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La guerra civil española (1936-9) es un concurrido trending topic historiográfico, 
casi desde su conclusión, si bien el primer acto de este drama, en el “Marruecos 
español”, no había recibido, hasta ahora, la atención académica que merece en 
la medida en que, como nos propone el libro que pasamos a presentar, revela 
información significativa sobre el origen, el desarrollo posterior y el propio 
desenlace del conflicto.

Este libro reúne los frutos de diez años de investigación de sus autores, Félix 
Ramos Toscano y Pedro Feria Vázquez. Se centra en estudiar la primera rompiente 
de esa gran ola de violencia que terminaría por inundar España bajo el plomo 
y la sangre. Los primeros españoles arrastrados por la Guerra Civil lo fueron a 
catorce kilómetros de la Península y unas horas antes: la tarde del sábado 17 de 
julio, el día “D -1”, en los planes de los conspiradores. Aparte de las plazas de 
Ceuta y Melilla, que cuentan con algunos estudios, estos otros españoles vivían en 
Nador, Alhucemas, el Llano Amarillo, Xauen, Gadir, Arcila y Tetuán, capital del 
territorio rifeño que, desde los acuerdos con Francia en 1906, gestionaba España 
bajo la figura colonial del “Protectorado”.

Si hubiera que elegir uno entre otros, un aporte relevante de esta investigación, 
tras el análisis de un abundante y diverso corpus documental sobre lo acaecido esas 
horas previas en el Marruecos español, es demostrar que la violencia desplegada 
por los sublevados constituía un modus operandi predeterminado, inserto en las 
tácticas centrales de la planificación del golpe. Se describe la sucesión de decisiones 
y actos que pusieron en práctica los mandos sublevados y sus colaboradores 
paramilitares.  Los elementos civiles y militares leales al juramento de defensa de 
la República fueron sometidos desde esa misma tarde del día D -1 a una extrema, 
planificada e implacable violencia, antes de que hubiera tiempo para la reacción 
del gobierno de Madrid y de las desconcertadas organizaciones obreras locales.

Así pues, con una batería de evidencias probatorias que completan las ya 
obtenidas en las más recientes investigaciones sobre el conflicto en la Península, 
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la obra apuntala la tesis de que el terror desplegado por los adeptos al “glorioso 
movimiento” formaba parte de su estrategia de asalto al poder (el terror como 
arma de guerra) y de su objetivo de “limpieza” ideológica de la población española 
y que esto se puso en práctica siguiendo instrucciones de Mola en las acciones 
previas a la proclamación oficial del golpe. Dicho de otro modo, no se trató de 
un terror reactivo por parte de los sublevados como cierto revisionismo reciente 
ha pretendido resucitar e introducir en el debate desde las tertulias mediáticas o 
desde la Academia, haciendo caso omiso del amplio consenso académico obtenido 
de los más fiables estudios realizados en las últimas décadas.

El libro se divide en tres grandes bloques: “Marruecos y la guerra civil 
española”, “La represión” y “Las víctimas”. La primera de las citadas comienza con 
un recorrido por el origen del protectorado español desde su conquista en 1859, 
su vida económica y política durante la II República, antes de pasar a detallar 
la conspiración del golpe del 36, donde tuvieron un destacado papel mandos y 
guarniciones allí destacados, y la inmediata represión ejecutada por éstos en la 
población leal. Esta primera parte termina estudiando la situación vivida en este 
territorio durante la segunda guerra mundial, que permitió extender la presión 
y represión a los españoles refugiados en Tánger tras su ocupación por el ejército 
de Franco.

A “La represión” se dedica la segunda parte del trabajo. Lo primero que 
hacen los autores es abordar el “problema de las cifras” de los represaliados, a 
partir de la crítica de las ya publicadas y contrastando la información con la 
base documental consultada en hemerotecas y archivos españoles y marroquíes, 
a pesar de los problemas de localización y conservación. A la hora de estudiar 
los mecanismos del terror desplegados por los sublevados, la obra se suma a los 
tipos ya consensuados por la historiografía más reciente: el “terror caliente” (el 
inmediato al golpe) y el “terror legal” (su regulación a partir de principios de 
1937, con los consejos de guerra). Este último tipo se extendería en el tiempo y se 
completaría con otras modalidades como la “represión económica”, no sólo sobre 
los encausados sino también sobre sus familias (confiscación de bienes, multas, 
donaciones coercitivas…). Descritos estos mecanismos, la obra aborda estas 
prácticas sobre tres colectivos de la colonia española: los masones, los funcionarios 
y, aquí lo más singular respecto al escenario peninsular, la secular comunidad 
hebrea del protectorado (en la primera parte, se habló de los “moros” ante el 
Alzamiento). Esta detallada topografía del terror se completa con el estudio de las 
prisiones (en el protectorado y plazas de soberanía) y sus condiciones, del campo 
de concentración de El Mogote y de otros centros de trabajos forzados habilitados 
por el nuevo régimen de Franco. Los autores finalizan esta segunda parte trazando 
las rutas de fuga y del exilio, por tierra hacia la ciudad internacional de Tánger, 
por mar a la zona francesa del protectorado.
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Como se ha hecho en otros países europeos que vivieron regímenes totalitarios, 
esta topografía del terror quedaría incompleta sin los nombres, sin los rostros de 
quienes lo sufrieron. A ello dedican la última parte de la obra (“Las víctimas”), 
donde se recogen testimonios de familiares de 6 represaliados en el protectorado 
español. Estas historias de vida añaden un valor cualitativo y denota la capacidad 
de los investigadores a la hora de compatibilizar exitosamente fuentes y 
metodologías históricas diversas.

Cabe decir que estamos ante una publicación del Foro por la Memoria de 
Andalucía, que desde 2006 realiza actividades tanto de edición de estudios sobre 
la llamada “memoria democrática” como de sensibilización, de catalogación de las 
fosas de la guerra…, en suma, de denuncia del “olvido” a que se han visto sometidas 
sus víctimas durante tantas décadas. Recuerdan que España es el segundo país, 
después de Camboya, con mayor número de desaparecidos hasta el día de hoy. 
Fruto de la labor de asociaciones como la citada y de otras acciones como la 
iniciativa en su día emprendida por el ex-magistrado B. Garzón, sabemos hoy 
que algunas de las provincias andaluzas pasan por estar entre las más castigadas 
por esta violencia sumarísima desde los primeros meses de guerra civil en España.

Ciertamente hay aspectos de la edición muy mejorables, como el papel 
satinado poco cómodo a la lectura. También resulta extraña la estructura formal 
que opta por colocar un apéndice documental al final de cada parte, poco común 
en una monografía; quizás los autores buscaran facilitar su consulta al lector 
conforme avanza en el contenido. No obstante estos detalles quedan ampliamente 
compensados por la fluidez de la redacción; incluso en esas ocasiones inevitables 
en un estudio de historia, como la exposición exhaustiva de cadenas de eventos 
documentados, el homogéneo estilo adoptado compensa la aridez de estos pasajes, 
a la vez que no observamos disonancias estilísticas reseñables entre las dos plumas 
que lo firman.

Aparte de los apéndices documentales de cada capítulo, igualmente se incluye 
un anexo final al conjunto de la obra. Pedro Feria y Félix Ramos reservan este 
último para un extenso “listado de personas represaliadas durante la Guerra Civil 
y posguerra en el Protectorado”. Cada una de las víctimas, con su nombre y 
apellidos, viene acompañada de datos como la prisión, la fecha de entrada y, en 
su caso, de muerte o baja. Elaborado a partir de un arduo trabajo de cruce de 
información de fuentes diversas y dispersas, algunas inéditas hasta ahora, resulta 
ser un exponente de la determinación y afán por el dato documentado de que han 
hecho gala los autores a lo largo de este estudio.


