van ta mien to de una
gran par te de la po bla ción au tóc to na del nor te de Ma rrue- 
cos se con vir tió en la re vuel ta más di ná mi ca de las re gis tra- 
das en el mun do afroa siá ti co en la dé ca da des pués de
1919. El ejérci to es pa ñol su frió una de rro ta hu mi llan te en
1921, que acen tuó to da vía más la sen sación de cri sis en el
país.

En ese mo men to, Es pa ña es ta ba tan frag men ta da que
has ta un Par ti do Li be ral tran si to ria men te uni fi ca do fue in ca- 
paz de pro por cio nar un au ténti co li de raz go y, en me dio del
aplau so ini cial de mu chos mo de ra dos y li be ra les, y aún más
de los con ser va do res, el ve te rano ge ne ral Mi guel Pri mo de
Ri ve ra im plan tó en 1923 una dic ta du ra tem po ral. Con ayu- 
da fran ce sa re sol vió el con flic to ma rro quí, al tiem po que re- 
pri mía, con un re cur so mí ni mo de la fuer za, la vio len cia po- 
lí ti ca den tro de Es pa ña. Du ran te cin co años, el país dis fru tó
de la ma yor pros pe ri dad de su his to ria, pe ro al fi nal de la
dé ca da ha bía lle ga do po lí ti ca men te a un ca lle jón sin sali da.
Al ini ciar se la dic ta du ra se ha bía pro cla ma do que se ría un
bre ve in te rreg no des ti na do a re sol ver pro ble mas ur gen tes,
pe ro tam bién creó un erial po lí ti co, eli mi nan do los an ti guos
par ti dos par la men ta rios sin crear na da que los sus ti tu ye ra.
El país era tran qui lo, sin gran des ten sio nes o de sór de nes,
pe ro una gran par te de la po bla ción ur ba na em pe za ba a
de sear una sali da po lí ti ca.

An te el fra ca so de su pro yec to po lí ti co y la caí da del ti- 
po de cam bio de la pes e ta, a co mien zos de 1930, Pri mo de
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Ri ve ra aban do nó el po der, pe ro el rey no en contra ba nin- 
gún lí der que pu die ra re to mar la sen da del par la men ta ris- 
mo. La opo si ción iz quier dis ta y re pu bli ca na se in cre men tó,
al tiem po que se ra di ca li za ba, pi dien do el fin de la pro pia
mo nar quía e in sis tien do en que Al fon so XI II se ha bía des le- 
gi ti ma do por ha ber per mi ti do un go bierno dic ta to rial du- 
ran te más de seis años. El he cho de que la bre ve re pú bli ca
fe de ral de 1873-1874 hu bie ra aca ba do en un caos to tal ya
no asus ta ba co mo an ta ño.

Co mo la es pe ran za es eter na, en Es pa ña se ini ció en
1931 el úni co pro ce so re vo lu cio na rio de iz quier das sur gi do
en la Eu ro pa de esa dé ca da. Fue al go ab so lu ta men te sin- 
gu lar, ya que ni lo ati zó ni lo ca ta li zó una gue rra, sino que
fue el re sul ta do ca si ex clu si vo de la ac ción de fac to res en- 
dó ge nos en tiem po de paz. Sin em bar go, en 1931 no es ta- 
ba na da cla ro que se es tu vie ra ini cian do un pro ce so re vo lu- 
cio na rio y no una tran si ción ha cia una de mo cra cia ple na, ya
que du ran te el si glo an te rior los cam bios sú bi tos ha bían si- 
do un ras go ha bi tual de la vi da po lí ti ca es pa ño la.

Por el con tra rio, en Gre cia y Yu gos la via, cuan do las dic- 
ta du ras tem po ra les lle ga ron a su fin en esos mis mos años,
po ca re sis ten cia sus ci tó la vuel ta al an ti guo ré gi men. ¿Por
qué fue Es pa ña di fe ren te? Va rias son las res pues tas. En
Gre cia, la dic ta du ra de 1926 fue tan bre ve que no lle gó a
sus ti tuir del to do el ré gi men par la men ta rio, pe ro la es pa ño- 
la se pro lon gó lo su fi cien te co mo pa ra arra sar las ins ti tu cio- 
nes par la men ta rias an te rio res. Al con tra rio que en otros paí- 
ses, cuan do en Es pa ña lle gó la caí da de la mo nar quía, es ta
no se vio re for za da por el sen ti mien to na cio na lis ta, en tan to
que los an te rio res lí de res con ser va do res ya eran ma yo res y,
ade más, es pe cial men te inep tos. El cam bio ge ne ra cio nal
ha bía ca la do y la mo nar quía no dis po nía ni de jó ve nes ni
de la ener gía de es tos. Igual men te im por tan te fue que las
nue vas elec cio nes se pos pu sie ran du ran te quin ce me ses.
Aun que la in ten to na mi li tar re pu bli ca na de fi na les de 1930
fue un ab so lu to fra ca so, el dé bil y aco mo da ti cio Go bierno
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mo nár qui co no im pi dió la par ti ci pa ción po lí ti ca y elec to ral
de los re pu bli ca nos, cu yos re sul ta dos me jo ra ron enor me- 
men te en las elec cio nes mu ni ci pa les del 12 de abril de
1931.

Téc ni ca men te, los can di da tos mo nár qui cos ga na ron con
una ven ta ja con si de ra ble, pe ro su de rro ta en ca si to das las
ciu da des gran des y ca pi ta les de pro vin cia ge ne ró una gran
olea da de con fian za en la nue va coa li ción re pu bli ca na. Los
po cos lí de res mo nár qui cos que que da ban per die ron el
tem ple y los re pu bli ca nos re cha za ron de pla no la ofer ta de
la Co ro na, que pre ten día for mar un Go bierno de coa li ción
con ellos y ce le brar elec cio nes na cio na les pa ra de ter mi nar
la nue va Cons ti tu ción. Fue una pro pues ta com ple ta men te
ló gi ca y ra zo na ble, pe ro no ha bía nin gu na ga ran tía de que
los re pu bli ca nos pu die ran ga nar unas elec cio nes na cio na- 
les, y el «Co mi té Re vo lu cio na rio» de lí de res re pu bli ca nos
exi gió la sali da in me dia ta del rey. Al fon so XI II aban do nó el
país en me nos de vein ti cua tro ho ras y el 14 de abril de
1931 se pro cla mó una Re pú bli ca de mo crá ti ca que, aun que
ca ren te del aval de un re fe rén dum o de unas elec cio nes le- 
gis la ti vas, vio acep ta da su le gi ti mi dad por la ma yor par te
—aun que no to do— del es pec tro po lí ti co.

La si tua ción es pa ño la pu so de re lie ve una ver dad his tó- 
ri ca fun da men tal: que los pro ce sos re vo lu cio na rios con fre- 
cuen cia co mien zan de for ma rá pi da y pa cí fi ca, y con un es- 
fuer zo re la ti va men te es ca so. Es ta ge ne ra li za ción no siem- 
pre es cier ta, pe ro se re fle ja con exac ti tud en la si tua ción
im pe ran te en la Fran cia de 1789, en la Ru sia de mar zo de
1917 y en la Es pa ña de 1931. Los pro ce sos re vo lu cio na rios
que se ini cian de for ma po co con flic ti va pa san por di ver sas
fa ses, y las pri me ras son bas tan te mo de ra das. Es ta ca rac te- 
rís ti ca des cri be la si tua ción es pa ño la, por que el nue vo ré gi- 
men de abril de 1931 adop tó la for ma de una re pú bli ca de- 
mo crá ti ca ba sa da en las es truc tu ras so cia les y eco nó mi cas
vi gen tes. Uno de sus mi nis tros so cia lis tas, Fran cis co Lar go
Ca ba lle ro, de cla ró que, en Es pa ña, lo que lla mó el «ex tre- 


