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CARTA INTRODUCTORIA

Amigo lector:

El que un abuelo, cargado de años, decida escribir un libro para contar 
su verdad sobre cómo se conquistó la transición es una rareza que demanda 
breve explicación.

La mayor parte de quienes realmente asumieron el riesgo de trabajar 
en la oposición al franquismo para evitar su continuidad a la muerte del 
caudillo están abandonando la tierra sin haber narrado por escrito sus es-
fuerzos. y cada vez se repiten más una serie de lugares comunes sobre el 
final de aquel régimen, que no son ciertos. Se nos narra la transición como 
algo natural, que deseaban acometer los altos mandos de aquel sistema. De 
ser esto así, sería a ellos a quienes se debería reconocer el mérito de ar-
chivar la dictadura e instaurar la democracia; pero tal tesis no es cierta. 
Hubo una oposición democrática mucho más amplia y eficaz de lo que, de 
ordinario, se reconoce, que logró que la mayoría de la generación entonces 
joven demandara públicamente el final de aquella dictadura. y una parte 
de aquella —democratacristianos y socialistas, especialmente— tejió unas 
relaciones y unos planes con los gobernantes de la práctica totalidad de los 
países miembros de la Comunidad Europea para presionar al franquismo: 
España solo podría pertenecer a este gran club económico-social y disfrutar 
de sus ventajas si era archivado el franquismo por sus Cortes y su gobierno, 
e instaurada una democracia, cumpliendo toda una serie de condiciones 
que se les comunicaron, reiteraron y precisaron públicamente a los últimos 
mandos del régimen.

De manera que los cuadros de aquella autarquía no tomaron la iniciativa 
de donarnos la democracia, más bien se vieron obligados a ello y lo hicieron 
con gran interés por asegurar su pervivencia en la vida política.

Pero un pueblo tiene derecho a conocer toda la historia real de una dic-
tadura, y no una versión de la que se ha evaporado el determinante papel 
desempeñado por la oposición. Al servicio de ese derecho decidí escribir este 
libro; y como alguno puede dudar de si lo que se narra es cierto o es una 
invención, me he esforzado por ser meticuloso en la narración de hitos im-
portantes y de buscar pruebas escritas, no solo en mi archivo, sino en otros 
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muchos. Aunque —como narraremos— quienes venían del franquismo que-
maron millones de documentos policiales sobre la acción de la oposición 
democrática, creo haber logrado que mis memorias estén altamente docu-
mentadas. Pero, obviamente, solo el lector puede alcanzar sus conclusiones. 
Para él y no para mí, que he renunciado a los derechos de autor, he escrito 
esta obra.

Un muy cordial abrazo,

Óscar



CAPíTULO I

LA DESTRUCCIÓN DE LOS ARCHIvOS  
DE LA REPRESIÓN DEL FRANQUISMO

LA ORDEN DE QUEMA DE MILLONES DE DOCUMENTOS 
POLICIALES

No olvidaré nunca el impacto que, a principios de diciembre de 1977, me 
produjo la filtración de la orden del ministro del Interior para acometer una 
destrucción masiva del ingente número de fichas de quienes habíamos milita-
do en la oposición democrática y de la documentación escrita sobre nuestra 
actividad. Inmediatamente empezaron las reacciones. Albert Manent —culto 
opositor al franquismo— escribió que una noticia de la Agencia Cifra le había 
inquietado: se decía que el Ministerio del Interior ordenaría en breve plazo a 
las direcciones generales de Seguridad y de la guardia Civil que destruyesen 
todos los antecedentes, informes o notas relativos a la pertenencia o partici-
pación de personas en organizaciones o actividades políticas o sindicales por 
entonces ilegalizadas. La buena pluma de Manent se explayaba con soltura: 
«En sí la información parece increíble y quizá fruto de una mala interpreta-
ción, aunque luego se matice: solamente serán conservados aquellos docu-
mentos que tengan un reconocido y probado valor histórico o testimonial. 
¡Qué incongruencia! Después de una amnistía, excepto que algunos tengan 
mala fe u obren arbitrariamente, los enormes dossiers de la policía, de la 
guardia civil y de otros servicios especiales tienen solo —y no es poco— el 
valor de documentos para la historia, ya con mayúscula».

Con buen criterio, el mismo autor añadía: «Por otra parte, en el caso de 
que solo se destruyeran papeles de menor cuantía y se conservaran los de un 
reconocido y probado valor histórico o testimonial, ¿quién será el juez que lo 
decida en cada caso? Creo que solo los profesionales de la historia podrían 
ser los más autorizados para tomar tan grave responsabilidad. Uno de los 
aspectos apasionantes para un investigador sería (será, espero) ver qué filia-
ción, conspiración o actividad se ha atribuido a tal o cual político o sindica-
lista en la época de Franco. Incluso en los casos de que el topo clandestino 
no sea relevante. Confieso que me intriga pensar qué pone en mi ficha de la 



30 ÓSCAR ALzAgA VILLAAMIL

Brigada Social, después de largos, aunque muy interesantes, interrogatorios 
o, a veces, simples conversaciones con el inspector Vicente Juan Creix [...]. 
No dudo que los archivos militares, a los que no alude la nota de agencia, 
conservarán fichas, legajos, sentencias, hojas o revistas clandestinas entre los 
papeles intocables para la historia»  1.

Sin atender las protestas, Rodolfo Martín Villa como ministro del Interior 
dictó la Orden de fecha 19 de diciembre de 1977 —no publicada en el BOE— 
dirigida al subdirector de orden público, al director general de la guardia 
Civil y al director general de Seguridad, que dispuso unilateralmente «eli-
minar y destruir todos los antecedentes, informes y notas que existan en los 
archivos dependientes de las direcciones generales de la guardia Civil y Segu-
ridad relativos a la pertenencia o participación de personas en actividades u 
organizaciones políticas y sindicales legalmente reconocidas». Funcionarios 
de policía preocupados porque de esa forma se decidiese la desaparición de 
documentos y datos esenciales para historiar cuatro décadas de nuestra his-
toria filtraron el texto íntegro a los medios.

Días después, la Asociación Sindical de Archiveros y Bibliotecarios ma-
nifestó su enérgica protesta ante aquel proyecto  2. y la Asociación Española 
de Ciencias Históricas elevó un escrito al presidente del gobierno en el que 
expresaba la inquietud de los historiadores ante esa orden del ministro del 
Interior  3.

Pese a los esfuerzos del gobierno por acallar la polémica y a la insis-
tencia del Ministerio de Interior sobre que algunos informes de valor his-
tórico serían conservados, aunque sin aclarar por qué, si los historiadores 
entendían que la totalidad de aquellos gigantescos archivos tenían un enorme 
valor histórico, solo se salvarían de la quema algunos secundarios y en nú-
mero insignificante, seleccionados discrecionalmente por el Ministerio del 
Interior, que salvó finalmente un porcentaje de escritos inferior al 1 por 100 
y prácticamente siempre de textos intrascendentes. Las protestas seguían y el 
BOE publicó una versión retocada de una orden peculiar, tanto en su formato 
como en su contenido, que denominaba «inutilización administrativa» a la 
destrucción de archivos, e iba firmada por el ministro de la Presidencia, José 
Manuel Otero Novas, y presentada como dictada a propuesta del ministro del 

1 Albert manenT, «Una extraña decisión. Contra la destrucción de los antecedentes políti-
cos», La Vanguardia, 13 de diciembre de 1977.

2 «Por estimar que los expedientes que se pretenden destruir son un testimonio veraz y 
objetivo de las corrientes, tensiones y luchas ideológicas, políticas y sociales de la sociedad 
actual». Vid. ABC, 20 de diciembre de 1977.

3 Por implicar que «importantes núcleos de documentación de centros administrativos 
y políticos estatales hayan dejado de existir o estén en curso de transformación. Para la in-
vestigación histórica —razona el escrito— todo documento es importante y el conjunto docu-
mental, cualquiera que sea su índole, acumulado durante un periodo histórico, es la base de 
la futura tarea científica», subrayando al presidente del gobierno que la destrucción de cual-
quiera de estos documentos supondría «un irreparable atentado al acervo cultural español y 
mutilaría gravemente el futuro conocimiento de nuestra historia», y solicitando del mismo que 
se dicten las órdenes oportunas para que la documentación referida, en lugar de ser destruida, 
sea entregada a los archivos históricos estatales para su conservación y futura utilización». 
Vid. prensa del 28 de diciembre.
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Interior, Rodolfo Martín Villa y del de Cultura, Pío Cabanillas  4. ¿La presencia 
secundaria del Ministerio de Cultura quería aparentar cierta preocupación 
por seleccionar documentos que por su valor histórico serían conservados? 
En todo caso, Cultura no intervino a ningún fin.

Los senadores Benet Morell y Fernández Viagas, a la vista de las noticias 
de prensa, presentaron en la Cámara sendas interpelaciones escritas, a las 
que hubo de contestar el ministro del Interior en sesión plenaria de 18 de 
enero. En su intervención, el senador Benet, que cuidó mucho sus palabras 
para evitar una alta tensión, afirmó que se ordena «la destrucción pura y 
simple de todas las fichas y expedientes de las personas que hemos pertene-
cido a organizaciones políticas y sindicales en la pasada clandestinidad», y 
añadía que «cancelar un periodo, cancelar los antecedentes no obliga en for-
ma alguna a destruir. Cerrar un periodo histórico no quiere decir, en modo 
alguno, borrarlo». Alude a las enérgicas protestas «de las personas afectadas 
por las fichas y antecedentes policiacos que se ordena destruir», de las que 
decía poder hablar «porque también yo soy una de ellas, y debo decir que 
con todos los que he tratado esta cuestión, con todos, hemos coincidido en 
oponernos a la destrucción de aquellas fichas. Estas fichas no nos molestan; 
estas fichas no nos avergüenzan; al contrario, estas fichas, con todo lo que 
puedan contener, son nuestro honor. Por ello exigimos que se conserven»  5. 
La otra protesta procedió de los archivadores, «miembros del cuerpo de ar-
chiveros [...] fue una protesta enérgica y dura [...] una destrucción que es 
impropia de un Estado moderno [...] son muchos los Estados del mundo 
que superan al Estado español en la conservación de su tesoro documental 
y artístico». y tras hacer una amplia exposición de la historia de la destruc-
ción de documentos históricos en la España de los siglos xix y xx, Benet 
retornó al presente: «podríamos preguntarnos donde están hoy los archivos 
del partido único FET y de las JONS y del Movimiento Nacional. Según noti-
cias, en algunas jefaturas provinciales han desaparecido [...]. Aquí cualquier 
personaje [...] decide de por sí la suerte de documentos valiosos que muchos 
países nos envidian y que ellos conservarían con el mayor cuidado. Con ello 
hay que acabar»  6.

El senador Fernández Viagas puso gran énfasis en afirmar que «Todos nos 
hemos perdonado mutuamente, todos nos hemos amnistiado recíprocamen-
te. Aquí no se trata de resucitar nada de esto, pero en esa larga historia, en esa 
inmensa cloaca en donde está el rencor, la revancha, el sadismo de cuarenta 
años, están también rotas muchas ilusiones de este país a los que no vamos a 
amnistiar de aquello que pudieron ser, de aquella vida que pudieron tener, de 
aquel derecho que pudieron adquirir, y ese rencor, ese odio constantemente 
mantenido y renovado durante cuarenta años les cegó todos los caminos y 
esto está ocurriendo todavía muy recientemente». Expuso seguidamente que 

4 BOE, 13 de enero de 1978.
5 Benet añadía: «y buena cosa sería que el gobierno autorizara incluso la entrega de la 

copia de la propia ficha a todos los fichados que lo desearan [como] simpática compensación 
a los perjuicios que el ser fichados nos ocasionó».

6 Diario de Sesiones del Senado, núm. 4/1978, pp. 203-206.
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la documentación que se destruye es la prueba que podría permitir a muchos 
españoles reivindicar legítimos derechos en el plano civil o administrativo, 
por lo que el Partido Socialista se oponía a tal destrucción que impedía a las 
personas de la oposición pedir indemnizaciones al Estado. y terminó con 
una pregunta: «¿Cree el señor ministro que los servicios públicos policiales 
han funcionado normal o anormalmente durante estos años? Pues si han 
funcionado anormalmente, las consecuencias y las responsabilidades civiles 
están vigentes y las pruebas no se pueden destruir»  7.

En su réplica, el ministro Martín Villa intentó justificar la destrucción de 
los inmensos «datos y antecedentes relativos a la pertenencia o participación 
de personas en organizaciones y actividades políticas y sindicales, prohibidas 
con arreglo a la legislación anterior [...] a un espíritu de concordia derivado 
de la normalización de la vida política española».

Pero quienes habíamos militado en la oposición democrática considerá-
bamos que una cosa era comprometerse al máximo con el valor de la concor-
dia, incluso propugnando, como hicimos, una Ley de Amnistía —de la que 
nunca nos arrepentimos— que abarcara toda la enorme represión desplega-
da, y otra muy distinta privarle a nuestro pueblo de su derecho a conocer su 
historia, incluida la más triste, para que pudiera evitar la repetición de pési-
mas vivencias, cosa que los demócratas no podíamos asumir.

y refiriéndose a las fichas policiales de los opositores, las palabras del mi-
nistro en el pleno de nuestra cámara alta fueron: «Me ha preguntado también 
si se iban a destruir los antecedentes de tipo personal [...] [esto] tendrá que 
ser estudiado por los funcionarios de las direcciones generales de la guardia 
Civil y de Seguridad y por los funcionarios del Cuerpo Técnico de Archivos 
para seleccionar cuáles tienen un interés de carácter histórico»  8.

El brillante y moderado Ramón Pi, en una interesante crónica, aposti-
llaba: «Martín Villa, está demostrado, lo aguanta absolutamente todo. Im-
pávido, ha expuesto cómo van a salvarse los papeles que puedan tener valor 
histórico, aunque no ha dicho con arreglo a qué criterios es posible conside-
rar si un papel tendrá valor histórico dentro de siglos. Evidentemente, ni la 
Policía ni la guardia Civil ha llenado esos ficheros con ánimo de pasar a la 
posteridad»  9. Al día siguiente, Torcuato Luca de Tena escribió: «Me pregun-
tan por qué no escribo de política. No me gusta opinar de lo que no entiendo. 
y como no entiendo nada de cuanto está aconteciendo en España, pues nada 
escribo [...]. No entiendo que el señor Martín Villa ordene destruir los archi-
vos de antecedentes políticos, sin considerar la riqueza que contienen para la 
seguridad nacional y para la investigación histórica»  10. De lo que se deducía 
que el debate no era entre izquierda y derecha, sino entre quienes habíamos 
luchado por conquistar la democracia y sufrido la represión y quienes habían 
encabezado la represión.

7 Diario de Sesiones del Senado, op. cit., pp. 206-208.
8 Diario de Sesiones del Senado, op. cit., pp. 208-210.
9 Ramón Pi, «Rescate de las fichas policíacas», La Vanguardia, 19 de enero de 1978.
10 En su artículo «El escritor político y la desazón», ABC, 19 de enero de 1978, p. 3.
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Hubo intentos menores de presionar al ministro para que apartase de las 
tareas policiales en materia de archivos y en otras delicadas a los funciona-
rios que venían de la Brigada Político Social  11. Pero pronto se supo entre los 
que veníamos de la oposición que no se analizaban los expedientes policiales 
para salvaguardar los textos de interés histórico. Fichas, expedientes y otros 
documentos policiales no eran presentados a ningún miembro del Cuerpo 
de Archiveros. Las órdenes verbales del ministro, respaldado desde la cús-
pide del gobierno, consistieron en quemar toda la documentación sobre la 
represión del sistema anterior, tanto a nivel local como provincial o estatal. 
En los dos primeros niveles la quema se materializó en cuarteles y coman-
dancias de la guardia Civil, mientras que en Madrid se emplearon camiones 
que hicieron múltiples viajes para llevar toneladas de documentos al Cuartel 
general de la guardia Civil, sito en la calle guzmán el Bueno, donde se que-
maron durante muchos días. Algunos archiveros veteranos aún narran tristes 
anécdotas de este proceso.

La destrucción sistemática de archivos abarcó también a documentación 
no mencionada por la referida Orden de 19 de diciembre de 1977. De manera 
que desaparecieron no solo los archivos de la Brigada Social del Ministerio 
de la gobernación, que eran inmensos, dada la psicosis del régimen por sa-
berlo todo de cuanto hacíamos los demócratas, que conducía a tener per-
manentemente pinchados miles de teléfonos, controlada la correspondencia 
de incontables personas y hacernos seguimientos a quienes sistemáticamen-
te participábamos en reuniones tipificadas como ilegales. La quema afectó 
igualmente a la totalidad de los archivos de los servicios de información de 
la guardia Civil, que fueron especialmente activos en zonas rurales y muni-
cipios pequeños. Además, se destruyeron los archivos de otros servicios de 
información, como los de la organización del Movimiento, o los de los gobier-
nos civiles; desapareciendo de estos últimos los miles de expedientes sancio-
nadores tramitados en base a la Ley de Orden Público  12. y la quema no solo 
afectó a estos servicios de información, sino que se extendió, pese a no estar 
previsto en dicha orden, a la práctica totalidad de los archivos de los organis-
mos del Movimiento Nacional, enteramente a la documentación del SEU  13 y 
la mayor parte de la generada por los servicios del Ministerio de Información.

De forma imprevista descubrí que la documentación de los numerosos 
sindicatos verticales, así como de las entidades de su órbita también se había 
quemado. Hace varios años, mientras consultaba para escribir esta obra los 
papeles de Dionisio Ridruejo en el archivo de Salamanca donde residen, un 
ujier me rogó que pasase a ver a la directora, pues deseaba saludarme, cosa 
que hice encantado. Aquella archivera, cuya profesionalidad era notoria, me 

11 Editorial «Credibilidad para la policía», El País, 24 de enero de 1978, donde se sostenía 
que «la policía crecida y formada en cuarenta años de dictadura no puede ser la policía de un 
régimen democrático, sin recorrer antes su propio camino de Damasco».

12 No hagamos la pregunta incómoda de si ello tenía que ver con que se trataba de mul-
tas, que en caso de impago conllevaban el ingreso en prisión, decidiendo tales opciones los 
gobernadores civiles, que en algunos casos ocuparon cargos relevantes en gobiernos de UCD.

13 Nos han narrado que inicialmente se pensó salvar parte de sus archivos, pero, tras su 
revisión, se decidió quemar la totalidad.
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preguntó si me podía ayudar en algo; mi respuesta fue negativa, pues me 
atendían óptimamente, pero aproveché su amabilidad para rogarle que me 
indicara dónde poder consultar documentos de la organización sindical del 
régimen sobre sus servicios de información de la actividad de los sindicatos 
ilegales y sobre sus ramas empresariales, que jugaron un triste papel en el 
ancho campo de la contratación y concesiones públicas, así como en con-
dicionar las disposiciones normativas de los sectores altamente regulados o 
de ciertas empresas con capital extranjero. Su respuesta fue: «Todos esos ar-
chivos los ordenó quemar su amigo el pirómano». y cuando le dije que tenía 
muchos amigos, pero que a ninguno le llamaba así, me dio su nombre. Algo 
mascullé sobre que aquella persona había sido titular de la cartera de Inte-
rior, en el gobierno formado tras las primeras elecciones generales, pero sin 
competencia sobre la documentación de una organización sindical que había 
pasado a la historia. Me despedí de la directora con la sensación de que am-
bos nos acompañábamos en el sentimiento.

1.  CÓMO VALORAR LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
DE LA DICTADURA

Lo descrito, completado por actos paralelos  14, constituyó una masiva 
destrucción de documentos públicos. y, por supuesto, las inmensas cenizas 
evocaban interrogantes: ¿Cuantos más argumentos dieron nuestros historia-
dores en 1978, sobre la importancia de la documentación que se quería des-
truir, más se convencían algunos hombres públicos de quemar toda prueba 
de la dura realidad del régimen? ¿Temían que futuros historiadores analiza-
sen la ingente documentación de aquel sistema postotalitario y de su ancha 
represión de la oposición democrática? ¿Se genera esta piromanía en aque-
llos políticos por su afán de continuar su carrera en la nueva democracia? No 
haremos más preguntas incómodas sobre por qué nadie paró aquella quema 
indiscriminada, en su mayor parte sin cobertura legal.

Vino a mi memoria de constitucionalista el Decreto que Fernando VII dic-
tó, al regresar a España el 4 de mayo de 1814, donde ordenaba: «Vengo [...] en 
declarar la Constitución y decretos (de las Cortes de Cádiz) nulos y de ningún 
valor ni efecto, ni ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado 
jamás tales actos, y se quitasen del medio del tiempo». El absolutismo de 
Fernando VII, que admiraban muchos libros de texto de bachillerato durante 
el franquismo, creía tener poder para todo y, consiguientemente, creía poder 
no solo manipular el pasado, sino también borrarlo. Era el miedo a la verdad 
del pasado que embarga a personas que, sabedoras del pasado que protagoni-
zaron, resuelven que los historiadores tengan que asumir que nunca existió. 

14 Hace ya años, cuando se jubiló un buen obispo de Sigüenza-guadalajara, tuvo interés 
en comentarme que Aurelio Delgado, cuñado de Adolfo Suárez, había adquirido los archivos 
documentales y fotográficos de los periódicos de la Editorial Católica que se cerraron; y su 
fina cabeza se preguntaba para qué lo había hecho —pues no les daba ningún uso—. Percibí 
su temor de que podría ser para su quema. Al buscar después, sin éxito, fotos de gentes del 
Movimiento que en 1975 portaban pancartas con el lema «Tarancón al paredón» recordé su 
preocupación.
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Preside así nuestra historia contemporánea tan triste precedente sentado por 
Fernando VII, al ordenar encerrar en lugar seguro lo que nunca existió  15. 
Pero, al parecer, en 1978 se consideró más seguro quemar que encerrar.

Ahora bien, afortunadamente, la destrucción masiva de los archivos no 
afectó a los Juzgados de lo Penal, al Tribunal de Orden Público, ni a los de 
los juzgados militares, que conservan sumarios y sentencias, accesibles cum-
pliendo ciertas condiciones. También parece conservarse la documentación 
de los servicios de información gestionados por órganos del Ejercito, pues 
este, durante la transición, siguió la política de seguir custodiando sus archi-
vos —comportándose en ese trance con más dignidad que muchos políticos 
provenientes del Movimiento—, si bien a estudiosos como nosotros no nos 
resulta factible el acceso. Esta información reunida por militares, aun siendo 
cuantitativamente inferior a la generada por la célebre Brigada Social —a la 
que quienes militábamos en la oposición solíamos referirnos como la políti-
co social—, complementada por los servicios de información de la guardia 
Civil, alcanzó un volumen nada desdeñable. Así, el 20 de septiembre de 2018 
la ministra de Defensa, Margarita Robles, dictó una resolución que permitió 
acceder, con muchas limitaciones, a informes secretos anteriores a 1968  16.

Franco había encomendado al ejército, junto a las funciones que le eran 
propias, singulares cometidos en el ámbito de la información sobre todo 
aquello que pudiera conllevar cambios por él no deseados. No creemos que 
pueda decirse que él confiaba enteramente en su ejército, pues apunta en otra 
dirección el que diseñara un sistema plural solo explicable por ser reacio a 
fiarse enteramente de nadie. En efecto, los gobernadores militares pasaban 
información escrita de las actividades de la oposición al Ministerio de la gue-
rra; pero paralelamente las capitanías generales disponían de otros servicios 
que reportaban, al Palacio del Pardo, informes para su lectura directa por el 
generalísimo. y a ello se sumó, a partir de 1968, el Servicio Central de In-
formación, creado por el almirante Carrero Blanco, con cuadros jóvenes del 
Estado Mayor del Ejército, que debían facilitarle información sobre cuatro 
sectores sociales que generaban gran inquietud: el estudiantado universita-
rio, el sindical obrero, el eclesiástico y los partidos de la oposición  17.

Algunos historiadores me han comentado que quienes quemaron las 
pruebas escritas de lo que había sido el día a día de la dura política seguida 
contra los demócratas comprometidos con la conquista de los derechos y 
libertades, promovieron después libros y artículos para reinventar la historia 

15 Que decretó el olvido colectivo: «y cuantos expedientes hubiere en su archivo [el de las 
Cortes] y secretaría o en poder de cualesquiera individuos, se recojan por la persona encargada 
de la ejecución de este mi Real Decreto y se depositen por ahora en la casa del Ayuntamien-
to de la villa de Madrid, cerrando y sellando la plaza donde se coloquen».

16 De manera que se supo que, por ejemplo, en el Archivo general Militar de Ávila se 
conservan 1.022 cajas con documentos de la Sección Segunda (Inteligencia) del Estado Mayor 
Central del Ejército.

17 Probablemente, la mejor descripción de la organización y funcionamiento de este Ser-
vicio Central de Información es la aportada por el general Peñaranda en su tesis doctoral 
inédita: Los servicios de inteligencia y la transición política española (1968-1979), que citamos 
más adelante.
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de cuarenta años de dictadura. y quizá por ello Javier Cercas escribió que los 
políticos «están interesadísimos en el pasado, pero solo en la medida en que 
pueden usarlo para acaparar más poder o para acceder a él: el poder sabe que 
para controlar el presente y el futuro debe controlar primero el pasado, sobre 
todo el pasado reciente, y que para hacerlo necesita imponer su versión ama-
ñada de este»  18. y se percibe con claridad que esta grave partida del pasivo de 
nuestra, no obstante, positiva transición, tiene cierta relación causal con la 
manifiestamente mejorable cultura democrática de amplios sectores de nues-
tra población. El abordar, con rigor y objetividad, estudios de este periodo 
histórico, sería muy importante para mejorar la calidad de nuestra dinámica 
democrática y, consecuentemente, de la convivencia de todos nosotros.

En la Europa del siglo xx la quema relatada de los archivos del franquis-
mo ha sido el caso más grave y triste de este género. En efecto, en Alemania 
se conserva hoy, entre otros, un importante fondo documental del Partido 
Nacional Socialista  19 y más de treinta millones de documentos sobre oposito-
res perseguidos  20. En Italia, los documentos conservados del periodo fascista 
son amplísimos  21. De la Francia de Vichy se han desclasificado más de sete-
cientos mil documentos de tribunales especiales y doscientas mil fichas poli-
ciales, así como otros muchos expedientes judiciales  22. En Lisboa se conserva 
una amplísima documentación de la actuación de la dictadura de Oliveira 
Salazar  23. y al desaparecer en 1989 la República Democrática Alemana, los 
archivos de la Stasi se conservaron  24, fundamentalmente por el interés que 
puso en ello, en puertas de la unificación, Helmut Kohl, que de joven había 
sido un estudioso historiador.

En todos estos casos el acceso a la documentación es fácil y busca que 
la población y las generaciones venideras puedan saber con exactitud cómo 
operaron estas dictaduras, para valorarlas con conocimiento de causa y para 
prevenir recaídas. Ciertamente no prestigia a nuestra transición, que, tras 
una dictadura de cuarenta años, algunos de sus protagonistas pudieran si-
tuarnos en las antípodas de como grandes pueblos europeos salieron de sus 
experiencias totalitarias. España se ha quedado así sin ninguna comisión de 
la verdad, cuando en otros muchos países al salir de un periodo de particular 
dureza se han creado numerosas comisiones desde la convicción de la impor-

18 Javier cercas, «Más sobre el poder del pasado», El País Semanal, núm. 2.289, p. 74.
19 En el Bunderarchiv, dependiente de los Archivos Federales Alemanes, en Berlín-Li-

chterfelde.
20 Archivo del Servicio Internacional de Búsqueda (ITS), sito en Arolsen.
21 Buena parte en el Archivo del Estado Central, que conserva los Fondos del Partido Na-

cional Fascista, del Tribunal Especial para la Defensa del Estado y de la Milicia Voluntaria de 
la Seguridad Nacional.

22 En parte en el Archivo Nacional de Francia.
23 Entre otros, el Archivo Nacional Torre do Tombo, el Archivo Oliveira Salazar, los Archi-

vos del Ministerio del Interior (como el de gabinete y el de la Secretaría general) y el Archivo 
Histórico Diplomático del Ministerio de Negocios Extranjeros.

24 En Hausanschrift de Berlín se conserva la mayor parte. Hay más de treinta y nueve 
millones de fichas organizadas en doce secciones y más de 1,7 millones de fotos, así como pelí-
culas, documentos sonoros y microfichas. También son consultables los Archivos de la Policía 
Política K-5 y de la Oficina de Seguridad Nacional.


