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«Las gue rras ci vi les eu ro peas, re la cio na das con lu chas tí pi- 
cas de la mo der ni dad clá si ca, con ideo lo gías ra di ca les y
con las con se cuen cias de de sas tro sos con flic tos in ter na cio- 
na les, lle ga ron a su fin en 1949, pe ro en el con jun to del
mun do las gue rras in ter nas han sus ti tui do a las in ter na cio- 
na les, cons ti tu yén do se en la ma ni fes ta ción prin ci pal del
con flic to du ran te el si glo XXI».

El re pu ta do his to ria dor Stan ley Pa y ne nos ofre ce sus te sis
más con tro ver ti das so bre nues tra pro pia his to ria, así co mo
una vi sión in ter na de dos gue rras mun dia les: la re vo lu ción
de la Pri me ra Gue rra Mun dial, don de rea li za rá un aná li sis
de la Eu ro pa con flic ti va de la épo ca que des em bo ca ría en
es ta pri me ra gran gue rra; el con flic to es pa ñol co mo un su- 
ce so ex tra or di na rio den tro de las gue rras ci vi les eu ro peas; y
las re vo lu cio nes o gue rras in ter nas en Eu ro pa al am pa ro de
la Se gun da Gue rra Mun dial.

Una obra in dis pen sa ble pa ra en ten der la épo ca más con- 
vul sa de nues tra his to ria re cien te.
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In tro duc ción

Re vo lu ción y gue rra ci vil co mo for mas de con flic- 
to

La gue rra ci vil, es de cir, un con flic to ar ma do que tie ne lu gar
den tro de una mis ma uni dad po lí ti ca y que no en fren ta a
dos en tes po lí ti cos di fe ren cia dos, es una de las ma ni fes ta- 
cio nes más an ti guas del con flic to vio len to. Pue de adop tar
una o va rias for mas dis tin tas, en tre ellas «la ma yo ría de las
re vo lu cio nes, las in su rrec cio nes cam pe si nas pro lon ga das,
las in sur gen cias “re vo lu cio na rias” o de ca rác ter étni co, los
le van ta mien tos anti co lo nia les y las gue rras de re sis ten cia

contra ocu pan tes ex tran je ros[1]». Con to do, no bas ta la pre- 
sen cia de un gra do con si de ra ble de vio len cia po lí ti ca pa ra
cons ti tuir una au tén ti ca gue rra ci vil, sino que de be con lle- 
var una ge ne ra li za da pug na ar ma da pa ra al can zar el po der
en el Es ta do, aun que es ta se li bre con me dios irre gu la res.

A lo lar go de la his to ria las gue rras ci vi les más im por tan- 
tes han ten di do a agru par se en tres ti pos di fe ren tes: a) con- 
flic tos di nás ti cos su ce so rios; b) gue rras de se ce sión o de li- 
be ra ción na cio nal; y c) gue rras ci vi les de ín do le po lí ti ca o
ideo ló gi ca a gran es ca la, des ti na das a im po ner o frus trar la
im po si ción de un ré gi men nue vo o re vi sa do. Al gu nas de
ellas han con ju ga do dis tin tos ti pos de con flic to o in cor po ra- 
do ras gos que las han do ta do de un ca rác ter to da vía más
com ple jo. Por ejem plo, cual quie ra de esos con flic tos pue de
in cluir pe que ñas gue rras ci vi les de or den se cun da rio que,
de ma yor o me nor gra ve dad, se li bran den tro de ca da uno
de los ban dos con ten dien tes, co mo ocu rrió con las gue rras
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ci vi les in ter nas que su frie ron al gu nas re gio nes du ran te la lu- 
cha de las co lo nias ame ri ca nas por su in de pen den cia. Se
pue den pro du cir igual men te pe que ñas gue rras ci vi les den- 
tro de una con fron ta ción ci vil ma yor, co mo ocu rrió du ran te
la Gue rra Ci vil Es pa ño la en la Bar ce lo na de ma yo de 1937 y

en el Ma drid de mar zo de 1939[2].
La for ma de gue rra ci vil con más rai gam bre his tó ri ca ha

si do el con flic to su ce so rio, por que en los re gí me nes tra di- 
cio na les eran fre cuen tes los com ba tes por el ac ce so al
trono. Con fre cuen cia se tra ta ba de pug nas por el po der re- 
la ti va men te sen ci llas, aun que pue den en con trar se ex cep- 
cio nes a esa re gla. En Cas ti lla, el prin ci pal en fren ta mien to
ci vil fue la gue rra de su ce sión de la dé ca da de 1360, que
ter mi nó con la de rro ta y la muer te de Pe dro el Cruel. La fa- 
mo sa gue rra de las Dos Ro sas, que do mi nó la vi da po lí ti ca
de la In gla te rra del si glo XV, fue un con flic to ex clu si va men te
di nás ti co, mien tras que la gue rra ci vil re gis tra da en Ca ta lu- 
ña en ese mis mo si glo fue al go di fe ren te, ya que con lle vó
cam bios ma yo res en cuan to al sis te ma po lí ti co y sus ins ti tu- 
cio nes. Al go pa re ci do po dría de cir se de la gue rra de las
Co mu ni da des de Cas ti lla, que se li bró en tre 1520 y 1521.
El prin ci pal con flic to su ce so rio re gis tra do en Es pa ña, que
se con ver ti ría en una gran con fla gra ción in ter na cio nal en tre
1702 y 1714, fue al prin ci pio de ín do le tra di cio nal, aun que
aca ba ra alum bran do im por tan tes trans for ma cio nes ins ti tu- 
cio na les en la co ro na de Ara gón. A par tir de los si glos XV y
XVI, has ta en las gue rras ci vi les fru to de pro ble mas su ce so- 
rios co men za ron a sur gir ob je ti vos más com ple jos, con ele- 
men tos de ín do le re li gio sa e ins ti tu cio nal, y re la ti vos a la
for ma ción del Es ta do.

El se gun do ti po más fre cuen te de gue rra den tro de una
mis ma en ti dad po lí ti ca ha si do la lu cha de raíz se ce sio nis ta,
que en los úl ti mos tiem pos se ha de no mi na do con fre cuen- 
cia gue rra de li be ra ción na cio nal. Gue rras de se ce sión, de
una u otra ín do le, se pue den en con trar en to dos los pe rio- 
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dos his tó ri cos y eran re la ti va men te ha bi tua les, por ejem plo,
du ran te la Edad Me dia. Con fre cuen cia han te ni do que ver
con in ten tos de aban do nar im pe rios o es ta dos plu ri na cio- 
na les, pe ro en nu me ro sas oca sio nes su ob je to tam bién ha
si do se pa rar un te rri to rio de uni da des po lí ti cas no im pe ria- 
les. En oca sio nes, las lu chas por la se ce sión tam bién se han
vis to im pli ca das en con flic tos de ín do le di nás ti co-su ce so ria.
En las so cie da des tra di cio na les, lo más ha bi tual era que,
más que tra tar de al te rar la es truc tu ra ins ti tu cio nal, esas ini- 
cia ti vas as pi ra ran a mo di fi car las fron te ras. Por ejem plo, la
gran re vuel ta ca ta la na de 1640 se con si de ra ría una re be lión
se ce sio nis ta de cu ño tra di cio nal.

En épo cas más re cien tes, cu yo co mien zo si tua ría mos no
más tar de de la In gla te rra del si glo XVII, la re be lión ar ma da
y la gue rra ci vil han tra ta do en oca sio nes de in tro du cir mo- 
de los po lí ti cos ra di cal men te dis tin tos a los exis ten tes. Por
otra par te, la prin ci pal gue rra ci vil del si glo XIX, la que tu vo
lu gar en Es ta dos Uni dos en tre 1861 y 1865, fue un con flic to
pu ra men te se ce sio nis ta, que por tan to, en prin ci pio, no era
una gue rra ci vil pro pia men te di cha, aun que así se la ha ya
de no mi na do nor mal men te en los pro pios Es ta dos Uni- 

dos[3]. Los se ce sio nis tas con fe de ra dos nun ca pre ten die ron
con quis tar Es ta dos Uni dos ni im po ner les un nue vo sis te ma
po lí ti co. En gran me di da, su Cons ti tu ción era una co pia de
la de sus ene mi gos, aun que con de re chos li ge ra men te su- 
pe rio res pa ra ca da uno de los es ta dos y con ga ran tías ex- 
plí ci tas de man te ni mien to de la es cla vi tud. El com ba te que
li bra ron los con fe de ra dos tam bién po dría con si de rar se la
gue rra de li be ra ción na cio nal más pro lon ga da con re sul ta- 
do fa lli do, del mis mo mo do que la Gue rra Ci vil Es pa ño la de
1936 com por tó la re vo lu ción más pro fun da de la his to ria
con re sul ta do tam bién fa lli do.

El ter cer ti po de gue rra ci vil, el que se ca rac te ri za por un
com ba te ideo ló gi co o re vo lu cio na rio que as pi ra a cam biar
drás ti ca men te el sis te ma o a in tro du cir ideas y po lí ti cas to- 
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tal men te nue vas, era in só li to o ine xis ten te en el mar co po lí- 
ti co tra di cio nal. Con to do, se po drían en con trar ma ni fes ta- 
cio nes trun ca das del mis mo en for ma de in su rrec cio nes de
es cla vos o cam pe si nas, as pi ran tes es tas úl ti mas a re cu pe rar
ele men tos de un su pues to or den an te rior. Pa re ce que en al- 
gu nas ciu da des-es ta do grie gas se re gis tra ron bre ves con- 
flic tos de es te ti po. Nue vos ras gos po lí ti cos, so cia les e
ideo ló gi cos de ca rác ter ra di cal co men za ron a sur gir, en par- 
te con in du men ta ria re li gio sa o por ra zo nes re li gio sas, en la
Eu ro pa de la Re for ma, en con cre to con las re be lio nes hu si- 
tas ocu rri das en la Bohe mia del si glo XV. Esos ras gos apa re- 
cie ron en otros con flic tos del tiem po de la Re for ma, es pe- 

cial men te en las gue rras de re li gión fran ce sas[4] y en la in su- 
rrec ción de los Paí ses Ba jos, aun que es ta y la de Bohe mia,
so bre to do la pri me ra, se con vir tie ran en con flic tos se ce sio- 
nis tas.

En las épo cas mo der na y con tem po rá nea, esos ras gos
ge ne ra rían gue rras ci vi les re vo lu cio na rias. El tér mino «re vo- 
lu ción» en tró en el vo ca bu la rio po lí ti co ge ne ral en el si glo

XVII[5]. Du ran te al gún tiem po se uti li zó pa ra alu dir a cam bios
de go bierno o de ins ti tu cio nes po lí ti cas de ca rác ter vio len- 
to o fun da men tal, aun que la de no mi na ción fue apli cán do se
pau la ti na men te a cam bios bá si cos cul tu ra les y re la ti vos a
va lo res, mi tos y sím bo los. El pri mer gran ejem plo se dio en
In gla te rra con la gue rra ci vil y la re vo lu ción po lí ti ca de la
dé ca da de 1640, ab so lu ta men te dis tin tas de la gue rra de

las Dos Ro sas[6]. En cuan to al pri mer ca so ab so lu ta men te
lai co, en el que la re li gión se cu lar o po lí ti ca sus ti tu yó a la
tra di cio nal, fue la gran Re vo lu ción fran ce sa de 1789, se gui- 

da de la gue rra ci vil de 1793-1794[7], y de pos te rio res in su- 
rrec cio nes re vo lu cio na rias ur ba nas, so bre to do la de Pa rís
de 1848, que al can za ron un san grien to pun to ál gi do con la
Co mu na pa ri si na de 1871.

Lle ga do ese mo men to, el con cep to de re vo lu ción se ha- 
bía am plia do has ta alu dir es pe cial men te a ac cio nes vio len- 
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tas des ti na das a pro du cir cam bios drás ti cos de las es truc tu- 
ras so cial y eco nó mi ca, y pos te rior men te ese con cep to am- 
plia do se ría cla ve a la ho ra de dis tin guir la «ver da de ra re vo- 
lu ción» de un pu ro y sim ple gol pe de Es ta do o to ma del
po der. Du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX, Eu ro pa no fue
úni ca men te es ce na rio de dos gran des gue rras mun dia les,
sino de va rias gran des re vo lu cio nes, gue rras ci vi les re vo lu- 

cio na rias y otras gue rras e in su rrec cio nes in ter nas[8]. En la
se gun da mi tad del si glo XX los com ba tes re vo lu cio na rios
vio len tos se con vir tie ron en un fe nó meno mun dial, y con
ellos las gue rras de li be ra ción na cio nal y se ce sio nis tas.

Des de Tu cí di des y Aris tó te les, fi ló so fos e his to ria do res
lle van ca si dos mil qui nien tos años de ba tien do asun tos re- 

la ti vos a las gue rras ci vi les[9]. En épo cas mu cho más re cien- 
tes, el es ta lli do de los con flic tos re vo lu cio na rios mo der nos
ha ge ne ra do ten ta ti vas de com pren sión e in ter pre ta ción
del pro ble ma re vo lu cio na rio. En es te sen ti do, el pri mer
gran éxi to se pro du jo a me dia dos del si glo XIX con la obra

de Ale xis de To c que vi lle[10].
Du ran te la épo ca de la gue rra fría, cuan do los fo cos de

con flic to se fue ron des pla zan do pau la ti na men te al in te rior
de los paí ses que en ton ces se de no mi na ban Ter cer Mun do,
el es fuer zo por com pren der la gue rra ci vil y la re vo lu ción se
con vir tió en un sec tor en au ge. Se de sa rro lla ron ta xo no- 

mías[11] y se pu bli ca ron es tu dios de mul ti tud de ca sos[12],
ade más de pro po ner se ex pli ca cio nes e in ter pre ta cio nes
que iban des de ar gu men tos de eco no mis tas a es pe cu la cio- 
nes re la ti vas a la es truc tu ra so cial y las se cuen cias his tó ri- 
cas, pa san do por la for ma ción de di ver sos mo de los po lí ti- 

cos[13].
A fi na les del si glo XX, cuan do la gue rra fría lle gó a su fin

y el in te rés y los par ti da rios de la re vo lu ción men gua ron en
la ma yo ría de las re gio nes del mun do, los es tu dios so bre el
te ma en tra ron en de c li ve. No obs tan te, co mo la gue rra ci vil
y la per tur ba ción in ter na se con vir tie ron en el ti po de con- 
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flic to nor ma ti vo en to do el mun do, los es tu dios so bre las
«gue rras in ter nas» no tar da ron en pro li fe rar una vez más.

Dos ra zo nes ex pli can que la ex pre sión «gue rra in ter na»
se ha ya con ver ti do en la pre fe ri da de al gu nos cien tí fi cos so- 
cia les. La pri me ra es evi den te: es más fle xi ble y pue de re fe- 
rir se a fe nó me nos mar gi na les cu ya ca te go ría o cla si fi ca ción,
de no ha ber si do por ella, po dría ser ob je to de de ba te. La
se gun da ra zón es que los re gí me nes es ta ble ci dos, fue ra
cual fue ra su na tu ra le za, cuan do se en fren ta ban a in sur gen- 
cias que ge ne ra ban gue rras ci vi les, en oca sio nes adu cían
que no eran ta les gue rras, sino más bien me ras cons pi ra cio- 
nes o re be lio nes contra un or den le gí ti mo. Era es te un ar- 
gu men to que ha bían uti li za do por pri me ra vez en 1793 Ro- 
bes pie rre y los ja co bi nos fran ce ses, pa ra quie nes un go- 
bierno que te nía una Cons ti tu ción y un Par la men to, y que
ce le bra ba elec cio nes, fue ran cua les fue ran sus po lí ti cas,
nun ca po dría en fren tar se a una ver da de ra gue rra ci vil, ya
que re pre sen ta ba le gí ti ma men te «al pue blo». A lo lar go de
los años he mos asis ti do a mul ti tud de va ria cio nes so bre es- 
te mis mo te ma, y men ción es pe cial me re ce la pro pi cia da
por los re pu bli ca nos es pa ño les en tre 1936 y 1939.

Ha rry Ecks tein ha agru pa do to das las ex pli ca cio nes de
re vo lu ción y de gue rra in ter na en cin co ca te go rías, par tien- 
do de los fac to res en los que in sis ten: 1) hi pó te sis que re- 
cal can los fac to res «in te lec tua les»; 2) fac to res eco nó mi cos;
3) as pec tos re la ti vos a la es truc tu ra so cial; 4) fac to res po lí ti- 

cos; y 5) ras gos ge ne ra les del pro ce so so cial[14]. En tér mi- 
nos más ge ne ra les y sen ci llos, po drían di vi dir se en hi pó te- 
sis y teo rías que in sis ten en los fac to res eco nó mi cos y es- 
truc tu ra les, lo cual im pli ca un cier to de ter mi nis mo, y aque- 
llas que ha cen hin ca pié en fac to res re la ti vos al com por ta- 
mien to. En la Eu ro pa de co mien zos del si glo XX el gran ca- 
ta li za dor de la re vo lu ción fue la gue rra, pe ro so lo co mo
pre ci pi tan te, no co mo cau sa, por que la ma yo ría de los es ta- 
dos en si tua ción bé li ca no su frie ron re vo lu cio nes.
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La clá si ca teo ría con duc tis ta so bre los orí genes de la re- 
vo lu ción la for mu ló Ale xis de To c que vi lle en 1856 al ob ser- 
var que «era pre ci sa men te en esas par tes de Fran cia en las
que se ha bían re gis tra do más me jo ras don de el des con ten- 
to po pu lar era ma yor. Pue de que es to pa rez ca iló gi co, pe ro
la his to ria es tá lle na de pa ra do jas…». To c que vi lle ex pli ca
que el de te rio ro de las con di cio nes no siem pre pro vo ca la
re vo lu ción, sino que más bien las que jas sue len in cre men- 
tar se una vez que las con di cio nes han co men za do a me jo- 
rar. «El ré gi men des trui do por una re vo lu ción es ca si siem- 
pre me jor que el in me dia ta men te an te rior y la ex pe rien cia
nos en se ña que el mo men to más pe li gro so pa ra un mal go- 

bierno sue le ser aquel en el que co mien za a re for mar se[15]».
El ré gi men ab so lu tis ta de Luis XIV pro vo có mu cho me- 

nos re sen ti mien to que el rei na do mo de ra do, se mi li be ral de
Luis XVI. Di cho de otro mo do, es más po si ble que se re gis- 
tre una re vo lu ción una vez que las co sas han co men za do a
me jo rar que cuan do es tán em peo ran do. Fun da men ta les
son las re vo lu cio nes de las ex pec ta ti vas cre cien tes y de la
acen tua ción de la con cien cia, más im por tan tes que las pro- 
pias con di cio nes ob je ti vas. Cuan do esas ac ti tu des han ca la- 
do, una nue va cri sis o un re tro ce so, no ne ce sa ria men te pro- 
fun do, pue de des atar la re vo lu ción.

Ja mes C. Da vies ha pro fun di za do en es te asun to:
«Cuan do más po si bi li da des hay de que se pro duz ca una re- 
vo lu ción es en el mo men to en que, des pués de un pro lon- 
ga do pe rio do de de sa rro llo eco nó mi co y so cial, se lle ga a
otro ca rac te ri za do por un acu sa do re vés… El de sa rro llo
eco nó mi co real es me nos re le van te que la ex pec ta ti va de
que el pro gre so an te rior, aho ra blo quea do, pue da y de ba

con ti nuar en el fu tu ro[16]». Theo do re S. Ha me row es tá de
acuer do: «La pri va ción eco nó mi ca no es más cla ve pa ra la
caí da de una au to ri dad es ta ble ci da que la re pre sión po lí ti- 
ca… Lo que ha ce in to le ra ble la si tua ción eco nó mi ca no es
el de te rio ro de las con di cio nes, sino el in cre men to de las
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ex pec ta ti vas». Ha me row se ña la ade más que «León Tro tski,
la men te po lí ti ca más perspi caz alum bra da por los mo vi- 
mien tos re vo lu cio na rios del si glo XX, re co no cía abier ta men- 
te la pri ma cía de la per cep ción so bre la rea li dad en el de c li- 
ve de la au to ri dad es ta ble ci da… En con se cuen cia, una re- 
vo lu ción de las ex pec ta ti vas alla na el ca mino pa ra una re vo- 

lu ción de los he chos[17]».
La con clu sión de Ha rry Ecks tein es que «a pe sar del pe- 

li gro de que el en fo que con duc tis ta pue da con du cir a una
in ge nua teo ría de la cons pi ra ción…, los ar gu men tos en
contra de un én fa sis fun da men tal en las teo rías es truc tu ra- 
les son muy só li dos… En ge ne ral, se ha de mos tra do que
las teo rías pu ra men te es truc tu ra les, allá don de se han apli- 
ca do, son di fí ci les de sos te ner…». Pa ra Ecks tein, la ra zón
de más pe so en fa vor de las teo rías con duc tis tas ra di ca en
la «mul ti tud de di ver sas con di cio nes so cia les ob je ti vas que
pa re cen ca pa ces de ge ne rar» re vo lu cio nes y gue rras ci vi- 

les[18].
Karl Ma rx re fle xio nó tam bién so bre la in fluen cia de los

fac to res li ga dos al com por ta mien to al apun tar que, da do
que el efec to psi co ló gi co es más re la ti vo que ab so lu to, in- 
clu so un in cre men to del sa la rio pue de es ti mu lar la ra di ca li- 
za ción de los tra ba ja do res si otros sec to res ga nan to da vía

más[19]. Una opre sión muy se ve ra y el ham bre ex tre ma sue- 
len ato mi zar las so cie da des, mien tras que la me jo ra de las
con di cio nes y una ma yor edu ca ción es ti mu lan las reac cio- 
nes po lí ti cas, lle ván do las en oca sio nes a la con fron ta ción
abier ta.

Las re vo lu cio nes mo der nas no tie nen lu gar en so cie da- 
des tra di cio na les, so lo en sis te mas que han ex pe ri men ta do
cier to gra do de mo der ni za ción. Es te fac tor cons ti tu ye una
con di ción ine lu di ble pa ra la exis ten cia de una re vo lu ción de
las ex pec ta ti vas pre li mi nar, aun que en las si tua cio nes re vo- 
lu cio na rias o pre rre vo lu cio na rias ca si siem pre ha cun di do la
sen sación de que el gra do de mo der ni za ción im pe ran te no
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era el ade cua do. En la si tua ción sue le in ci dir igual men te, o
bien una sen sación de re tra so en com pa ra ción con otros, o
bien la de es tar en «des ven ta ja den tro de los es ce na rios in- 

ter na cio na les[20]», aun que es ta pue de ma ni fes tar se sim ple- 
men te en for ma de de rro ta mi li tar.

Ca si to das las in ter pre ta cio nes de la re vo lu ción coin ci- 
den en se ña lar cier tos re qui si tos pre vios co mu nes, co mo la
pér di da del apo yo de las éli tes, la pre sen cia de una in te lec- 
tua li dad le van tis ca, la apa ri ción de ex pec ta ti vas ra di ca les —
con fre cuen cia mi le na ris tas—, y la exis ten cia de un an ti guo
ré gi men dé bil y di vi di do que ha per di do su em pu je. Es im- 
por tan te que ha ya gru pos re vo lu cio na rios muy bien or ga ni- 
za dos, pe ro no in dis pen sa ble. Se gún la ex pre sión acu ña da
por Jo na than Is ra el, el fac tor real men te cru cial es la pre sen- 

cia de «una re vo lu ción men tal[21]».
Las re vo lu cio nes so lo tie nen lu gar cuan do el an ti guo ré- 

gi men se ha vuel to re la ti va men te dé bil. En con se cuen cia, a
me nu do su ce de que la re vo lu ción que lo gra de rri bar lo ini- 
cial men te re sul ta com pa ra ti va men te fá cil y con fre cuen cia
no va acom pa ña da de gran des de sór de nes o de rra ma mien- 
to de san gre. A ve ces tam po co es fru to de gran des es fuer- 
zos por par te de los re vo lu cio na rios, pe ro la caí da del an ti- 
guo ré gi men so lo es el co mien zo del pro ce so re vo lu cio na- 
rio, que sue le con du cir a una ma yor ra di ca li za ción y a cre- 
cien tes de rra ma mien tos de san gre, que a me nu do for man
par te de gue rras ci vi les y, en oca sio nes, tam bién de gran- 
des con fla gra cio nes in ter na cio na les. Es fre cuen te que la re- 
vo lu ción no so lo sus ci te opo si ción, sino, en al gu nos ca sos,
la apa ri ción de un mo vi mien to contra rre vo lu cio na rio opues- 
to que pue de ser ca si tan ra di cal co mo el re vo lu cio na rio,
aun que de pro gra ma muy di fe ren te. De es te mo do, co mo
ocu rrió en la Es pa ña de la dé ca da de 1930, la lu cha pue de
con du cir a una pug na fe roz en tre ra di ca lis mos.

Eu ro pa ya ha bía pa sa do por dos pe rio dos de pro lon ga- 
da gue rra in ter na cio nal, acom pa ña da de vio len tos con flic- 
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tos in ter nos, du ran te la pri me ra mi tad del si glo XVII, en la

épo ca de la gue rra de los Trein ta Años[22], y pos te rior men te
du ran te el cuar to de si glo que asis tió a las gue rras re vo lu- 
cio na rias fran ce sas. Du ran te el pri mer pe rio do, los en co na- 
dos con flic tos re li gio sos pre sen ta ron cier tas tra zas de gue- 
rra ci vil ideo ló gi ca, pe ro, con la ex cep ción de In gla te rra y
Ho lan da, en lí neas ge ne ra les el or den tra di cio nal se man tu- 

vo[23]. La era de la Re vo lu ción fran ce sa y de Na po león pro- 
por cio nó al ta lan te re vo lu cio na rio con tem po rá neo un ca rác- 
ter in ter na cio nal que, sin em bar go, se vio res trin gi do en
gran me di da a los ám bi tos po lí ti co y cul tu ral, y que, al me- 
nos du ran te unos años, ter mi nó con una ge ne ra li za da
contra rre vo lu ción. Por el con tra rio, el con flic to del si glo XX

lle vó la mag ni tud de la gue rra a ex tre mos nun ca vis tos y
pro du jo una quie bra del or den po lí ti co y una cons tan te
con fron ta ción re vo lu cio na ria igual men te iné di tas.

La épo ca de las re vo lu cio nes del si glo XX se ini ció en tre
1905 y 1911, cuan do tu vo lu gar la pri me ra Re vo lu ción ru sa
de 1905, la se mi rre vo lu ción ira ní de 1906-1911, la gran re- 
vo lu ción cam pe si na ru ma na de 1907, la exi to sa re vo lu ción
de los Jó ve nes Tur cos de 1908, el gol pe mi li tar grie go de
1909, de fen sor de un ré gi men más li be ral, y el ini cio de las
re vo lu cio nes me xi ca na y chi na en tre 1910 y 1911, jun to a la
triun fan te re vuel ta re pu bli ca na por tu gue sa de 1910. El he- 
cho de que esos acon te ci mien tos se con cen tra ran en los
mis mos años no fue al go for tui to, sino que, de di fe ren tes
ma ne ras, se de ri vó de los pro ce sos de cam bio y mo der ni za- 
ción re gis tra dos en so cie da des sub de sa rro lla das, ubi ca das,
bien en la pe ri fe ria de Eu ro pa, bien to tal men te fue ra del

con ti nen te[24].
De igual mo do, las gue rras ci vi les, los mo vi mien tos de

li be ra ción na cio nal o los con du cen tes a la uni fi ca ción de
cier tas na cio nes que se ha bían re gis tra do en tre los ca si cien
años que me dia ron en tre 1775 y 1871 ha bían si do con se- 
cuen cia de cam bios ocu rri dos en so cie da des más de sa rro- 
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lla das. En su ma yo ría, esos nue vos ca sos fue ron acom pa ña- 
dos de gra ves es ta lli dos de vio len cia po lí ti ca, los peo res en
tiem po de paz des de la Co mu na de Pa rís de 1871, en tre
ellos epi so dios in ci pien tes de ge no ci dio re gis tra dos en tre
1894 y 1909, en los que más de 200 000 ar me nios fue ron
ma sa cra dos du ran te el pri mer gran es ta lli do de vio len cia
yiha dis ta del si glo XX. Por otra par te, en tre 1904 y 1907 se
asis tió en Ru sia, por pri me ra vez en el si glo, a una se rie de
ac cio nes te rro ris tas de mo ti va ción po lí ti ca, rea li za das de
ma ne ra sis te má ti ca y a gran es ca la. El ré gi men de los Jó ve- 
nes Tur cos no tar dó en con ver tir se en uno de los más si- 
nies tros de to do el si glo XX, con un sis te ma de par ti do úni- 
co en par te pre ce den te del bol che vis mo y el fas cis mo, y
con unos es cua dro nes de Tes hki lat has ta cier to pun to pre- 
cur so res de las che cas y las SS.

La re vo lu ción no sue le ser un acon te ci mien to, sino un

pro ce so[25]. Los de sa rro llos del pe rio do 1905-1911 no fue- 
ron de ci si vos en nin guno de los ca sos men cio na dos, sino
que se li mi ta ron a mar car el ini cio de un pro ce so que, o
bien co men zó a ero sio nar el an ti guo ré gi men, o bien lo gró
ini cial men te de rri bar lo. En al gu nos ca sos, ha rían fal ta dé ca- 
das pa ra que se lle ga ra al fin de una evo lu ción que en ge- 
ne ral so lía aca bar con du cien do a la gue rra ci vil o a otros
gra ves con flic tos in ter nos. No fue así siem pre, y en al gu nos
ca sos la gue rra ci vil se pos pu so du ran te años o dé ca das.
Las ma ni fes ta cio nes del en fren ta mien to ci vil po dían pro lon- 
gar se du ran te mu chos años.

En el si glo XX, las gue rras ci vi les en tre re vo lu cio na rios y
contra rre vo lu cio na rios se ini cia ron en Fin lan dia y Ru sia en- 
tre 1917 y 1918, y aca ba rían ex ten dién do se a gran par te
del mun do, sin lle gar a afec tar a nin gún país avan za do, con
la ex cep ción, has ta cier to pun to, de Ale ma nia. En tre las di- 
ver sas pau tas de con flic to re vo lu cio na rio que sur gie ron es tá
la de los pue blos del Bál ti co orien tal, don de el ob je ti vo
pre pon de ran te era la li be ra ción na cio nal, ya que los prin ci- 
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pa les pa pe les mi li ta res los te nían las po ten cias ex tran je ras.
Por otra par te, una pau ta dis tin ta sur gió en so cie da des de
es ta dos con so li da dos co mo Ale ma nia e Ita lia. En Hun g ría,
don de un ré gi men re vo lu cio na rio asu mió bre ve men te el
po der, se dio una gue rra ci vil de es ca sa mag ni tud, pe ro
múl ti ples mo vi mien tos de li be ra ción de sus di ver sas na cio- 
na li da des, acom pa ña dos por la in ter ven ción ex tran je ra. En
paí ses tan dis tan tes co mo Po lo nia y Por tu gal el con flic to
po lí ti co fue en oca sio nes vio len to, pe ro no con lle vó re vo lu- 
cio nes so cia les y nun ca con du jo a una gue rra ci vil pro pia- 
men te di cha (con la ex cep ción de dos me ses en Por tu gal),
mien tras que las in ten to nas de in su rrec ción co mu nis ta de
Bul ga ria y Es to nia (1924) no lo gra ron rea vi var el con flic to ci- 
vil. La úl ti ma gue rra ci vil re vo lu cio na ria de la épo ca tu vo lu- 
gar en Es pa ña en tre 1936 y 1939, aun que la per cep ción de
la mis ma se vio enor me men te in flui da por las in ter ven cio- 
nes ex tran je ras re gis tra das en el país, de ma ne ra que se gún
al gu nos la gue rra en Es pa ña, más que cons ti tuir úni ca men- 
te un puen te en tre dos épo cas, for ma par te de la Se gun da
Gue rra Mun dial.

Den tro del ex tra ño mun do de la Unión So vié ti ca, la vio- 
len cia, que con ti nuó sien do enor me, con vi vió con un cier to
gra do de in sur gen cia que no lo gró des atar gue rras ci vi les, y
no so lo por la ten den cia del Es ta do so vié ti co a li brar una
es pe cie de gue rra contra sus pro pios ciu da da nos, sino por
la cons tan te re sis ten cia de cier tos sec to res de las na cio na li- 
da des mu sul ma nas que ha bía en su seno. Fue ra de Eu ro pa,
la Re vo lu ción me xi ca na se pro lon gó du ran te años, con una
li mi ta da gue rra ci vil rei ni cia da a fi na les de la dé ca da de
1920, cuan do el nue vo ré gi men tra tó de re pri mir el ca to li- 
cis mo. El pro ce so más ca ó ti co fue el de Chi na, que du ran te
va rios años co rrió el ries go de de sin te grar se por com ple to.
Al fi nal, la gue rra ci vil en tre el nue vo ré gi men re vo lu cio na- 
rio na cio na lis ta (el Kuo min tang) y el mo vi mien to co mu nis ta,
que, ini cia da en 1927, si guió du ran te dos dé ca das un tor- 
tuo so ca mino que pa só por va rias fa ses, fue un con flic to en
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el que los pri me ros re vo lu cio na rios aca ba rían en con trán do- 
se en el pa pel de contra rre vo lu cio na rios.

Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, en la Yu gos la via
ocu pa da, y des pués tam bién en Gre cia, se de sa rro lló una
es pe cie de gue rra ci vil re vo lu cio na ria mul ti po lar. En tre 1943
y 1945, en la Ita lia sep ten trio nal ocu pa da se asis tió a una li- 
mi ta da for ma de gue rra ci vil, mien tras que en las fron te ras
oc ci den ta les de la Unión So vié ti ca se re gis tra ron ma ni fes ta- 
cio nes de con flic to in terno y la vio len cia no ce só du ran te
to da la dé ca da de 1940.

A lo lar go de las si guien tes ge ne ra cio nes, du ran te la
gue rra fría, es ta lla ron in su rrec cio nes re vo lu cio na rias en mu- 
chas par tes del en ton ces de no mi na do Ter cer Mun do, en lu- 
ga res co mo Vie tnam, Fi li pi nas, Ma la sia, Cu ba, Ye men, Ni ca- 
ra gua, An go la y Mo zam bi que, por ci tar so lo al gu nos ejem- 
plos. En la ma yo ría de esos paí ses se crea ron con di cio nes
que fa vo re cie ron la gue rra in ter na o las in sur gen cias, y en
al gu nos ca sos tu vie ron lu gar gue rras ci vi les de con si de ra- 
ción. Or ga ni za cio nes te rro ris tas de ca rác ter re vo lu cio na rio
cau sa ron gra ves con flic tos en Tur quía, va rios paí ses la ti noa- 
me ri ca nos y en rea li dad en una par te con si de ra ble del
mun do, Es pa ña in clui da, aun que sin lle gar a ge ne rar con di- 
cio nes pr óxi mas a las de una gue rra ci vil, sal vo en va rios
paí ses de Amé ri ca La ti na. Cuan do esos ca sos se com bi na- 
ron con rei vin di ca cio nes de ca rác ter na cio na lis ta, los con- 
flic tos se agra va ron to da vía más.

Las gue rras ci vi les re vo lu cio na rias del si glo XX so lían en- 
fren tar a co lec ti vis tas re vo lu cio na rios (ge ne ral men te co mu- 
nis tas, aun que no siem pre) con di ver sos ti pos de fuer zas
más con ser va do ras, o por lo me nos anti co mu nis tas y
contra rre vo lu cio na rias, que iban des de gru pos li be ral-de- 
mó cra tas a fas cis tas. En va rios ca sos im por tan tes, co mo los
de Ru sia y Chi na, los re vo lu cio na rios ga na ron, aun que los
contra rre vo lu cio na rios se im pu sie ron nor mal men te en Eu ro- 
pa (Fin lan dia, el Bál ti co, Hun g ría, Es pa ña, Gre cia) y pos te- 


