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expresa con claridad el título del libro, en 
los avatares que tuvo que padecer bajo la 
dictadura. trascendiendo lo personal, el 
propósito de la obra es inequívoco. se trata 
de un contundente alegato antifranquista 
en el que se combina armoniosamente la 
historia y la memoria. o, en palabras del 
propio autor: 

[…] la sociedad capitaneada por Franco se 
mostró incapaz de concebir un país en paz, 
sin necesidad de cárceles, trabajos forzados 
y destierros. Ventilar las heridas evita la gan-
grena. un propósito del libro es, precisamen-
te, airear las llagas y evitar que se cierren 
con el pus de la insatisfacción adentro […] 
Prefiero que la experiencia recogida valga 
para entender y calificar la dictadura que eli-
gió excluir de la vida nacional a un sector 
numeroso de la población española median-
te cárceles y exilios, exclusión que ha marca-
do la historia del país y de la que no parece 
todavía moralmente recuperada (pp. 20-21 y 
309). 

todo ello muy bien narrado, lo cual 
contribuye también al interés de la obra.

El relato se ordena de forma cronoló-
gica en torno a las cárceles y exilios que 
tuvo que arrostrar sánchez-albornoz. En 
cuanto a estos, fueron tres. El primero, 
de niño republicano, entre 1936 y 1940, 
siguiendo a su padre D. claudio, prime-
ro embajador de la república en lisboa 
y luego profesor en la universidad de 
Burdeos. El segundo, con mucho el más 
largo, que transcurrió en argentina, entre 
1948 y 1968, años dedicados ante todo a 
completar su formación universitaria y a 
ulteriores actividades investigadoras y pro-
fesorales. El tercero, por último, cómodo 
y reconfortante para el autor, entre 1968 y 
1976, tuvo por escenario la universidad de 
nueva york y se cerró con la muerte del 
autócrata, como él mismo lo califica, y el 
regreso a España acompañando al ancia-
no D. claudio. Entre el segundo y el ter-
cero, la lucha contra la dictadura desde las 
filas de la fue, la detención en Barcelona 
en marzo de 1947 y el paso por las cár-
celes franquistas, primero como preventi-
vo e inmediatamente como condenado en 

proceso militar sumarísimo hasta su a pos-
teriori sonada fuga en agosto de 1948. En 
este lapso de tiempo nuestro hombre pasó 
por el convento dominicano de alcalá de 
Henares, uno de los muchísimos transfor-
mados en prisión, por la recién construida 
cárcel de carabanchel y, finalmente, por 
uno de los destacamentos penitenciarios 
de cuelgamuros que levantaron el adefe-
sio del Valle de los caídos, denominación 
que sánchez-albornoz, con pleno acierto, 
se niega a emplear (siendo, como es, un 
monumento a la barbarie nacional-cató-
lica, todavía hoy usufructuado por una 
comunidad benedictina con un prior ultra-
montano). Junto a los que quedan muy su-
cintamente reseñados, otros dos capítulos 
de carácter temático completan el conteni-
do del libro. uno, interesantísimo, donde 
se aborda con rigor y detenimiento el ré-
gimen penitenciario de los destacamentos 
penales de cuelgamuros, aquel sistema 
atroz y corrupto por el que el Estado dic-
tatorial arrendaba a contratistas privados, 
con nombres y apellidos, la mano de obra 
de los presos. y que, conviene no olvidar-
lo, se utilizó también, y durante muchos 
años, en la construcción de numerosas 
obras públicas a lo largo y ancho del país. 
y un segundo, donde se analiza la tra-
yectoria entre 1961 y 1981 de la editorial 
ruedo ibérico, de referencia inexcusable 
en la lucha intelectual contra el franquis-
mo, que nuestro protagonista contribuyó 
a fundar, y en el que se destaca el papel 
de su principal impulsor, José martínez 
Guerricabeitia.

terminaremos con algunas apostillas, 
no por breves menos intencionadas. nos 
parece correcto y medido el tratamien-
to que el autor, un rojo, condición de la 
que «no reniega» (p. 14), hace de su padre, 
claudio sánchez-albornoz, republicano 
moderado y católico, aunque nos hubie-
ra gustado un mayor desarrollo del tema, 
dada la relevancia académica y política del 
mismo. Por nuestra parte, resaltamos su 
coherente antifranquismo y su recuerdo 
de las víctimas abulenses de la dictadura, 
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vervaecke, philip (ed.): À Droite de la 
Droite. Droites radicales en France et en 
Grande-Bretagne au xx siècle. France: Éd 
septentrion, 2012, 562 pp. 

El libro que reseñamos forma parte de 
una serie de trabajos académicos sobre his-
toria comparada europea, la mejor manera, 
desde mi punto de vista, de comprender 
mejor los fenómenos históricos al margen 
de la vieja historia nacionalista.

En este caso, el libro es el resultado de 
un coloquio internacional llevado a cabo 
en la universidad de lille en 2009 bajo el 
titulo: «Droites radicales en France et en 
Grande Bretagne au xx siècle: comparai-
sons, transferts, regard croisés». 

la idea central del coloquio era revisar 
la historiografía de las derechas radicales a la 
luz de los numerosos estudios aparecidos 
en Francia y Gran Bretaña en los últimos 
tiempos. El incremento de los trabajos 
sobre las derechas radicales no es ajeno al 
devenir político de las derechas populistas 
en Europa y su crecimiento tanto electoral, 
como social.

al interés despertado por el auge de 
movimientos políticos antidemocráticos 
en distintos países europeos se añadía la 
dificultad de su estudio debido a la im-
precisión conceptual de esos movimientos 
político-sociales de extrema derecha.

la iniciativa de ese coloquio permitiría 
buscar un consenso científico acerca de 
los términos derecha radical, fascismo, ex-
trema derecha, derecha populista, etc. Por 
otra parte, el análisis comparado contribui-
ría a dar a conocer no solo las ideas, accio-
nes o estructuras partidarias a ambos lados 
del canal de la mancha, sino lo que podría 
ser más importante: «la circulación de ideas 
en el seno de las derechas radicales» para 
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deducir de ahí la «pertinencia o no de un 
modelo o contra-modelo de derecha radi-
cal en Francia y Gran Bretaña».

El propósito del coloquio no podía ser 
más ambicioso al partir, precisamente, de 
la enorme dificultad conceptual en torno a 
las derechas radicales.

El editor del libro, el profesor Vervaecke, 
plantea varios problemas en el acerca-
miento a una definición de las derechas 
radicales, en primer lugar, la diversidad 
ideológica de lo que hemos denominado 
derechas radicales; en segundo lugar, las 
similitudes y diferencias entre las derechas 
radicales y el fascismo. a pesar de la exis-
tencia de historiadores que defienden la 
idea de que las derechas radicales son «un 
fascismo genérico», es decir, un «ultrana-
cionalismo populista y palingenésico», de-
rechas radicales y fascismo conforman dos 
proyectos diferentes, puesto que el pro-
yecto fascista es de índole revolucionaria, 
mientras las derechas radicales, aun críticas 
con la democracia liberal, no plantean una 
refundación completa del orden político y 
social. 

si a eso añadimos que las derechas ra-
dicales pueden tener algunos rasgos de la 
derecha clásica, por ejemplo, el papel de  
la religión, la desconfianza en el papel 
del Estado en la economía, la defensa de 
los valores familiares, el culto a la nación 
o la xenofobia, todo ello añade dificultad 
a la elaboración de un modelo sobre las 
derechas radicales.

En el libro se plantean una serie de 
rasgos que posibilitan delimitar y definir 
las derechas radicales: en primer lugar, el 
organicismo, herencia del siglo xix; en se-
gundo lugar, el anticomunismo; en tercer 
lugar, la crítica de la modernidad liberal 
desde un punto de vista político e institu-
cional, y en cuarto lugar, la contestación 
del orden geopolítico existente.

El volumen que reseñamos no pre-
tende ser, se dice, una obra de historia 
comparada y, sin embargo, al confrontar 
la evolución de los movimientos de de-
recha radical en Francia y Gran Bretaña a 

lo largo del siglo xx está contribuyendo al 
mejor conocimiento de esos fenómenos y 
a la posible elaboración de un modelo que 
nos permita trascender la historia naciona-
lista interna de los países europeos.

a lo largo del siglo xx, los dos países 
se han visto afectados por el impulso de 
las derechas radicales en periodos conco-
mitantes, así antes de 1914 ya ha emergi-
do en Francia una derecha revolucionaria 
que se presenta como una síntesis entre 
nacionalismo y socialismo, mientras en 
Gran Bretaña se desarrolla un fuerte deba-
te entre los partidarios del proteccionismo 
imperial, los torys radicales, y la mayoría 
del partido conservador que desconfía de 
la unidad imperial. 

años después, en el periodo de entre-
guerras aparecen en los dos países orga-
nizaciones fascistizantes o explícitamente 
fascistas como la British union of Fascist 
nacida en 1932 y dirigida por oswald 
mosley o las iniciativas de Georges Valois 
y sus sucesores en Francia desde finales de 
los años 20.

Después de 1945, la descolonización 
nutrirá a ambos lados del canal de la 
mancha el resurgimiento de las derechas 
radicales, como muestra la crispación en 
Francia por la cuestión argelina o las mo-
vilizaciones de opositores a la descolo-
nización en Gran Bretaña, sin olvidar los 
movimientos antiinmigrantes que se ex-
tienden por Gran Bretaña a partir de 1957. 

En general, se puede afirmar que el 
elemento común en las derechas radica-
les francesa y británica ha sido su división 
interna a través de una historia llena de 
querellas internas y escisiones que contri-
buirán a separar un ala radical-populista 
de los grupos neonazis muy minoritarios.

un segundo elemento a destacar es la 
capacidad de movilización de las derechas 
radicales en tiempo de crisis llegando a 
formar auténticos movimientos sociales 
sobre todo en el periodo de entreguerras, 
pero también en casos de convulsiones po-
líticas o económicas nacionales, es el caso 
de la crisis actual, cuando el discurso de 
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la derecha gobernante en Francia asume 
aspectos destacados del Front national de 
marie le Pen respecto a la inmigración o 
las políticas económicas neoliberales.

las contribuciones del libro se divi-
den en cuatro grandes partes, atendiendo 
a criterios cronológicos dentro de cada 
sección, en la primera, «les cultures po-
litiques des droites radicales en contexte: 
éléments de comparaison transmanche», 
escriben: Bertrand Joly sobre «Déroulède 
et l’anglaterre»; Kevin Passmore: «la Droite 
et l’extrême droite française et la Grande 
Bretagne, 1870-1940: préjugés antimeri-
dionaux, préjugés anticeltiques»; David 
Bensoussan escribe sobre «mystique 
paysanne, agrarisme et corporatisme: les 
droites radicales dans le monde rural en 
France au milieu des années trente»; Dan 
stones interviene con «ruralisme et droite 
radical en France et en Grande Bretagne 
dans l’entre-deus guerres»; Pascal sepere 
toca un tema interesante: «le biologique 
et le matériel dans the Greater Britain 
d’oswald mosley, deus paradigmes pour 
une vision négative de l’alterité»; y las dos 
últimas aportaciones de la primera parte 
del libro son las de olivier Dard: «les droi-
tes radicales et l’empire colonial» y Jeremy 
tranmer: «la Droite radical vue par ses op-
posants: l’antifascisme en Grande Bretagne 
et en France».

En la segunda parte del libro, «les 
Droites classiques face aux Droites radica-
les: repudiations et convergences», partici-
pan Philippe Vervaecke, el editor del libro, 
con «le Parti conservateur et les droites 
radicales en Grande Bretagne 1903-1914»; 
Jean Paul thomas: «le Parti social Français 
(psf), obstacle à la radicalisation des droi-
tes, la radicalité et les cultures politiques 
françaises»; Jean Vavasseur-Desperriers: «le 
ppf, une formation radicale entre conserva-
tisme et fascisme»; antoine capet escribe 
sobre «churchil, le fascisme et les fascistes», 
y stéphane Porion analiza el caso de «le 
national Front y Enoch Powell: l’un des 
leurs?».

la tercera parte del libro está dedi-
cada a las mujeres y lleva por título «les 
femmes et la radicalisation des droites 
dans la premiere moitié du xx siècle». En 
esta parte intervienen myriam Boussahba 
sobre «les suffragettes de l’époque édou-
ardienne et l’idéologie d’extrême droite 
dans l’entre-deux guerres»; Julie Gottlieb 
y su «Femmmes, conservatisme et fascis-
me en Grande Bretagne: comparaisons et 
convergences», y termina el tercer capítulo 
magali Della sudda que escribe sobre «la 
ligue féminine d’action catholique et les li-
gues de droite radicale 19191-1939».

Finalmente, la parte cuarta del libro se 
centra en «Emprunts et transferts: la circu-
lation des idées à droite de la droite». 

En esta última parte escriben richard 
Griffiths sobre «les Héritiers de marcel 
Déat et de Henri man: le fascisme interna-
tional et la communauté Européene»; Keit 
Dixon: «les liens de sang: Quand les droi-
tes radicales européennes influençaient un 
nationalisme écossais émergent 1918-1939»; 
Valerie auda andré titula su ensayo: «les 
écrits du monday club: une contribution 
à l’étude du hors champ de la droite bri-
tannique». y las dos últimas aportaciones 
son de nigel copsey: «le fin des vaches 
sacrées? Évaluer l’impact de la nouvelle 
Droite en Grande Bretagne» y Philippe 
secondy: «chez nous, en ce débout de xxi 
siècle, l’idéologie marxiste a gagné la par-
tie. la tentative de fondation d’un front ul-
traliberal dans la France des annés 1990».

El libro termina con unas interesantes 
conclusiones, obra de Jean Vavasseur-
Desperriers. En primer lugar, la pertinen-
cia del vocablo derechas radicales, frente a 
extrema derecha, mucho más vago y con-
fuso, entendiendo que la «radicalidad es 
un fenómeno en movimiento relacio-
nado con un contexto dado». En segun-
do lugar, si bien es cierto que la derecha 
radical viene definida por sus actitudes 
violentas y agresivas (xenofobia, antisemi-
tismo, anticomunismo, rechazo del libera-
lismo democrático, etc.), incluye también 
otros elementos como el organicismo y el 
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corporativismo, el ruralismo en los dos paí-
ses, la restauración religiosa en el espacio 
público, etc. En tercer lugar, se constata la 
transferencia de ideas entre la derecha ra-
dical y la derecha moderada, como hemos 
visto anteriormente en el caso francés, re-
lacionadas con la política inmigratoria y el 
discurso de la seguridad, pero igualmente 
con la extensión de las fórmulas económi-
cas neoliberales.

la monumental obra resulta, en conse-
cuencia, de extraordinario interés no solo 
para los investigadores de la historia eu-
ropea comparada, sino para un mejor co-
nocimiento del actual crecimiento de una 
derecha radical antisistema aupada por la 
crisis económica e institucional que cabalga 
por Europa.

miguel Ángel Perfecto 
Universidad de Salamanca




