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Introduccion 

Para todos 10s que afortunadarnente no hernos vivido una guerra, el cono- 

cirniento de aquellas que se dirirnen en otros paises se produce a traves de 10s 

rnedios de cornunicacion, fundarnentairnente la television. Cuando un conflicto 

estaila, las imagenes y ias cronicas invaden 10s rnedios, per0 5610 nos ilegan aque- 

llas noticias relevantes: ias batallas, 10s protagonistas, las conquistas, las reac- 

ciones internacionales, etc. Dificilmente asoman a 10s rnedios las condiciones de 

vida de la poblacion civil, 10s mas perjudicados, y cuando esto ocurre se produce 

porque el conflicto se ha normalizado y deja de ser noticioso, entonces si tienen 

cabida reportajes sobre la vida cotidiana de la poblacion y sobre corno la guerra ha 

rnodificado sus existencias. Cuando las guerras acaban y comienza el trabajo de 10s 

historiadores, son 10s grandes interrogantes 10s que ocupan el centro de las inves- 

tigaciones mientras que la ietra pequeiia de 10s conflictos despierta poco interes. 



En este trabajo queremos acercarnos al estudio del consumo durante la 

Guerra Civil espafiola lo cual nos permitird asomarnos a la vida cotidiana de un 

pais que vivi6 en condiciones extremas durante casi tres afiosl. Si bien es cierto 

que el estallido de una guerra supone un shock (acentuado en conflictos civiles) 

de tantas proporciones que la cotidianeidad desaparece, tambien es cierto que 

una vez superado el trauma inicial y con las posiciones de 10s contendientes defi- 

nidas, lo cotidiano resurge porque, aunque parezca de una evidencia pueril, la 

poblacion necesita alimentarse, vestirse, divertirse para olvidar la tragedia, etc. 

y para ello es necesario trabajar, acudir a 10s mercados, a 10s cines y bares, es . , 

decir, hacer todas aquellas actividades que hacian antes y que ahora reaparecen 

adaptadas a las nuevas circunstancias. 

Alirnentacion 

Uno de 10s mayores equivocos que se han creado sobre nuestra contien- 

da civil gira en torno al hambre y las cartillas de racionamiento. Seguramente 

influida por las pesimas condiciones alimenticias durante la larga posguerra, la 

memoria colectiva incluye el period0 de la guerra como parte integrante de 10s 

tiernpos del harnbre aunque esto, como veremos, solo es cierto en parte. 

A mediados de agosto de 1936, apenas cumplido un mes de contienda, 

el denominado bando nacional dominaba Galicia, Castilla la Vieja, Leon, gran 

parte de Extremadura, Andalucia Occidental, Aragon y Navarra, ademas de 

algunos enclaves situados en territorio republicano. Es decir una zona eminen- 

temente rural, lo que asegur6 el abastecimiento de productos hortofruticulas y 

ganaderos, sin olvidar la importancia de las costas gallegas, de Cadiz y Huelva 

para el suministro de pescado. Por ejemplo 10s rebeldes controlaban mas de las 

dos terceras partes de la production del trigo, la mitad de la producci6n de maiz 

o el 90% del azijcar (Bricall, 1989: 365). Ademas, la densidad de la poblacion 

que habia quedado en zona rebelde era reducida por lo cual las autoridades del 

Nuevo Estado emergente no tuvieron mayores problemas para el suministro de 

Bien es cieito que esas condiciones extiemas dineren sustancialmente dependiendo de ia situaci6n de iar frentes. ~ s i  las 

condiciones de vida de la poblacidn de Madrid, asediada durante veintiocho meses, no eran las mismas que en seviila, 

ganada por ios rebeldes a ios pacos dias del Alzamiento y convertida en una de ias principaies ciudades de retaguardia. 

Ahora bien el estudio de ambas riudades y $us rircunatancias nos aprorimardn a un conocimiento con mayores matices de 

la vida cotidiana durante el coofiicto. 



alirnentos en las zonas bajo su dorninio. Tambien hay que resaltar la irnportan- 

te ayuda que proporciono Portugal, bajo la dictadura de Oliveira Salazar, que 

desde el rnismo estallido de la contienda pus0 a disposicion de Franco todo tip0 

de productos: 

Sin la ayuda de  Portugal es mAs que probabie que la sublevacidn hubieia fracasado. Su inter- 

vencibn, desde e l  pr imer  mamento, ha sida decisiva. Ha enviado hombres, material, diner0 y 

viveres; par  las fronteras de  Elvas y Viia Real de  Santo Antonio pasan todos tos d k s  camvanas 

de  camiones. En Vila Real hay un servicia especial de barcaras dedicadas a tmnsportar camiones 

a la arilla espaiiola. Lievan toda ciase de  mercancias ... (Bahamonde, 1938: 75). 

La prensa publicaba regularmente 10s precios de 10s productos alirnenti- 

cios y asi podernos encontrar en un rnercado de Sevilla: judias, guisantes, cala- 

baza, patatas, tornates, pepinos, coles, lechugas,. zanahorias, huevos, limones, 

naranjas, nisperos, peras, cerezas, acedias, almejas, besugos, cigalas, gambas, 

lenguados, salrnonetes, langostinos, rnerluza, etc. (ABC de Sevilla, 19-5-1937). 

En la otra zona la situacion era muy distinta. Bajo el poder del gobierno 

republican0 quedaron las grandes tapitales, Madrid, Barcelona y Valencia, con 

una alta densidad de poblacion que fue aurnentando a rnedida que las tropas 

franquistas avanzaban y la poblacion huia buscando refugio en las ciudadesz. La 

Repliblica todavia conservaba grandes zonas agricolas y ganaderas como la zona 

de La Mancha, Murcia y la huerta levantina; y pesqueras, la costa Mediterranea 

y el Cantabrico (hasta su caida durante el verano-otoRo de 1937); sin embargo 

la perdida de 10s cultivos situados en zona enemiga provoco un deficit de pro- 

ductos alirnenticios agravado por las precarias condiciones para la distribution. 
En este context0 surgieron 10s problernas para el abastecimiento de tarnafia 

poblacion lo que dio lugar a la aparicion de las cartillas de racionamiento3. Bien 

es cierto que Valencia, alejada de 10s frentes durante casi toda la contienda, no 

sufri6 10s rigores de Barcelona o Madrid, que fue la poblacion que rnayores 

penalidades tuvo que soportar y la ausencia de productos basicos tuvo corno 

consecuencia la aparicion de enferrnedades como la avitaminosis o la anemia. 

2 La pobiacibn de Madrid ai eslaliar la guerra era aproximadamente de un miilbn de personas. cuatro meses m i s  tarde, 
cuando el Ej6rcito de ~ f ~ i c a  llegaba a ias puertas 6e la capital, la pobiaiibn habia aurnentado entre 250.000 y 500.000 
personas, procedentes fundamentalmente de Extremadura y la cuenca dei Taio. 

3 ~n ia rona nacionai no hubo racionamiento. EI 10 de abril de 1939, 5610 nueve dias despues dei fin de ia guerra, ia 
prensa prociamaba que "desaparece la cartiila de racionamiento, era aeiial inramante del periodo rojo ..." (cit, en Abella, 
1996: 78). El 14 de mayo dei mismo a50 vaiverlan las cartillas de racionamiento, que no desapareceiian definitivamen- 
te harta trere aiios despuCs. 
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Para solventar la carencia de algunos productos hicieron su aparicion 

10s "sustitutivos" como el cafe de malta o el de achicoria, la mantequilla de 

cacahuetes o la mermelada de pasas; la escasez de patatas, aceite, maiz, 

cebada, avena, harina o carne convirti6 en protagonistas de la dieta alimenti- 

cia a las lentejas, el arroz, las bellotas y la alfalfa. Este contraste entre la rique- 

za alimenticia en la zona rebelde y las penalidades en la zona republicana se 

convirtio en un arma de guerra psicologica. Desde Radio Nacional se radiaban 

10s menus y 10s precios de 10s restaurantes para que Fueran oidos en la otra 

zona, asimismo la aviation franquista bombardeaba la retaguardia enemiga 

con periodicos en 10s que, como hemos visto, se daba a conocer la extensa lista 

de alimentos existentes. En otras ocasiones ios aviones dejaban caer pan blan- 

co sobre 10s hambrientos ciudadanos madrileRos. 

Textil y calzado 

En este apartado 10s mayores problemas se produjeron en un primer 

momento en el territorio national. Se daba la paradoja de que la mayor parte de 

la materia prima, casi la totalidad del cuero, la lana, el lino y hasta el 85% del 

algodon, se producia en la zona rebelde, sin embargo las zonas industriales, fun- 

damentalmente CataluRa, habian quedado en poder de la Republica. La exigua 

industria textil con la que contaban 10s rebeldes se dedicaba a la indumentaria 

militar y solo a1 final de la guerra, cuando pusieron a su disposicion 10s talleres 

catalanes, se pudo aumentar la produccion y distribucion de ropa y calzado. La 

situation llego a ser tan critica que en abril de 1938 se prohibio la exportation 

de estos productos. Una idea de la precariedad en la que se encontraba este sector. 

nos la proporciona este aviso: 

A partir del jueves dia 9, y durante ias horas hebiles para el camercio, se dare comienro a ia venta 

de medias, caicetines y generos de punto incautados por el Estado, par pertenecer a partidas poli- 

ticos deciarados fuera de la Ley [...I para evitar aglomeracianes, media haia antes de ia apertura 

del comercio se repartir$n "nos pases de acceso a1 Establecimiento ... (ABC, 8-6-1938), 

El problema de la escasez de estos productos en el mercado provoco el 

aumento en la oferta de tintes textiles y cremas para el calzado ya que si la 



poblacion no podia disponer de nuevas remesas se veia abocad 

vacion y reparacion de las ya existentes. De hecho entre 10s produ 

decir disponia de las industrias per0 carecia de la materia prima. Desde una fecha 

tan temprana como septiembre de 1936 escaseaba el algodon y la lana. La situa- 

cion pudo solventarse momentaneamente recurriendo a las importaciones desde 

Brasil, Estados Unidos y Egipto (en barcos ingleses), sin embargo cuando 10s 

nacionales, con la inestimable ayuda italiana, tomaron el control del 

Mediterraneo y procedieron al bloqueo de las costas, la production descendio 

sensiblemente. A partir de abril de 1938, fecha en que las tropas franquistas 

ocupan las centrales hidroelectricas situadas en la parte occidental de Cataluiia 

cortando el suministro energetic0 a la industria textil, la situacion se agravo. Los 

meses finales de la guerra en la zona republicana supusieron un total desabas- 

tecimiento de ropa y calzado sin que la puntual ayuda sovietica o de la Cruz Roja 

pudieran paliar las dramaticas condiciones de la poblacion civil e incluso de 10s 

combatientes. 

El mercado de la guerra 

Los conflictos armados crean un mercado en el que avispados fabricantes 

y comerciantes realizan lucrativos negocios. En primer lugar como consecuencia 

de la militarization de la vida cotidiana se produce una trasformacion en la oferta; 

asi en las sastrerias y comercios textiles la vestimenta civil cede su lugar a 10s 

uniformes, y en las tiendas de complementos 10s correajes y las fundas para pis- 

tolas son 10s productos mas vendidos. El consumo de simbolos adquiere una 

importancia capital pues a traves de su exhibition publica la poblaci6n muestra 

su adhesion y fidelidad a una u otra causa, aunque en unos casos sea por con- 

vencimiento y en otros por pura supervivencia. Por este motivo se produce un 

aumento en la demanda de productos simb6licos como son las banderas, las insig- 

nias y emblemas, 10s retratos y 10s bustos de 10s heroes guerreros, 10s discos con 

10s himnos, etc. La heterogeneidad de las fuerzas que componian ambos ban- 

dos se traducia en una variedad de simbolos que multiplicaba la oferta y 10s 



beneficios. Asi en la zona nacional junto a la bandera rojigualda, que desde el 

29 de agosto de 1936 representaba oficialmente a1 Nuevo Estado, convivian la 

bandera rojinegra falangista y la blanca con la cruz aspada de San Andres de 

10s tradicionalistas carlistas. Lo mismo ocurria con las insignias y asi se podian 

encontrar sortijas con 10s "emblemas de Falange, Legionarios, Cruz de Santiago 

o cualquier otro emblema del Ejercito". Estas mismas insignias se ofertaban en 

remates "para radiadores de coches, banderines y banderas". La gran variedad 

de himnos que coexistian en esta zona podemos observarla en un reclamo de 

Discos Columbia (ABC, 5-5-37) que ponia a conocimiento del publico su cata- 

logo que incluia el Himno Nacional (Marcha Real), 10s Cantos Nacionales (Cara 

a1 sol falangista, Oriamendi carlista y el Novio de la muerte de la Legion), 10s 

himnos de Portugal, Italia y Alemania, el de la Guardia Civil y el de la Academia 

de Infanteria, entre otros. Desde que el 1 de octubre de 1936 Franco fuera ele- 

gido Generalisimo y lefe del Estado la maquinaria propagandistica de 10s nacio- 

nales inicio una grandiosa operation de culto a la personalidad del que con el 

tiempo seria conocido como El Caudillo. Para que la figura del heroe salvador 

fuera reconocida y venerada era necesario que su imagen estuviera omnipre- 

sente en distintos aspectos de la vida cotidiana. La efigie de Franco se adapt6 

a 10s mas variados soportes para que presidiera todos 10s ambitos de lo publi- 

co y lo privado: bustos, sellos, retratos, postales, etc. De esta forma la vida en 

10s hogares, las oficinas, las tiendas, las escuelas, las sedes institucionales, 10s 

paredes de las calles o 10s cines y 10s teatros transcurria bajo 10s ojos vigilantes de 

Franco, acompafiado del martir falangista Jose Antonio, la otra figura venerada por 

la propaganda nacional. 

En la zona republicana, el cuadro descrito anteriormente no diferia en 

mucho. Junto a la bandera tricolor republicana, 10s balcones exhibian la bandera 

roja comunista, la rojinegra libertaria o las autonomicas del Pais Vasco y 

Catalutia. En ios gramofonos sonaba el Himno de Riego (el oficial de la 

Republics); La Internacional, cantada por socialistas y comunistas; 10s anarquis- 

tas entonaban iA /as barricadas! y vascos y catalanes hacian sonar respectiva- 

mente el Gernikako Arbola y Els Segadors. La nomina de heroes a 10s que rendir 

culto era mas extensa en esta zona. Uno de 10s primeros martires fue 

Buenaventura Durrutl, el lider libertario caido en noviembre de 1936, por lo que 

su retrato pas6 a presidir desfiles y discursos. Las efigies de politicos como Largo 

Caballero, "el Lenin espaiiol", convivian con las de Lenin, Stalin o Trotski, y junto 
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a ellas se exhibian las de 10s militares surgidos del pueblo como Lister, Mera o El 

Algo que fue caracteristico en la zona nacional fueron 10s articulos reli- 

giosos. La Iglesia Catolica se aline6 r6pidamente con 10s sublevado,&stificando 

el Alzamiento y proporcionando contenido ideologico al discurso nacionalist+iftn 

la zona republicana, el levantamiento armado fue contestado con ia quema de 

iglesias, el asesinato de sacerdotes y la persecution de todo aquello que tuviera 

relacion con el culto religioso. Por lo tanto la presencia de la Iglesia Catolica como 

institution de poder y la celebration publica y masiva de sus ritos era uno de 10s 

primeros cambios que se producian en la vida cotidiana de las localidades con- 

quistadas. La posesion y exhibition de objetos religiosos se convertia en una 

cuestion vital para 10s habitantes del Nuevo Estado, lo que dio lugar a una angus- 

tiosa demanda que tuvo como respuesta la aparicion de paiiuelos-banderas, 

estampas y calendarios con la imagen del Sagrado Corazon de Jesus; 10s deno- 

minados "detentebalaV4, una especie de escapulario con una imagen sacra que 

se colgaba del cuello y que era muy popular entre 10s combatientes carlistas; 

rosarios, crucifijos, medallas, imagenes, breviarios, etc. completaban el largo 

catalogo de productos piadosos a disposition de tan necesitada clientela. La 

reconstruccion de 10s lugares de culto que habian sido destruidos en la zona 

republicana se convirtio en una prioridad para ias nuevas autoridades y por lo 

tanto en una oportunidad de negocio para aquellos fabricantes y comerciantes 

que pudieran proporcionar el sacro mobiliario, como una carpinteria de Valiadolid 

que ofrecia en un anuncio "construcciones de altares, pulpitos, confesionarios, 

reclinatorios, comulgatorios. Restauracion de imagenes y carpinteria" (ABC, 19- 

12-37). 

Ocio 

Este fue uno de 10s sectores de mayor dinamismo en ambas zonas. Lo 

que un principio puede ser una incongruencia, teniendo en cuenta la gravedad 

del momento, no lo es si consideramos que, 

La denominacidn completa del objeto era ia de "Detente bala, el Coiazdn de lesils esti conmigo''. 
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La fiesta de 10s toros fue uno de 10s espectaculos que proliferaron en la 

Espafia Nacional mientras que en la Espafia Republicana apenas se celebraron 

corridas. El mundo taurino, fuertemente conservador, oligarquico y rural, se uni6 

fervorosarnente a la causa franquista. Los rnas destacados toreros, ganaderos y 

rejoneadores colaboraron.activamente con su participacion en las denominadas 

corridas benefico-patriotas cuyas recaudaciones iban dirigidas a sufragar diversos 

conceptos: las distintas secciones de Falange, 10s refugiados, la construction de 

un acorazado, etc. Entre ellas destaco el cartel del festejo que se program6 para 

el 12 de octubre de 1936, "Fiesta de la Raza", a beneficio del "invicto Ejercito sal- 

vador de Espafia", y en el prestaron su concurso figuras corno Juan Belrnonte, 

Manolo Bienvenida, Domingo Ortega y Pascual Mirquez, que lidiaron toros de las 

ganaderias de Murube, Miura, Pablo Romero y Gamero Civico entre otros. 

Algunos rnatadores alternaban 10s frentes con 10s ruedos corno Manolete, todavia 

novillero, Marcial Lalanda o Pepe Arnoros. 

No queremos terrninar nuestra exposicion sin hacer menci6n a otros 

espectaculos de gran popularidad a 10s que nos referirernos sucintamente para 

no desbordar 10s lirnites espaciales de este trabajo. En el Madrid asediado de 

cornienzos de 1937 funcionan 17 teatros, una cifra que asciende a 21 en el invierno 

de 1938. Entre 10s autores rn6s representados est6n Jacinto Benavente, Alberti, 

Lorca y Calder6n. En la zona nacional el drarnaturgo de mayor exito era Jose 

Maria Pernan, un hombre rnuy cercano a la cupula del poder del Nuevo Estado ya 

que fue nornbrado por Franco presidente de la Cornision de Cultura y Ensefianza 

(cargo similar al de rninistro). La compaiiia de la actriz Carmen Diaz puso en 

escena dos de sus rnas celebres obras: El divino impaciente y Almoneda. La zar- 

zuela tambien era un genero que gozaba de sirnpatia por el publico de arnbas 

zonas siendo Maria Vallojera y Ernilio Sagi-Vela 10s mas destacados en zona 

nacional y Marcos Redondo en la zona republicans. La rnlisica lirica tuvo en el 

cantante falangista Miguel Fleta y 10s maestros Moreno Torroba y lose Cubiles sus 

mas ilustres representantes en la Espafia de Franco mientras que en el Liceo o 

en el Tivoli de Barcelona triunfaban Ernilio Vendrell y Maria Fspinalt. 

En el terreno del deporte corno espectaculo, la guerra supuso un serio 

reves pues, Iogicamente, 10s jovenes tuvieron que incorporarse a filas y abando- 

nar sus equipos y disciplinas. La liga de futbol se paraliz6 durante 10s tres afios 

de la contienda aunque en la zona nacional se celebraron algunos ocasionales 
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encuentros entre la selection espafiola y la portuguesa. Si 10s hombres no podian 

dedicarse al deporte profesional las rnujeres en algunos casos 10s reernplazaron y asi 

se hicieron muy populares las cornpeticiones de frontenis disputadas por seiioritas 

que ademas tenian el aliciente afiadido de las quinielas. Para finalizar sefialarernos 

corno curiosidad anecdotica que en Sevilla, junto con San Sebastian las dos capi- 

tales del ocio de la Espaiia Nacional, se celebraron con regularidad carreras de 

galgos, que contaron con notable exito de ptjblico y, corno era costurnbre en la 

rnayoria de 10s espectaculos, dedicaban una parte de 10s beneficios a la causa 

national. 
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