
Mu chos his to ria do res y en sa yis tas pro po nen lla mar al pe rio do en tre las dos gue rras mun-
dia les la “épo ca del fas cis mo”. En efec to, al ca lor de la cri sis plan tea da por el de sa rro llo y 
tér mi no de la Pri me ra Gue rra Mun dial sur gie ron, en buen nú me ro de paí ses eu ro peos, con di-
cio nes po lí ti cas con una se rie de par ti cu la ri da des más o me nos co mu nes, que se ca rac te ri zan 
co mo fas cis mos o, más pre ci sa men te, co mo for mas de “Es ta dos ca pi ta lis tas de ex cep ción”.

Cuan do la de mo cra cia li be ral no pue de so lu cio nar una si tua ción de agu das 
con tra dic cio nes, en tre las dis tin tas cla ses so cia les que ame na zan el po der de 
las cla ses bur gue sas do mi nan tes, es tas fuer zas re cu rren a for mas de ex cep ción, 
con cre ta das en dic ta du ras mi li ta res o ci vi les, que les per mi ten man te ner se en la 
cum bre del po der po lí ti co.

Re so lu cio nes de la cri sis plan tea da
tras la Pri me ra Gue rra Mun dial 

Al fi na li zar la con tien da sur gie ron nue vos pro ble mas que se unie ron a los que tra di cio nal-
men te arras tra ba ca da na ción. La re cons truc ción de la in dus tria, las di fi cul ta des eco nó mi cas 
—mu cho ma yo res en los ca sos de paí ses con deu das de gue rra y re pa ra cio nes—, la re con-
ver sión de una par te muy im por tan te de los par ti ci pan tes en la gue rra a las for mas de vi da 
ci vi les hi cie ron que la po bla ción exi gie ra me di das rá pi das y con tun den tes pa ra po ner fin a 
di cha si tua ción. Las de mo cra cias li be ra les de al gu nos paí ses se mos tra rían in ca pa ces pa ra 
em pren der me di das ur gen tes. La si tua ción so cial se vio se ria men te trans for ma da: las oli gar-
quías in dus tria les y fi nan cie ras se en fren ta ron a un mo vi mien to obre ro que se or ga ni zó de 
for ma re vo lu cio na ria a es ca la mun dial —la Ter ce ra In ter na cio nal—, en va len to na do por el 
triun fo de la Re vo lu ción So vié ti ca; en otro sen ti do, la gue rra ha bía pro pi cia do un ele va do 
es pí ri tu na cio na lis ta y un des cla sa mien to de am plios sec to res de la po bla ción, de sa rrai ga-
dos de sus tra ba jos ha bi tua les cuan do fue ron mo vi li za dos. To do es to, uni do a la cri sis eco-
nó mi ca, fa vo re ce ría que en las na cio nes con un sis te ma po lí ti co más dé bil se pro du je ran 
gra ves lu chas so cia les pa ra la con quis ta del po der po lí ti co. La de mo cra cia par la men ta ria 
su fri ría una cri sis al no te ner po si bi li da des de man te ner se en una con tien da tan agu da. Las 
fuer zas re vo lu cio na rias triun fa do ras en Ru sia se im pu sie ron en el po der so vié ti co. En los 
dos paí ses eu ro peos de más dé bil tra di ción li be ral-bur gue sa —de re cien te uni fi ca ción y 
crea ción co mo na ción— se im pu sie ron, tras la de rro ta de un po ten te mo vi mien to obre ro, 
re gí me nes au to ri ta rios, pri me ro en Ita lia y más tar de, y con no ta bles re per cu sio nes de la 
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im por tan te cri sis eco nó mi ca de 1929, en Ale ma nia. El res to de Eu ro pa —Es pa ña, Po lo nia, 
Por tu gal, Yu gos la via— en fren ta ron tam bién di cha si tua ción, pe ro só lo Ita lia y Ale ma nia de-
sa rro lla ron al má xi mo es tas for mas de “Es ta dos ca pi ta lis tas de ex cep ción”. De ahí su im por-
tan cia co mo mo de los.

El fas cis mo ita lia no 

Cri sis de la de mo cra cia bur gue sa 

A pe sar de con tar se en tre los ven ce do res de la Pri me ra Gue rra Mun dial, los re sul ta dos de los 
tra ta dos de paz no ha bían si do fa vo ra bles pa ra Ita lia. No só lo por que no lle gó a ane xio nar se 
nue vos te rri to rios, si no por que el en deu da mien to eco nó mi co con los alia dos hi zo que los 
es fuer zos im por tan tes se di ri gie sen a cu brir esos prés ta mos.

La si tua ción eco nó mi ca se agra vó no ta ble men te: las gran des em pre sas no fue ron de bi da-
men te sos te ni das por los go bier nos, úni ca men te preo cu pa dos por el en deu da mien to ex te rior, 
y los obre ros del cam po y de la ciu dad se vie ron sor pren di dos por un al za de pre cios no ta-
ble men te su pe rior a la de sus sa la rios y por un alar man te nú me ro de huel gas. La agi ta ción 
al can zó al tos ni ve les de ra di ca li za ción, tan to en el cam po co mo en la ciu dad. Los obre ros 
agrí co las no ha bían vis to cum pli das las pro me sas de re par to de tie rras y, or ga ni za dos en la 
Fe de ra ción Na cio nal de Tra ba ja do res Agrí co las (un mi llón de miem bros de 1920), lle va ron a 
ca bo nu me ro sas in va sio nes de tie rras en las zo nas de la ti fun dio, or ga ni zán do se re par tos e im-
po nien do a los pro pie ta rios las con di cio nes de tra ba jo. En las elec cio nes ge ne ra les de 1919 el 
vo to cam pe si no da ría gran des éxi tos a los so cia lis tas. En las zo nas in dus tria les la agi ta ción fue 
muy in ten sa. A par tir de la pri ma ve ra de 1919 to ma ron fá bri cas y hu bo huel gas. En oca sio nes 
se ins tau ra ron so viets y los tra ba ja do res di ri gían la ges tión de las em pre sas.

El mo vi mien to re vo lu cio na rio no fue el úni co efec to de la cri sis pro du ci da por el tér mi no 
de la gue rra. El de sem pleo y la nos tal gia de las ac ti vi da des he roi cas in flu ye ron en un am plio 
nú me ro de ex com ba tien tes, que no se ha bían rea dap ta do a la vi da ci vil. Es te gru po so cial 
se ría un te rre no abo na do, bien pa ra par ti ci par en las ges tas “glo rio sas” de pro tes ta con tra el re-
par to de los te rri to rios tras la gue rra (Fiu me, que no ha bía com ba ti do in cor po ra da a Ita lia, se ría 
ocu pa da por cuer pos crea dos a par tir de es ta ba se so cial ba jo la di rec ción del poe ta Ga brie le 
D’ An nun zio), o pa ra cons ti tuir gru pos ar ma dos, em plea dos y fi nan cia dos por los in dus tria les, 
co mo fuer za de cho que con tra el mo vi mien to re vo lu cio na rio.

Hay que re cor dar que las dis cre pan cias en Ita lia, con mo ti vo de su par ti ci-
pa ción o no en la Pri me ra Gue rra Mun dial, ha bían si do más in ten sas que en 
otros paí ses. Las dis cu sio nes es ta ban cen tra das en tre los neu tra les (li be ra les, 
so cia lis tas) y los in ter ven cio nis tas (Par ti do Na cio na lis ta), con G. D’ An nun zio a 
la ca be za, que pre ten den ane xar se al gu nos te rri to rios aus tria cos y de la cos ta 
adriá ti ca.

La vi da po lí ti ca ita lia na tu vo tres co rrien tes fun da men ta les:

1. El Par ti do So cia lis ta Ita lia no, con gran fuer za, con si guió en las elec cio nes de no viem-
bre de 1919 un nú me ro muy al to de es ca ños en el Par la men to. Al igual que mu chos 
par ti dos so cia lis tas eu ro peos, su frió una es ci sión en 1921. Los co mu nis tas par ti da rios 
de la fe de ra ción a la Ter ce ra In ter na cio nal se se pa ra ron de él. La fi gu ra más im por tan te 
fue An to nio Grams ci, quien ter mi na ría su vi da en las cár ce les de Mus so li ni.

2. El Par ti do Po pu lar Ita lia no, de ins pi ra ción ca tó li ca, pe ro no con fe sio nal, que agru pa ba 
a in di vi duos de dis tin tas ideo lo gías, si bien den tro de pos tu ras de fi ni das co mo mo de-
ra das. Tu vo im por tan cia en tre las zo nas ru ra les al pro po ner una re for ma agra ria al go 
ra di ca li za da. Fue el pri mer par ti do de mó cra ta-cris tia no eu ro peo.



Capítulo 22 - Los mo vi mien tos fas cis tas 303

3. Los par ti dos gu ber na men ta les (li be ra les, mo de ra dos), que re pre sen tan a las di ver sas 
frac cio nes de la bur gue sía, di vi di dos des de an tes de la gue rra en in ter ven cio nis tas y 
neu tra lis tas. Es tos par ti dos se ha bían su ce di do en el po der des de 1919.

La ines ta bi li dad mi nis te rial ha bía si do cons tan te des pués de la gue rra. En las elec cio nes 
de 1919 los so cia lis tas y los po po la ri (miem bros del Par ti do Po pu lar Ita lia no) ha bían al can za do 
un cla ro éxi to. Sin em bar go, el go bier no de unión na cio nal, pre si di do por Gio lit ti, sin par ti ci-
pa ción so cia lis ta, fue in ca paz de de te ner la si tua ción.

Las in ti mi da cio nes de las es cua dras fas cis tas su bie ron ca da vez más de ni vel: aten ta dos 
con tra lí de res po lí ti cos y sin di ca les, con tra pe rió di cos y se des de par ti dos. La Co fin dus tria, 
or ga ni za ción uni ta ria pa tro nal, au men tó su apo yo fi nan cie ro a los par ti da rios de Mus so li ni, 
co mo me dio pa ra li qui dar la agi ta ción obre ra. Es tas mis mas in ti mi da cio nes con si guie ron en las 
elec cio nes, ce le bra das en ma yo de 1921, au men tar el nú me ro de di pu ta dos fas cis tas (Mus so li-
ni en tre ellos). Los vo tos so cia lis tas tam bién dis mi nu ye ron por las di ver gen cias en tre las di ver-
sas frac cio nes del Par ti do So cia lis ta so bre la am pli tud y du ra ción de la lu cha re vo lu cio na ria. 
És ta su frió un re flu jo que no re mon ta ría si no has ta agos to de 1922, cuan do se con vo có a una 
huel ga ge ne ral, co mo pro tes ta con tra la vio len cia fas cis ta. La pa tro nal no es ta ba dis pues ta a 
so por tar una nue va es ca la da, y Mus so li ni só lo con ta ba con la ac ción di rec ta, ya que los re-
sul ta dos par la men ta rios no le be ne fi cia ron: pa ra 35 di pu ta dos fas cis tas ha bía 122 so cia lis tas, 
16 co mu nis tas, 107 po po la ri y 240 gu ber na men ta les, que to ma ron for ma ba jo una “mar cha so-
bre Ro ma”. És ta con sis tió en po co más de 3 mil hom bres de las es cua dras fas cis tas, que po dría 
ha ber si do fá cil men te de te ni da por la guar ni ción ro ma na, pues no con ta ba con la di rec ción 
fí si ca de Mus so li ni, cu yo éxi to con sis tió en que el rey, con la ex cu sa de “evi tar de rra ma mien to 
de san gre” y per sua di do de que con Mus so li ni man ten dría su Co ro na, le lla mó pa ra for mar 
go bier no. La bur gue sía te nía un nue vo sal va dor.

El sis te ma par la men ta rio en fren tó una si tua ción que no lo gra ba con tro lar con sus me dios 
ha bi tua les. En tre una po la ri za ción de pos tu ras ca da vez más ra di ca li za das, y en las que es ta-
ban im pli ca das, con pos tu ras en con tra das, las cla ses fun da men ta les de la so cie dad, no po día 
man te ner se un sis te ma par la men ta rio que tar da ba en re sol ver los pro ble mas. Los hom bres y 
los par ti dos que man te nían el sis te ma li be ral ha bían su fri do una pro fun da cri sis de re pre sen-
ta ción, an te la ma yo ría de la po bla ción por su pro ba da fal ta de efi ca cia an te si tua cio nes tan 
an ta go ni za das. La so lu ción se exi gía ra di cal.

El sur gi mien to del fas cis mo 

Tras la gue rra mun dial, una am plia ca pa de la po bla ción des mo vi li za da del ejér ci to, de sem-
plea da y de sa rrai ga da con res pec to a sus for mas de vi da ci vi les, adop tó una se rie de ideas 
que, si bien ha bían si do for mu la das an tes del de sa rro llo bé li co, co bra ron fuer za y pro fun di-
dad con la cri sis que si guió a la con tien da. És te se ría el ca so del na cio na lis mo a ul tran za que 
an tes de fen dían los in ter ven cio nis tas, y que lue go se ría pa tri mo nio del nue vo mo vi mien to. 
Pe ro, ade más, con la idea de un to do na cio nal que sir vie ra pa ra bo rrar las di fe ren cias de la 
so cie dad en la que ope ra ban di ver sas cla ses con dis tin tos in te re ses, con si de ran do que lo que 
es bue no pa ra la na ción es bue no pa ra to dos los ha bi tan tes.

Coin ci di ría es to con cier ta cri sis del pen sa mien to na cio na lis ta y una hi per va lo ra ción de 
con cep tos co mo la fuer za, la irra cio na li dad, la no ne ce si dad de una doc tri na y la ac ción por 
la ac ción.

Con es tas fuer zas hu ma nas y esa ba se ideo ló gi ca, Mus so li ni em pren dió el ca mi no que lo 
lle vó al po der.

En mar zo de 1919 fun dó los fas ci di com bat ti men to. Su fun da ción coin ci dió con el au ge del 
mo vi mien to re vo lu cio na rio en to da Ita lia. Su pro gra ma fue re vo lu cio na rio al des truir el or den 
bur gués es ta ble ci do. Era ideo ló gi ca men te reac cio na rio, en tan to que se pro po nía re cons truir la 
so cie dad y el Es ta do so bre ba ses tra di cio na les, pe ro con ser van do la mis ma cla se do mi nan te.

Las es cua dras en tra ron rá pi da men te en ac ción. Los gran des in dus tria les eran cons cien tes 
del pa pel que con tra el mo vi mien to obre ro po dían te ner di chas or ga ni za cio nes. El apo yo de la 
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Co fin dus tria lle gó con pron ti tud; es to, uni do a la iner cia de las fuer zas po li cia les y, en úl ti ma 
ins tan cia, a la com pli ci dad del Es ta do li be ral, ame dren ta do por la lu cha obre ra, hi zo que los 
fas ci lo gra ran rá pi dos éxi tos en sus aten ta dos con tra los so cia lis tas y sus raz zias con tra cen tros 
de reu nión. Sin em bar go, el mo vi mien to fas cis ta tar da ba en des pe gar; en las elec cio nes de 
1919, en Mi lán, Mus so li ni con si guió me nos de 5 mil vo tos, y el can di da to so cia lis ta, 170 mil. 
Con el re flu jo del mo vi mien to re vo lu cio na rio, el fas cis mo ex pe ri men tó un as cen so, y en no-
viem bre de 1921 Mus so li ni fun dó el Par ti do Na cio nal Fas cis ta.

An te un nue vo au ge del mo vi mien to obre ro, las es cua dras fas cis tas rom pie ron vio len ta-
men te una huel ga ge ne ral. Las or ga ni za cio nes obre ras, a pe sar de la tar día crea ción de sus 
pro pios gru pos ar ma dos, los ar di ti del po po lo, fue ron des man te la das. Tras el si mu la cro de la 
mar cha so bre Ro ma, Mus so li ni se en con tró al fren te del go bier no.

Los co mien zos del ré gi men 

Mus so li ni for mó un go bier no de mi no ría fas cis ta, con par ti ci pa ción de hom bres de los par ti-
dos gu ber na men ta les y po po la ri.

Era ma ni fies to que el go bier no es ta ba de ci di do a tran qui li zar a los gran des in dus tria les y 
a pro me ter que se man ten drían y afian za rían sus pri vi le gios y se pro te ge rían sus in te re ses, no 
de jan do re sur gir el mo vi mien to obre ro. Por ello, se man tu vo el Par la men to, pe ro se su pri mió 
el de re cho a la huel ga.

De 1922 a 1925 se fue ron dan do pa sos ha cia ade lan te, has ta fi na li zar con la adop ción, 
en lo po lí ti co, de un Es ta do to ta li ta rio, y en lo eco nó mi co, de un sis te ma que fa vo re cie ra a los 
gran des in dus tria les.

En el Par la men to, Mus so li ni con si guió que se le ce die ran ple nos po de res du ran te un año. 
Du ran te ese pe rio do se ela bo ró una ley elec to ral, y la Cá ma ra fue obli ga da a di sol ver se y a 
cele brar nue vas elec cio nes le gis la ti vas. Los fas cis tas, gra cias a una ley elec to ral que les era 
fa vo ra ble y a la cam pa ña te rro ris ta mon ta da por sus es cua dras, ob tu vie ron una ab so lu ta ma-
yo ría: 65 por cien to de los vo tos. A par tir de en ton ces el Par la men to se ría un ins tru men to 
ama ña do, don de no se per mi ti rían las vo ces que de nun cia ran a la an ti de mo crá ti ca ma yo ría 
que con es tos mé to dos ha bía con quis ta do el po der. Y cuan do una voz se de ja ra oír acu san do 
al go bier no de ma ni pu la ción elec to ral, se aca ba ría con ella (co mo ocu rrió con el di pu ta do so-
cia lis ta Mat teot ti, au tor de la de nun cia, quien fue se cues tra do y ase si na do por es cua dris tas. La 
acep ta ción del he cho por Mus so li ni y la in di fe ren cia del rey hi zo que los es ca sos di pu ta dos 
de la opo si ción se re ti ra ran de la Cá ma ra le gis la ti va). La pren sa de la opo si ción tam bién fue 
re du ci da, los es cua dris tas con ti nua ron su rei na do de te rror y se co men zó a le gis lar por de-
cre to. Más tar de se di sol vie ron los par ti dos. El apa ra to de Es ta do se des pren día de sus úl ti mos 
ves ti gios de li be ra lis mo y ar ti cu la ba el ré gi men fas cis ta.

En la es fe ra eco nó mi ca, pron to se aca ba rían los va gos in ten tos re vo lu cio na rios que los 
fas ci ita lia ni di com bat ti men to ini cial men te ha bían in clui do en su pro gra ma. En el pro gra ma 
del Par ti do Na cio nal Fas cis ta se ha bla ba de la im por tan cia de la pro pie dad pri va da, y se aban-
do na ban las ideas an te rio res de ges tión de los tra ba ja do res en las em pre sas. Se ha bía lle va do 
a ca bo una alian za en tre el fas cis mo y el gran ca pi tal que ha bía fi nan cia do el mo vi mien to; los 
in dus tria les es pe ra ban re du cir los sa la rios y man te ner a flo te sus em pre sas, en una si tua ción 
de cri sis, gra cias a la ayu da del go bier no. Hu bo una in me dia ta re for ma fis cal que su pri mía gra-
vá me nes so bre los be ne fi cios de las em pre sas, las he ren cias y que ha cía re caer las pre sio nes 
fis ca les so bre los sa la rios me dios y ba jos. Los mo no po lios del Es ta do se ce die ron a par ti cu-
lares, y pa ra es ti mu lar las in ver sio nes pri va das, se de cla ra ron li bres de im pues tos los ca pi ta les 
ex tran je ros in ver ti dos a lar go pla zo.

Los in te re ses de las cla ses me dia, obre ra y cam pe si na que da ron so juz ga dos.

El Es ta do fas cis ta 

El ob je ti vo fun da men tal del Es ta do se fun dó en el en gran de ci mien to de la na ción ita lia na. Pa ra 
ello se ría pre ci so de sem ba ra zar se de to do lo que pu die ra des viar se de es te ca mi no: lu cha de 
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cla ses, di ver gen cias po lí ti cas. La doc tri na fas cis ta no es ta ba ela bo ra da de an te ma no, se fue ha-
cien do en la me di da en que los acon te ci mien tos lo exi gían. La pri ma cía del Es ta do y del je fe, 
el du ce, fue ron las pre mi sas que sir vie ron de aglu ti nan te a un con jun to de teo ri za cio nes.

Se man tu vie ron una se rie de ele men tos he re da dos del Es ta do li be ral, aun que per de rían su 
fun ción pro pia y se con vir tie ron en una som bra de lo que re pre sen ta ron. El Se na do fue nom-
bra do por el rey y los se na do res ca re cían de po der po lí ti co; la cá ma ra de los di pu ta dos se eli-
gió por ple bis ci to a par tir de una lis ta de nom bres, emi ti da por el Gran Con se jo Fas cis ta, quien 
a su vez los se lec cio nó de pu rán do los de una pro pues ta he cha por las cor po ra cio nes.

En 1930 es ta si tua ción cam bió y se sus ti tu yó por un or ga nis mo, de no mi na do Cá ma ra de 
los Fas cios y las Cor po ra cio nes, pro pues ta úni ca men te por di ri gen tes fas ci tas con una fun ción 
me ra men te con sul ti va. El rey man ten dría su co ro na, pe ro adop ta ría un pa pel pu ra men te re-
pre sen ta ti vo. El po der lo ejer ce ría di rec ta men te el du ce, que só lo era res pon sa ble an te el rey, 
y que te nía fa cul ta des pa ra nom brar y se pa rar a sus mi nis tros; era asis ti do por el gran con se jo 
fas cis ta, don de se en con tra ban los ele men tos más re pre sen ta ti vos del Par ti do Fas cis ta. És te, 
por su pues to, era úni co y per te ne cer a él fue, en la ma yo ría de las oca sio nes, un re qui si to pa ra 
en con trar o man te ner un pues to de tra ba jo.

A to dos los ni ve les de la so cie dad se les exi gía la ads crip ción a al gu na or ga ni za ción que 
es tu vie ra di ri gi da por el par ti do úni co. Lo más sig ni fi ca ti vo en es te sen ti do fue el cor po ra ti-
vis mo so cial, que agru pa ba en un sin di ca to úni co a pa tro nes y obre ros, quie nes en co mún 
es ta ble cían las ne go cia cio nes co lec ti vas que re gu la ban los sa la rios y las con di cio nes de tra-
ba jo. Más tar de, en 1934, los sin di ca tos fue ron in te gra dos en gran des cor po ra cio nes, de las 
que sal drían los de le ga dos pa ra asis tir al Con se jo Na cio nal de Cor po ra cio nes, cu yo pa pel se ría 
pre pon de ran te en la vi da po lí ti ca. 

El adoc tri na mien to, en es pe cial de la ju ven tud, en la fi de li dad y el co no ci mien to del ré gi-
men fue una de las rea li za cio nes esen cia les. Or ga ni za cio nes co mo la Ope ra Na cio na le Ba li lla, 
que agru pa ba a los ni ños de en tre los cua tro y 14 años, y otras en car ga das has ta del con trol 
del ocio y de las di ver sio nes, me dian te cen tros co mo la Ope ra Na cio na le do Po la va ro (4 mi-
llo nes y me dio de miem bros en 1939), de mos tra ban que los go ber nan tes ha bían te ji do una 
es pe sa red de la que di fí cil men te po dría es ca par al gún ciu da da no. Por su pues to, pa ra en se ñar 
en las es cue las y uni ver si da des se exi gía el car né del par ti do; sin em bar go, fra ca sa ron los in-
ten tos por de sa rro llar una cul tu ra fas cis ta, pues la pro duc ción in te lec tual es tu vo al mar gen o, 
la ma yo ría de las ve ces, en con tra del fas cis mo. Los no ve lis tas Pa ve se o Mo ra via o el teó ri co 
co mu nis ta A. Grams ci bas tan co mo ejem plos.

La an ti gua cla se di ri gen te si guió man te nien do sus po si cio nes de pri vi le gio en to dos los te-
rre nos. Por su ad he sión al Par ti do Fas cis ta, al gu nos ele men tos de las cla ses me dias ocu pa ron 
al tos pues tos en la di rec ción del Es ta do, aun que con ello no se be ne fi ció el con jun to de di chas 
cla ses. Si bien el ni vel de las cla ses po pu la res al can zó al gu na me jo ría, so bre to do has ta 1930, 
su ca pa ci dad de or ga ni za ción y mo vi li za ción pa ra la con quis ta de sus de re chos fue nu la; en 
la or ga ni za ción cor po ra ti va el Es ta do siem pre apo yó a los gru pos pa tro na les, en de tri men to 
de los obre ros.

Po lí ti ca eco nó mi ca del fas cis mo

Mus so li ni bus ca ría una ex plo sión de mo grá fi ca que le sir vie ra de pre tex to pa ra sus aven tu ras 
im pe ria lis tas. Se pre mió a las fa mi lias nu me ro sas, se es ta ble cie ron im pues tos a los cé li bes y, 
so bre to do, se res trin gió la emi gra ción. El au men to de po bla ción en al gu nas re gio nes hi zo 
pe li grar la eco no mía.

Se dis tin guen tres fa ses en la ges tión eco nó mi ca:

1. De 1922 a 1927 se to ma ron una se rie de me di das de cor te li be ral: se aban do nó la 
po lí ti ca in ter ven cio nis ta im pues ta por la gue rra y se fa vo re cie ron las in ver sio nes pri-
va das. Ade más, se su pe ró la cri sis eco nó mi ca de 1920-1921 y se lle gó al flo re ci mien-
to de la eco no mía, ras go que en con tra mos en to da Eu ro pa a ini cios de la dé ca da de 
1920.
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2. A par tir de 1926-1927, el du ce, por ra zo nes de pres ti gio in ter na cio nal, pre ten día 
man te ner fuer te la mo ne da y co men zó la épo ca de las gran des rea li za cio nes. La eco-
no mía en tró en un pe rio do in ter ven cio nis ta y de gran des obras pú bli cas: elec tri fi ca-
ción de vías fé rreas, cons truc ción de au to pis tas, de se ca ción e irri ga ción de tie rras. 
Pa ra im pe dir la de va lua ción de la mo ne da, se li mi ta ron las im por ta cio nes; se au men tó 
la pro duc ción de tri go has ta ha cer la su fi cien te pa ra cu brir las ne ce si da des del mer ca-
do na cio nal, al igual que con la del ace ro, et cé te ra. Ta les me di das pa lia ron de for ma 
im por tan te el de sem pleo.

La cri sis de fi na les de la década de 1920 lle gó a Ita lia has ta 1932, y con tri bu yó a au men-
tar la po lí ti ca au tár qui ca. Las ex por ta cio nes ca ye ron, ade más de la cri sis in ter na cio nal, por 
cau sa de la so bre va lo ra ción de la li ra; des cen die ron la pro duc ción y los sa la rios; que bra ron 
em pre sas in dus tria les y fi nan cie ras. El go bier no, con el apo yo de los em pre sa rios, se vio obli-
ga do a su bir los de re chos aran ce la rios y a res trin gir los in ter cam bios in ter na cio na les. El Es ta do 
con cen tró mu chas in dus trias en sus ma nos e in ter vi no di rec ta men te en la vi da eco nó mi ca de 
la na ción; to do ello te nien do co mo prin ci pal fi na li dad man te ner el pres ti gio mo ne ta rio en el 
ám bi to in ter na cio nal.

Po lí ti ca im pe ria lis ta 

La po lí ti ca ex te rior de Mus so li ni fue ex pan sio nis ta y agre si va. Su aven tu ra más lla ma ti va, la 
gue rra de Etio pía, se ría la ex pre sión má xi ma de es ta po lí ti ca y ser vi ría, ade más, pa ra in ten tar 
dar una sa li da a la cri sis eco nó mi ca que en fren ta ba.

Des de el fi nal de la gue rra mun dial, Mus so li ni no ce só de ex pre sar la ne ce si dad de que se 
re vi sa ran los tra ta dos de paz. La po lí ti ca ex te rior ita lia na fue pró di ga en ac tos que afir ma ban 
su vo ca ción de ex pan sión te rri to rial a to da cos ta. En 1923 la es cua dra ita lia na ocu pó Cor fú 
sin el con sen so in ter na cio nal y fue obli ga da a aban do nar la is la. La ocu pa ción de Fiu me se ría 
una mues tra, en cier ta me di da es pon tá nea, de có mo los in ter ven cio nis tas y los com po nen tes 
del Par ti do Na cio na lis ta to ma ron en su ma no la ex pan sión ita lia na. Ga brie le D’ An nun zio ca-
pi ta neó a un ejér ci to de an ti guos com ba tien tes y eva di dos de la jus ti cia, e ins ti tu yó un Es ta do 
cor po ra ti vo en Fiu me.

Aun que tras la gue rra de Etio pía, la So cie dad de Na cio nes im pu so a Ita lia san cio nes eco-
nó mi cas, és ta in ter vi no en la Gue rra Ci vil Es pa ño la, fa vo re cien do a las fuer zas de los su ble va-
dos con tra el go bier no de la Re pú bli ca. Su ca mi no ca da vez se acer ca ría más al de la po lí ti ca 
ale ma na. Al es ta llar la Se gun da Gue rra Mun dial, Ita lia y Ale ma nia es tu vie ron en el mis mo 
ban do.

La opo si ción al ré gi men de Mus so li ni 

La su pre sión de los par ti dos po lí ti cos, la fal ta de li ber tad de ex pre sión y la per se cu ción de la 
po li cía po lí ti ca no im pi dió que la opo si ción de mo crá ti ca, so cia lis ta y co mu nis ta man tu vie ra 
al gu nas tác ti cas de lu cha con tra el ré gi men en el po der. En el in te rior del país, la fu rio sa re-
pre sión po lí ti ca hi zo que só lo fue ran po si bles ac tos te rro ris tas y una tác ti ca de in fil tra ción en 
el se no de las or ga ni za cio nes fas cis tas (fun da men tal men te pro mo vi da por el Par ti do Co mu-
nis ta), que dio re sul ta dos po si ti vos has ta 1940-1941. Los lu cha do res an ti fas cis tas aca ba ron 
sus vi das des te rra dos en el sur del país o en pre si dios.

Fue ra de Ita lia, la opo si ción an ti fas cis ta fue muy im por tan te. Su prin ci pal ob je ti vo con sis-
tió en de nun ciar, en el ám bi to in ter na cio nal, la na tu ra le za y los mé to dos del fas cis mo. Al gu nos 
de sus miem bros se su ma ron a la lu cha in ter na cio nal con tra és te, co mo fue el ca so de quie nes 
in gre sa ron en las bri ga das in ter na cio na les en la gue rra de Es pa ña. Sin em bar go, la opo si ción, 
bien or ga ni za da en el ex te rior, con par ti dos y pren sa fun cio nan do, no ten dría ver da de ra im-
por tan cia real den tro del país si no has ta la in va sión de Ale ma nia en 1943. El triun fo de la re-
sis ten cia y el fi nal de la Se gun da Gue rra Mun dial die ron pa so a un ré gi men de mo crá ti co que 
con ta ría con los cua dros for ma dos en la opo si ción al fas cis mo.



Capítulo 22 - Los mo vi mien tos fas cis tas 307

El na zis mo ale mán 

Ale ma nia en la dé ca da de 1920 

En com pa ra ción con Ita lia, Ale ma nia re tra só una dé ca da la lle ga da al po der del Es ta do del ré-
gi men to ta li ta rio, lo cual hi zo que los años vein te fue ran un pe rio do bas tan te tur bu len to, don de 
las con tra dic cio nes en tre las di ver sas cla ses de la so cie dad se agu di za ron al má xi mo.

Ade más hay que con si de rar los pro ble mas que la de rro ta en la gue rra ha bía plan tea do. 
Ale ma nia se vio obli ga da a ce der al gu nos de sus te rri to rios, a re nun ciar a sus co lo nias, a 
entregar par te del ma te rial de gue rra y su flo ta, y a man te ner un ejér ci to re du ci do. Lo an te-
rior no só lo in flu yó en la eco no mía, si no tam bién, bá si ca men te, en la crea ción de una só li da 
con cien cia na cio na lis ta que pre ten día la re cu pe ra ción de sus te rri to rios y la au to no mía pa ra la 
to ma de de ci sio nes (so bre el nú me ro de hom bres en su ejér ci to, las dis po ni bi li da des eco nó mi-
cas) que se arro ga ron otras po ten cias.

Esa con cien cia na cio na lis ta fue uno de los ras gos más im por tan tes y un fac tor aglu ti nan te 
fun da men tal del mo vi mien to na zi.

La nue va eta pa se inau gu ró con la re vo lu ción es par ta quis ta, cla ra he re de ra de los so viets 
ru sos, que se ría bru tal men te re pri mi da has ta por los so cial de mó cra tas. Sin em bar go, la ten sión 
so cial no de cre ció; más bien se agra vó has ta 1923 por una cri sis eco nó mi ca im por tan te. Los 
cré di tos es ta dou ni den ses re sol ve rían la si tua ción has ta 1929, cuan do la cri sis de Wall Street 
arras tró a Ale ma nia.

Po lí ti ca men te, el pe rio do es tu vo mar ca do por la coa li ción en tre los so cial de mó cra tas, el 
cen tro ca tó li co y el Par ti do De mó cra ta Ale mán. Se re gi rían por la Cons ti tu ción de Wei mar, que 
pre co ni za ba una re pú bli ca fe de ral, par la men ta ria y de mo crá ti ca. No obs tan te, la coa li ción fue 
ata ca da por la de re cha: la bur gue sía na cio na lis ta y los gran des in dus tria les pro tes ta ron por la 
adop ción de re for mas fa vo ra bles a la cla se tra ba ja do ra; y por la iz quier da, prin ci pal men te los co-
mu nis tas, quie nes, pa ra de fen der sus con quis tas, adop ta ron una tác ti ca in su rrec cio nal, lle gan do a 
pro cla mar una re pú bli ca de so viets en Mu nich. La ex tre ma de re cha em pleó a los “cuer pos fran-
cos”, con un al to gra do de or ga ni za ción, for ma dos por ex com ba tien tes, al man do de ofi cia les que 
no se re sig na ban a la de rro ta, y que re pre sen ta ban un re si duo de la an ti gua so cie dad im pe rial, 
de di ca dos di rec ta men te al te rro ris mo po lí ti co y a la pro vo ca ción. Los ase si na tos de so cia lis tas, 
co mu nis tas y po lí ti cos li be ra les fue co mún en es tos años. Pa ra le lo a ello hu bo in ten to nas gol pis tas 
de la de re cha, que en oca sio nes fue ron aplas ta das gra cias a las huel gas ge ne ra les de cre ta das por 
las or ga ni za cio nes obre ras. El pro pio Hi tler di ri gió un gol pe de Es ta do en Ba vie ra en 1923.

Las fuer zas so cia les an ta gó ni cas afir ma ron ca da vez más su pa pel co rres pon dien te. En las 
elec cio nes de 1928, el Par ti do So cial de mó cra ta y el Co mu nis ta con si guie ron, en to tal, 42 por 
cien to de los es ca ños.

Las cau sas del fra ca so de la re pú bli ca las en con tra mos a di fe ren tes ni ve les: en el pla no 
eco nó mi co, pe se a la in yec ción de ca pi tal ex tran je ro, sub sis tie ron la cri sis y el de sem pleo; 
polí ti ca men te, los fre cuen tes cam bios de go bier no, la pro li fe ra ción de los par ti dos y los per-
so na lis mos fa vo re cie ron la ines ta bi li dad que hi zo al elec to ra do des con fiar del ré gi men par la-
men ta rio. En es to in ci die ron ne ga ti va men te las de bi li da des de la jus ti cia an te los ex tre mis tas 
de la de re cha y su du re za an te los iz quier dis tas: se con so li dó el gi ro de re chis ta que ex pe ri-
men tó a lo lar go de es ta dé ca da de coa li ción.

El par ti do na zi has ta la to ma del po der 

Lo que más tar de se con ver ti ría en el par ti do na zi tu vo sus orí ge nes en un os cu ro gru po, lla-
ma do Par ti do Obre ro Ale mán, que en su pro gra ma se de fi nía co mo na cio na lis ta (a fa vor de 
la anu la ción de los tra ta dos de paz) y an ti se mi ta (por la ex clu sión de los ju díos de la co mu-
ni dad). Un año des pués de su fun da ción (en 1919), y des pués de que Hi tler in gre só en él, se 
de no mi nó Par ti do Obre ro Na cio nal so cia lis ta Ale mán, nom bre que con ser va ría du ran te to da 
su his to ria. Hi tler fue des de el prin ci pio su je fe.
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El par ti do pron to con ta ría con una “se sión de asal to”, la SA, en car ga da de man te ner el 
or den en las reu nio nes y, so bre to do, ata car a los so cia lis tas y co mu nis tas. A lo lar go de la 
década de 1920, Hi tler in cor po ró al par ti do a quie nes más tar de se rían sus más fie les lu gar te-
nien tes: Ro sem berg, el teó ri co del na zis mo; Himm ler, je fe de po lí ti ca; Goe ring, du ran te mu-
cho tiem po su se gun do, y Ru dolf Hess, su se cre ta rio per so nal. Se tra ta ba des de el prin ci pio de 
un mo vi mien to con tra rre vo lu cio na rio y an ti par la men ta rio. Lo pri me ro que dó de mos tra do a lo 
lar go de su his to ria y de sus alian zas; la es ca sa y am bi gua fra seo lo gía so cia li zan te, que en oca-
sio nes em plea ba pa ra atraer se a los tra ba ja do res, no era más que un opor tu nis mo de par ti do. 
El ala iz quier da, que pre co ni za ba cier tas me di das re for ma do ras y so cia li zan tes, pron to se ría 
ba rri da. Lo se gun do fue rá pi da men te com pro ba do: en no viem bre de 1923 in ten ta ron dar un 
gol pe en Mu nich pa ra ac ce der al po der, aun que fra ca sa ron y Hi tler ca yó a pri sión, y apro ve-
chó pa ra es cri bir allí lo que más tar de se ría el li bro guía de los na zis: Mi lucha (Mein kampf).

Las doc tri nas ra cis tas, que di vi dían al mun do en ra zas in fe rio res y su pe rio res, el an ti se mi-
tis mo, ba sa do en an ti guas tra di cio nes y en el odio ha cia los gru pos fi nan cie ros en oca sio nes 
ju díos, y la obe dien cia ab so lu ta a un je fe ca ris má ti co, fue ron al gu nos de los as pec tos doc-
tri na rios más des ta ca dos de los na zis. La cri sis de 1929 fa vo re ció que un mo vi mien to po co 
im por tan te has ta en ton ces en el pa no ra ma po lí ti co ale mán sir vie ra de aglu ti nan te de to dos los 
des con ten tos con la de mo cra cia par la men ta ria, quie nes es ta ban dis pues tos a acep tar el pro-
gra ma del par ti do na zi.

La cri sis de 1929 y el as cen so al po der 

La de pre sión de 1929 re per cu tió pro fun da men te en Ale ma nia. La pro duc ción in dus trial ex-
pe ri men tó un re ce so im por tan te y el nú me ro de de sem plea dos lle gó a 6 mi llo nes en 1931. 
No só lo los asa la ria dos y los cam pe si nos su frie ron la de pre sión, tam bién las pe que ñas em-
pre sas fue ron des trui das por la cri sis y obli ga das a in gre sar en los gran des con sor cios. Los 
pe que ños cam pe si nos, los co mer cian tes, los obre ros y los em plea dos se re sis tie ron pro fun-
da men te, y los an ta go nis mos so cia les cre cie ron aún más. Los vo tos co mu nis tas en esos años 
lle ga ron a 6 mi llo nes. En las elec cio nes de 1930, el par ti do na zi ob tu vo 107 es ca ños —en 
vez de los 14 an te rio res—, y 6.5 mi llo nes de vo tos. Es to su po nía que los na zis se hi cie ron 
fuer tes en la po lí ti ca ale ma na y co men za ron sus im po si cio nes, con cre ta das, en tre otras, en 
el re co no ci mien to por par te del ejér ci to de sus for ma cio nes ar ma das. Sin em bar go, el triun fo 
par la men ta rio no son rió por com ple to a Hi tler. No fue ele gi do pre si den te del reich por una 
di fe ren cia de va rios mi llo nes de vo tos. Las fuer zas par la men ta rias, an te la ra di ca li za ción de 
la so cie dad, no en con tra ron es pa cio po lí ti co don de asen tar se y el ma ris cal Hin den burg se 
vio obli ga do a ce der el po der a un mi li tar, el ge ne ral Sch lei cher, quien pre ten día ex cluir a co-
mu nis tas y na zis, y apli car me di das mo de ra das, en el ejér ci to y los sin di ca tos, pa ra im po ner 
una dic ta du ra cor po ra ti va. Sus tí mi das in ten cio nes re for ma do ras alar ma ron a la gran bur gue-
sía, que re cu rrió a Hi tler. És te se en tre vis tó con los gran des oli gar cas del ré gi men, ban que ros 
(Sch ro der) e in dus tria les (Krupp, Von Thys sen) y, alar ma do ade más por la pér di da de es ca ños 
en las úl ti mas elec cio nes, acep tó sus fon dos y su pro gra ma. El ca pi ta lis mo ale mán es ta ría así 
es tre cha men te li ga do a Hi tler, quien fue nom bra do can ci ller en ene ro de 1933.

Hi tler en la cús pi de del po der 

El pri mer ac to del dic ta dor fue des ha cer se de sus ene mi gos más im por tan tes, los co mu nis tas. 
Los na zis mon ta ron un tea tro, e in cen dia ron el Par la men to (Reichs tag). Res pon sa bi li za ban a los 
co mu nis tas y en car ce la ron de in me dia to a 4 mil miem bros del Par ti do Co mu nis ta.

Su se gun da ac tua ción fue una con vo ca to ria a elec cio nes. El par ti do na zi, apro vi sio na do 
por las ar cas de los gran des in dus tria les, se lan zó a una in ten sa cam pa ña elec to ral y con si-
guie ron 44 por cien to de los vo tos. Los co mu nis tas, aun que ob tu vie ron 5 mi llo nes de vo tos, 
no per ma ne cie ron en el Par la men to por su pro hi bi ción co mo par ti do. Hi tler se en con tró ca si 
sin opo si ción y fá cil men te con si guió un de cre to pa ra go ber nar du ran te cua tro años con ple nos 
po de res.
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Co men zó rá pi da men te el ca mi no ha cia el Es ta do to ta li ta rio. Los par ti dos de opo si ción 
fue ron di suel tos pau la ti na men te has ta lle gar al par ti do úni co; la cen tra li za ción au men tó; se 
creó una po de ro sa po li cía es ta tal, la Ges ta po; co men za ron a fun cio nar los pri me ros cam pos 
de con cen tra ción; los sin di ca tos se su pri mie ron.

Las di fi cul ta des eco nó mi cas se pre sen ta ron en 1934 jun to a un gran des con ten to ge ne-
ra li za do, el cual se ma ni fes tó bá si ca men te en dos fren tes: la bur gue sía li be ral re cla ma ba una 
me nor in fluen cia de las mi li cias na zis y que se les apli ca ra jus ti cia; y den tro del se no del par-
ti do na zi se oi rían vo ces que re cla ma ban una “re vo lu ción na cio na lis ta”, así co mo una me nor 
de pen den cia de los gru pos fi nan cie ros. Hi tler se pu so del la do de es tos úl ti mos. Las ma ni fes-
ta cio nes de tí mi das pro tes tas le sir vie ron pa ra em pren der una de ci di da raz zia, con tra el ala 
“so cia li zan te” de su pro pio par ti do y, al mis mo tiem po, con tra sus an ti guos opo si to res, los 
po lí ti cos li be ra les. Hi tler ter mi nó con la opo si ción. Los na zis se rían due ños ab so lu tos.

El Es ta do to ta li ta rio 

El füh rer de ten ta ba el po der en su to ta li dad. El par ti do na zi le asis tía en sus fun cio nes, y gra-
cias a su per fec ta or ga ni za ción, je rar qui za da, las ór de nes se trans mi tían com ple ta men te has ta 
el úl ti mo rin cón del país. El par ti do fue siem pre mi no ri ta rio, pe ro ha bía or ga ni za cio nes cla ra-
men te de pen dien tes de él, de ju ven tud, cul tu ra les, pro fe sio na les, et cé te ra, que fa ci li ta ron el 
so me ti mien to de to da la po bla ción. A tra vés de ta les or ga ni za cio nes se in cul có la ideo lo gía 
na zi: el cul to a la fuer za, la obe dien cia al je fe, la pri ma cía de los arios. Goeb bels con tro la ba 
di rec ta men te to dos los me dios de opi nión: pren sa, ra dio, pu bli ca cio nes y ci ne. Las ex pur-
ga cio nes de li bros y las gran des ho gue ras en las que se con su mie ron se vol vie ron un es pec-
tácu lo co ti dia no. Co mo en el ca so ita lia no, lo me jor de la cul tu ra ale ma na se exi lió y que dó 
mar gi na do: Eins tein, Tho mas Mann. Quie nes lo gra ron es ca par a es ta pro fun da ideo lo gi za ción 
se to pa ron con un Es ta do ab so lu ta men te po li cia co. La Ges ta po, las SS, ori gi nal men te tro pas 
pro tec to ras de Hi tler, en 1936 eran 200 mil hom bres que ac tua ban co mo un ejér ci to den tro 
del ejér ci to, per fec ta men te co he sio na do en lo re fe ren te a su fun ción po lí ti ca; los cam pos de 
con cen tra ción di ri gi dos por es tos úl ti mos, se rían for mas de “ha cer vol ver a la ra zón” a quie-
nes se opu sie ran al po der. Pron to los ju díos su frie ron las es truc tu ras re pre si vas, des pués de 
una le gis la ción ca da vez más ra cis ta (ne ga ción de la ciu da da nía y pro hi bi ción pa ra de sa rro-
llar al gu nas pro fe sio nes) y de las que las SS pe dían, ya en 1938, su li qui da ción to tal.

En la ideo lo gi za ción del con jun to de la po bla ción y en el Es ta do po li cia co el par ti do na zi 
so bre pa só am plia men te a los fas cis tas ita lia nos, crean do en Ale ma nia la dic ta du ra más to ta li-
ta ria de to da Eu ro pa.

La eco no mía ba jo el na zis mo 

Cuan do Hi tler to mó el po der, el país te nía 6 mi llo nes de de sem plea dos y cier ta pa ra li za ción 
eco nó mi ca. Se im pu so una po lí ti ca de es tric to di ri gis mo, no por con vic cio nes doc tri na rias, 
si no por ne ce si dad prác ti ca. La rup tu ra con el pro gra ma de coa li ción de Wei mar que dó mar-
ca da por el re cha zo de cual quier so cia li za ción.

La po lí ti ca au tár qui ca que de ci dió em pren der el ré gi men no es ta ba só lo mar ca da por la 
ne ce si dad de ase gu rar al país una to tal au to no mía en tiem pos de gue rra, si no tam bién por la ne-
ce si dad del pro ce so eco nó mi co mis mo. En efec to, Ale ma nia en 1933 te nía a sus es pal das una 
deu da ex te rior con si de ra ble y ca re cía de re ser vas eco nó mi cas, lo cual le im po si bi li ta ba lle var 
a ca bo una po lí ti ca eco nó mi ca vol ca da al ex te rior.

Or ga ni za ti va men te, la eco no mía ale ma na es ta ba fé rrea men te di ri gi da por el Es ta do. Se 
adop ta ron pla nes cua trie na les; el se gun do de és tos es tu vo es pe cí fi ca men te orien ta do a la pla-
ni fi ca ción y pre pa ra ción de la gue rra. La es truc tu ra ca pi ta lis ta no só lo se de sa rro lló, si no que 
se re for zó, a tra vés de un gran im pul so de la con cen tra ción. Des de el pun to de vis ta or ga ni-
za ti vo, pa ra evi tar que los tra ba ja do res in ten ta ran im pe dir es ta si tua ción, los sin di ca tos fue ron 
su pri mi dos y, al igual que en Ita lia, se sus ti tu ye ron por for mas cor po ra ti vas, man te nien do en 
un mis mo or ga nis mo, el Fren te del Tra ba jo, a obre ros y a pa tro nes.



Sexta parte - El mundo entre las dos guerras (1918-1945)310

La po lí ti ca ge ne ral del na cio nal so cia lis mo ten día a con so li dar la alian za del gran ca pi tal 
mo no po lis ta con la pro pie dad te rri to rial, pe ro con ven ta ja del pri me ro.

Dic ta du ras eu ro peas 

A lo lar go de la década de 1920 se pro du je ron en Eu ro pa una se rie de mo vi mien tos au to ri ta-
rios que, en la ma yo ría de las oca sio nes, to ma ron ejem plo de la Ita lia de Mus so li ni y pre ten-
dían, me dian te go bier nos dic ta to ria les, ci vi les o mi li ta res, sal var a sus paí ses de la cri sis en 
que la gue rra mun dial y sus con se cuen cias las ha bían su mi do.

En Por tu gal, en 1926, el ge ne ral Car mo na, jun to con otros man dos del ejér ci to, dio un gol-
pe de Es ta do e im pu so una dic ta du ra de ti po cor po ra ti vo que du ró has ta abril de 1974.

En Po lo nia, tam bién en 1926, Pil suds ki con cen tró en seis me ses to dos los po de res, man-
te nien do for mal men te el par la men ta ris mo. Sin em bar go, go ber na ba de for ma au to ri ta ria, res-
trin gien do ca da vez más las li ber ta des, has ta que en 1935 una nue va Cons ti tu ción pu so fin al 
sis te ma par la men ta rio de mo crá ti co.

En Aus tria, en 1933, Doll fuss, tras un pe rio do de im por tan tes lu chas so cia les en el que 
los so cia lis tas lle ga ron a te ner un pa pel muy im por tan te en el go bier no y la ad mi nis tra ción, 
de un gol pe ins tau ró una dic ta du ra mar ca da men te fas cis ta. Otros paí ses eu ro peos se gui rían 
tam bién esa vía.

En Es pa ña, el ge ne ral Pri mo de Ri ve ra, con el apo yo del rey Al fon so XIII, sus pen dió la 
Cons ti tu ción y el Par la men to, y go ber nó con ple nos po de res has ta 1930. Si bien nun ca lle ga-
ría a ser una dic ta du ra ple na men te fas cis ta, sí co pió al gu na de las ma ni fes ta cio nes del ré gi-
men mus so li nia no: el cor po ra ti vis mo so cial y eco nó mi co, una Asam blea Na cio nal Con sul ti va 
—que re me da ba al Par la men to, aun que que era ele gi da por el go bier no y no cum plía nin gu na 
fun ción le gis la ti va—, un par ti do úni co, la Unión Pa trió ti ca, que ter mi na ría su vi da al mis mo 
tiem po que la del po der dic ta to rial.

Aun que Es pa ña no par ti ci pó di rec ta men te en la Pri me ra Gue rra Mun dial, ex pe ri men tó sus 
efec tos, ya que su in dus tria li za ción cre ció al pro du cir pa ra los paí ses be li ge ran tes. En ese sen-
ti do, al igual que otras na cio nes eu ro peas, tam bién su frió una agu da cri sis so cial en los años 
1919-1923, de la que in ten ta ría es ca par sir vién do se de la dic ta du ra.

BU RON, Thierry y Pas cal Gau chon, Los fas cis mos, Mé xi co, FCE, 1983.
MA CLE SMITH, De nis, Mus so li ni, Mé xi co, FCE, 1989.
NOL TE, Ernst, El fas cis mo: de Mus so li ni a Hi tler, Bar ce lo na, Pla za & Ja nés, 1975. 
THORN TON, Mi chael, El na zis mo (1918-1945), Bar ce lo na, Or bis, 1985.

Lecturas sugeridas

¡Eureka!
La guerra de trincheras causó enorme sufrimiento físico y psíquico en aquellos que lo vivie-
ron, pero también fue un enorme avance técnico provocado por las necesidades ofensivas 
y defensivas. Se perfeccionaron el camuflaje y armas automáticas como ametralladoras y 
artillería pesada. En septiembre de 1916 aparecen los tanques, vehículos que permiten 
pasar las trincheras, y se inicia la aviación de guerra. Los tanques tenían placas blindadas y 
fueron construidos haciendo creer al enemigo que se trataba de depósitos de petróleo o 
de agua.
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Lee historia
Dis cur so de Mus so lini (3-1-1925) y anun cio de la dic ta du ra

[...] De cla ro aquí, de lan te de es ta Asam blea y de to do 
el pue blo ita lia no, que asu mo yo so lo la res pon sa bi li-
dad po lí ti ca, mo ral e his tó ri ca de lo que ha ocu rri do. 
(Aplau sos in ce san tes. Gran des vo ces: “To dos con ti-
go, to dos con ti go...”)

[...] Si el fas cis mo no ha si do na da más que acei-
te de ri ci no y no la or gu llo sa po si ción de la me jor ju-
ventud ita lia na, só lo mía es la cul pa. (Aplau sos.) ¡Si el 
fas cis mo ha si do una aso cia ción cri mi nal, yo soy su je fe! 
(Aplau sos in ce san tes. Se re pi ten los gri tos an te rio res.)

Si to das las vio len cias han si do el re sul ta do de un 
cier to cli ma his tó ri co, po lí ti co y mo ral, yo ten go la res-
pon sa bi li dad, ya que es te cli ma his tó ri co, po lí ti co y mo-
ral lo he crea do yo mis mo, con la pro pa gan da he cha 
por la in ter ven ción en la gue rra has ta nues tros días [...]

[...] Ac tual men te es toy con ven ci do de que el pro-
ble ma se rá re suel to. El fas cis mo, go bier no y par ti do 

son ab so lu ta men te efi ca ces. Se ño res, se han he cho 
us te des ilu sio nes. Han creí do que el fas cis mo es ta-
ba aca ba do por que yo lo re te nía, que es ta ba muer to 
por que yo lo co rre gía y, so bre to do, han te ni do us te-
des la cruel dad de de cir lo. ¿Qué ocu rri rá si me pon go 
a de sa rro llar só lo la cen té si ma par te de la ener gía que 
he apli ca do pa ra fre nar lo? Us te des ve rán. [...]

No se rá ne ce sa rio, ya que el go bier no es lo su-
fi cien te men te fuer te pa ra que brar de fi ni ti va men te la 
se di ción del Aven ti no.

Ita lia, se ño res, quie re paz, tran qui li dad y al ma en 
el tra ba jo. Se la da re mos, si es po si ble con ca ri ño, si 
no por la fuer za. [...]

Bet tel heim, Char les, La eco no mía 
ale ma na ba jo el na zis mo, 

Ma drid, Fundamentos, 1972.
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Lee historia
Re tra to de gru po con se ño ra
Hein rich Böll

Ca mi na mos tres días, cua tro días, por pue blos y cam-
pos, y ca si nos vol vi mos lo cos de sed; éra mos 5 mil 
hom bres en un es ta blo ba jo el cie lo abier to y se guía-
mos te nien do sed. Y cuan do ci vi les pa cí fi cos, nues-
tra pro pia gen te, nos que rían traer al go pa ra be ber 
o co mer, no se les de ja ba en trar —se les dis pa ra ba, 
sim ple men te—, y tam bién cuan do uno de no so tros 
se di ri gía al en cuen tro de un pai sa no: ame tra lla do ra, 
mu cha cho, y ya es ta ba lis to. Una mu jer nos man dó 
ha cia don de no so tros es tá ba mos a una ni ña de unos 
cin co años con pan y le che, una pe que ña Na tas cha 
dul ce. Pen só que a una ni ña tan pe que ña y tan bo ni-
ta, con le che en un ja rro y pan en la ma no, no le ha rían 
na da, pe ro no —ame tra lla do ra—, y nues tra pe que ña 
Na tas cha es ta ba tan muer ta co mo to dos los de más, 
y so bre el sue lo ha bía le che, y san gre, y pan. Así fui-
mos de Tar now ka ha cia Uman, de Uman a Iwan-Go ra, 
de Iwan-Go ra a Sai sin y de allí lle ga mos a Win ni zia, 
lue go a Sch me rin ka al si guien te día y se gui mos ha-
cia Ra ko wo, cer ca de Pro ku row; dos ve ces al día nos 
da ban una flo ja so pa de gui san tes —se po nía la pe ro-
la en me dio de la mu che dum bre, y la mu che dum bre 
eran 20 o has ta 30 mil—; y en ton ces a co rrer —con 
la ma no te nía mos que co ger la so pa del ca zo y sor-
ber la co mo los pe rros, si nos lle ga ba al go—; a ve ces 
ha bía za na ho rias, hier bas o pa ta tas her vi das, me dio 
fer men ta das; si te las co mías, lue go te aga rra ba un 
do lor de es tó ma go, di sen te ría, y es ti ra bas la pa ta jun-
to al ca mi no. Es tu vi mos allí ca si has ta mar zo del 42; y 

a ve ces ha bía 800 o 900 muer tos al día —en tre pa li zas 
y es car nios, es car nios y pa li zas, y de vez en cuan do 
dis pa ra ban con tra la mul ti tud—, e in clu so cuan do no 
te nían na da pa ra dar nos de co mer, ¿por qué no de-
ja ban a la pa cí fi ca gen te del pue blo que nos que ría 
traer al go? Lue go, en la Krupp de Kö nigs berg, me 
me tie ron en una fá bri ca de ca de nas pa ra tan que —11 
ho ras por la no che de tra ba jo, 12 de día— y dor mía-
mos en los re tre tes. Lo peor era po ner se en fer mo o 
pa sar por un pe re zo so: a los pe re zo sos los en tre ga-
ban a las SS, y si es ta bas en fer mo y no po días tra ba jar 
más, en ton ces te man da ban al Hos pi tal Mi li tar Cen-
tral: eran lu ga res de ani qui la mien to, cam pos de ex-
ter mi nio dis fra za dos de hos pi ta les, con cua tro ve ces 
más gen te de la que ca bía, lle nos de por que ría, y la ra-
ción dia ria con sis tía en 250 gra mos de al go pa re ci do al 
pan y dos li tros de so pa-po ta je; ese pan con sis tía en 
su ma yor par te en un su ce dá neo de ha ri na, y el su ce-
dá neo de ha ri na no era más que pa ja trin cha da muy 
pe que ña, pe la za y, mez cla das, he bras de ma de ra —el 
sal va do, el al for fón—; la pa ja irri ta ba los in tes ti nos, 
y no era nin gu na ali men ta ción si no una des nu tri ción 
sis te má ti ca, y siem pre pa li zas, es car nios, siem pre con 
la po rra en ci ma.

NO TA. Des cri be el tra to na zi a los pri sio ne ros de gue rra.

Böll, Heinrich, Re tra to de gru po 
con se ño ra, Bar ce lo na, 1972.
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 1. Defi ne las características del fascismo.

 2. Analiza cuáles son las semejanzas y las diferencias de la forma de actuar de Hitler y 
Mussolini, en sus respectivos países, así como las repercusiones sociales, económicas 
y políticas de la forma de gobierno que cada uno impuso.

Actividades
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 3. Organicen un juicio político contra Hitler y contra algún personaje relevante actual.




