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Resumen
Este artículo tiene como objetivo examinar el pano-
rama de la investigación histórica en España en el 
contexto de los estudios sobre la escasez y el abaste-
cimiento durante la Guerra Civil, dentro del marco 
más amplio de la investigación sobre hambrunas y 
mercados negros en la primera mitad del siglo. A 
pesar de la extensa investigación sobre la Guerra Ci-

Abstract
This article aims to explore the historiographical 
landscape in Spain concerning scarcity and supply 
studies during the Civil War, within the context of 
famine and black market studies in the first half of 
the century. Despite extensive research on the Civil 
War, it addresses a historiographical gap in analyzing 
daily life during the war, especially in rear areas. 
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vil, se hace evidente una brecha historiográfica en 
relación con el análisis de la vida cotidiana durante 
la guerra, especialmente en las zonas de retaguardia. 
Partiendo de una visión global de la historiografía 
de la vida cotidiana y el abastecimiento, explora los 
caminos seguidos por la Historia Social de la guerra. 
Concluye con una propuesta de investigación que 
ofrece nuevas perspectivas, conectando con el dis-
curso internacional sobre políticas de abastecimien-
to, resistencia cotidiana y redefiniendo el concepto 
de la hambruna española.

Palabras clave
Hambre, Abastecimiento, Guerra Civil, Mercado Ne-
gro, Historiografía.

Starting with an international overview of daily life 
and supply historiography, it explores paths taken 
by the Social History of the war. It concludes with a 
research proposal that opens new perspectives and 
contributes to the international dialogue on supply 
policies, resistance, and redefines the concept of the 
Spanish famine.

Keywords
Hunger, Provisioning, Civil War, Black Market, His-
toriography.
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En febrero de 1938 desde la embajada francesa el diplomático Taddei enviaba un tele-
grama al Ministerio de Asuntos Exteriores rotundamente claro: 

Ya es muy difícil garantizar el suministro de alimentos en toda la zona republicana. La ración 
diaria de pan ha descendido a menos de 50 gramos por persona (…) Han dejado de aparecer 
conservas de carne, bacalao y ternera. Los huevos han desaparecido completamente de las tien-
das. La escasez se convierte en hambruna1. 

Un año y un mes después, las tropas franquistas desfilaban por las calles de Madrid, 
victoriosos, tras ellos, una hilera de camiones de Auxilio Social, repletos de pan blanco y ga-
lletas, anunciaban también el fin del hambre a la que las hordas marxistas habían condenado 
a la población de zona roja2. Así se hacía operativo un plan de ocupación que llevaba un largo 
recorrido de preparación conjunta entre los mandos militares, el Servicio de Información y 
Policía Militar (SIPM) y la organización de Falange que tenía como objetivo hacer calar el 
lema “ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan” que resumía una de las estrategias más 
activas de la propaganda franquista durante el conflicto. Sin embargo, la España de Franco no 
llevó consigo ni la paz ni el pan prometidos. Los camiones cargados de galletas desaparecie-
ron y las tarjetas de racionamiento invadieron la cotidianidad de los años del hambre en los 
que la hambruna definió la vida social y política de la dictadura durante más de una década. 
Atacar la comida y en torno a la comida se convirtió en un arma de guerra de valor incalcu-
lable. La escasez tuvo consecuencias directas sobre el estado físico y moral de la población 
republicana, pero además fue un argumento permanente en el ejercicio de auto-exculpación 
de la dictadura en el contexto de miseria de posguerra. 

En los últimos años, desde la historiografía española se ha llevado a cabo un intenso 
trabajo en torno a la definición y el estudio de la hambruna española, colocándola a corriente 
de las tendencias de estudio de las hambrunas europeas internacionales3. El grueso de estos 

1.Archive Diplomatique du ministère des Affaires Étrangères (ADMAE), z. 260-Espagne, Situation Éco-
nomique, Dossier General, pp. 100-103. Consulat de France à Bilbao, 6 de Mars 1938.

2. Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), 2505, 8. Ejército de Centro. Estado Mayor. Lista de loca-
lizaciones de depósitos de víveres para la población civil.

3.Arco Blanco, 2019. 
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trabajos se centra en los estudios de la miseria y las estrategias de supervivencia durante los 
años de la posguerra española (1939-1952). No obstante, puede determinarse cierta laguna 
en el estudio de las experiencias de la escasez durante el periodo inmediatamente anterior 
que podría ayudar a comprender mejor la experiencia del hambre y aportar conocimiento 
a la definición y análisis de la hambruna franquista. Con todo ello, este artículo se propone 
analizar el estadio del conocimiento histórico en torno a la escasez durante la guerra civil 
española y, desde una perspectiva comparada con los estudios europeos, reflexionar en torno 
a cuáles son los posibles caminos que transitar por las futuras investigaciones. 

Tomando la escasez y su impacto en la vida cotidiana como ejes para el análisis de los 
procesos históricos, este texto se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se propone 
aportar un plano general de la historiografía del hambre y las hambrunas europeas contempo-
ráneas para argumentar la vigencia que estas temáticas tienen en la investigación internacional. 
Después, se centra en los trabajos que se han realizado dentro del panorama español. A conti-
nuación, se desarrolla una propuesta metodológica que puede servir como una posible vía para 
proyectar futuras investigaciones sobre la guerra civil y sus consecuencias. Finalmente se inten-
tará sintetizar las principales conclusiones a las que se ha podido llegar mediante este estudio. 

El hambre y la vida cotidiana: elementos de reflexión 
historiográfica en el marco del debate sobre la guerra total
La comida, la preocupación por el hambre y el estudio de la misma constituyen una constante 
universal. Independientemente de la raza, nacionalidad o idioma, todos experimentan el hambre, 
aunque la experiencia social e individual pueda variar. La comida y su ausencia, la gastronomía y 
el hambre como elementos biológicos y sociales son componentes compartidos por todas las co-
munidades y todos los tiempos. Su estudio ha formado siempre parte de la historia, aunque hasta 
hace relativamente poco quedaba limitado a percibirse como una extensión adjunta de la historia 
agraria o vinculado al análisis del folclore como una especie de elemento menor. 

No fue hasta la década de los sesenta cuando los estudios de la alimentación vivieron 
una transformación integral. Esta se produjo en el marco de la Escuela de los Annales, bajo 
el contexto de renovación que lideró Fernand Braudel en su búsqueda de la historia total y 
la historia de largo recorrido4. Las numerosas investigaciones desarrolladas en el espacio de 
la École des Hautes Études en Sciences Sociales y la Escuela de Annales sirvieron de epicentro 
para las sucesivas olas de expansión del interés por la alimentación y la falta de esta como 
objeto de análisis historiográfico5. Con relativa rapidez, el precedente marcado en Francia fue 
tomando forma propia en las academias europeas, integrándose y empapándose de las dife-
rentes corrientes historiográficas que estaban desarrollándose. La Microhistoria italiana y la 

4. Braudel, 1961, pp. 723-728; Schilling, 2003, pp. 23-40. 
5. Stouff, 1970; Hermardinquer, 1961, pp. 740-747; Hermardinquer, 1962.
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History from Below o People’s History británica fueron las que de una manera más coherente 
confluyeron las nuevas líneas temáticas.

El estudio de la alimentación tomó un camino propio y ya en la década de 1980, esen-
cialmente desde la Academia anglosajona, el hambre, como la otra cara de la moneda de la 
alimentación, recibió una atención especial y motivó el desarrollo de numerosas investiga-
ciones monográficas. Entre ellas pueden destacarse las publicaciones de Lucide F. Newman, 
John Walter y Roger Schofield, Robert I. Rotberg Theodore K. Rabb, que intentaron realizar 
un estudio histórico del hambre6. 

Por otra parte, las investigaciones sobre la alimentación y su ausencia, así como sus 
implicaciones políticas, recibían la influencia de los trabajos que ya se habían realizado des-
de la rama de la Antropología. Esta disciplina se preocupó mucho antes que la Historia por 
reflexionar sobre el universo alimenticio desde la época de Leví-Strauss7. Su impacto es indis-
cutible para las escuelas europeas, sobre todo catalizada por el desarrollo de la Antropología 
cultural estadounidense en sus múltiples perspectivas como reflejan los trabajos de Igor Ga-
rine, Mary Douglas, Marving Harrys o Anne Murcott8. Así como de la Antropología política 
que marcó una nueva línea de análisis para los historiadores sociales. Entre todos, son de 
indiscutible valor las aportaciones de James C. Scott para la reformulación de las miradas 
al pasado y para la transformación de los elementos de la vida cotidiana en focos de análi-
sis bajo la conceptualización de modos de resistencia y armas de débiles9. De este modo, los 
historiadores desplazaron su atención hacia la observación de prácticas, comportamientos y 
realidades que tradicionalmente no habían sido atendidas y descubrieron cómo el análisis de 
lo cotidiano permitía completar la política desde abajo. Así mismo, es innegable el evidente 
influjo que la Sociología tuvo para la formulación de las nuevas corrientes historiográficas. 
Por ello, tal y como habrían definido Hannah Arendt y Michael Foucault, se había producido 
una reformulación de la historia de lo social en la que se dedicaba especial interés a la inte-
racción entre la política y los elementos de la vida cotidiana10. 

En este contexto de renovación de la Historia Social surgió la Historia de la Vida Co-
tidiana alemana (Alltagsgeschichte). Aunque dio sus primeros pasos a finales de la década de 
los sesenta, como reflejo académico de la nueva deriva social europea, fue en los años ochen-
ta y noventa cuando se consolidó de la mano de, entre otros, Alf Lüdtke11. Su propuesta, se 
enfrentaba visión estructuralista defendida por historiadores como Jürgen Kocka12. Desde 
esta perspectiva, la historia de lo normal, de lo cotidiano, de lo irrelevante, cobraba un sentido 

6. Newman, 1990; Walter y Schofield, 1989; Rotberg y Rabb, 1990. 
7. Leví-Strauss, 1968. 
8. Garine, 1976, pp. 150-173; Douglas, 1979, pp. 145-170; Harrys, 1989; Mennell, Murcott y Otterloo, 

1992. 
9. Scott, 1976; Soctt, 1985.
10. Arendt, 2006; Foucault, 1974. 
11. Lüdtke, 1991, pp. 41-62; Lüdtke, 1995; Eley, 1989, pp. 297-343.
12. Kocka, 2002.
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trascendental porque permitía abrir nuevas ventanas y descubrir, a través del análisis de las 
experiencias subjetivas, algunas grietas en las conclusiones de la historiografía anterior13. 

El desarrollo de la Alltagsgeschichte se ubicó en el centro del paradigma del estudio de 
las opiniones populares en las dictaduras europeas de entreguerras. Es decir, pudo encajar su 
planteamiento y metodología con las preguntas sobre la recepción y las actitudes sociales en 
el contexto del debate historiográfico sobre las teorías del consentimiento. En este sentido, 
la disolución de los mitos de resistencia, que tuvo como estudio pionero el trabajo de Renzo 
de Felice, generó la eclosión de toda una serie de investigaciones en el espacio europeo que 
discutieron sobre la receptividad de las masas, la sacralización política o sobre la hipérbole 
del consentimiento14. Cabe destacar con énfasis especial los estudios respecto de las actitudes 
sociales del pueblo alemán respecto al régimen Nazi y su conocimiento y consentimiento de 
aspectos como la cuestión judía y la solución final. Son de obligada mención en este ámbito 
los trabajos de Kershaw, Broszat y Mosse15.

En cuanto a las consecuencias historiográficas de la incorporación de estas nuevas perspec-
tivas, cabe destacar influencia para la descomposición del mito de la Resistencia francesa. Entre las 
investigaciones más importantes, resalta el trabajo de Robert Paxton, seguido por las investigacio-
nes de Pierre Laboire o Lynne Taylor sobre las actitudes de consentimiento y apoyo en la Francia 
de Vichy. Estos abrieron nuevos caminos de aproximación a la realidad del pasado y a la cuestión 
de las actitudes sociales16. En este sentido, el planteamiento de Robelt Gildea sobre la falsa clasi-
ficación del buen y el mal francés incorporaba la figura del pobre francés, es decir, el ciudadano 
superviviente decidido a actuar por salvar su vida más allá de convicciones políticas17. 

Impregnados de los planteamientos de Scott y Foucault, los actos cotidianos de la gente 
corriente por la supervivencia se analizaban ahora como formas de resistencia cotidiana que 
respondían a las acciones ordinarias de represión más allá de la violencia física o política. En 
este sentido, parte de la historiografía nacionalista francesa intentó contrarrestar la caída de la 
leyenda del resistente con la revalorización de estos actos del día a día. Por ello, elementos como 
el racionamiento y el mercado negro se ungieron de un sentido nacionalista hiperbólico18. Se 
inauguraban ahora puntos de partida e interés común que animaban un nuevo debate. 

Los investigadores emprendían así nuevos caminos en búsqueda de las grietas de la ho-
mogeneización del relato estatista o los análisis estructuralistas. Apostaban por la heteroge-
neidad de lo subjetivo y reconocían la existencia de múltiples micropoderes y microconflictos 
que interactúan con los poderes institucionalizados y sus discursos19. Así pues, el desarrollo 
del estudio de lo cotidiano, la mirada desde abajo y la percepción de las prácticas diarias 
como estrategias de expresión o agencia política han permitido que los estudios de la alimen-

13. Hernández Burgos, 2019b, pp. 303-317. 
14. Felice, 1974; Gentile, 1982; Passerini, 1989; Burrin, 1995; Corner, 2009; Corner, 2012. 
15. Kershaw, 1985; Broszat, 1982; Mosse, 1975; Véase también: Goldgahen, 1997; Gellately, 2001. 
16. Taylor, 1999. 
17. Gildea, 2006.
18. Lecouturier, 2014.
19. Rodríguez Barreira, 2013; Eley y Nield, 1995. 
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tación, muy hundidos en perspectivas folclóricas o cliométricas, alcanzasen un nuevo nivel 
interpretativo. En concreto, han sido la escasez, la restricción y las respuestas a la misma los 
temas que han protagonizado una nueva oleada de estudios. Bajo la herencia metodológica 
de los estudios de las actitudes sociales derivada de la Alltagsgeschichte, así como de los para-
digmas de la Microhistoria y la History from Below se insertaba el estudio de las hambrunas, 
los racionamientos y los mercados negros como elementos fundamentales para comprender 
las dinámicas sociales, políticas y económicas en la contemporaneidad.

Desde estos nuevos enfoques y corpus metodológicos, el estudio de la gente corriente y su 
vida cotidiana dio fértiles resultados para la evaluación de las experiencias en carne y hueso y para 
intentar comprender la capacidad de agencia e interacción de los individuos en sus relaciones 
con el Estado. Este nuevo sendero historiográfico se vio animado por el contexto postsoviético y 
la reformulación de las identidades y narrativas nacionalistas europeas. En este sentido, destacan 
como punto de partida los estudios sobre la Rusia Estalinista y el Holodomor ucraniano, entre los 
que es incuestionable el valor del trabajo de Sheila Fitzpatrick publicado en 199420. 

La miseria, la escasez y la supervivencia a través de estrategias individuales y colectivas 
como el mercado negro han acumulado desde entonces un importante recorrido historio-
gráfico para el espacio europeo. En este sentido, trabajos como los de Paul Steege para Berlín 
entre 1946 y 1949, Mark Roodhouse para el caso del mercado negro británico, o Lynne Viola 
dedicado a la Unión Soviética, entre otros, han permitido reevaluar la importancia de la gen-
te corriente, cuyos comportamientos lograron determinar el éxito o fracaso de las medidas 
económicas, afectaron al devenir político e incluso fueron determinantes en el desarrollo de 
los conflictos21. Todo ello integrado en la oleada de trabajos sobre las hambrunas europeas, 
su experiencia y su memoria22. 

Además, la incorporación de estos nuevos planteamientos llevó a una vinculación or-
gánica entre los estudios sobre alimentación y los estudios de género. Por ello, se incorpora-
ron sus pautas metodológicas y sus claves analíticas como el valor de los roles de género. En 
esta línea se encuentran trabajos como Women and the Great Hunger, Consuming Victory: 
American Women and the Politics of Food Rationing During World War II, las investigacio-
nes de Ina Zweiniger-Bargielowska o más recientemente las de Kelly A. Spring para el caso 
del rol femenino en los planes de austeridad británicos23. 

Los estudios de la vida cotidiana y la escasez demostraban que las estrategias de su-
pervivencia en regímenes en guerra o hundidos en el intervencionismo de posguerra eran 
experiencias comunes en el espacio europeo24. Así se ha demostrado en obras colectivas 
como Famine in European History o Famines in European Economic History, que animan a la 

20. Fitzpatrick, 1994; Fitzpatrick, 1999.
21. Steege, 2007; Roodhouse, 2013; Viola, 1996. 
22. Entre otros: Hinidou, 2021; Rudling, 2013, pp. 227-258; Anne Applebaum, 2017. 
23. Fitzpatrick, 1997, pp 50-69; Cantrell, 2018; Zweiniger-Bargielowska, 2000; Spring, 2020, pp. 320-340; 

Davis, 2000. 
24. Una reflexión general sobre las restricciones y la mutación de la definición moral: Judt, 2006, p. 68.
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investigación y el diálogo entre los estudios del hambre a nivel internacional como elemento 
necesario para la construcción de una narrativa histórica europea completa25. 

En todo ello ha sido fundamental la incorporación de nuevas claves analíticas como 
la definición de guerra total. Esta ha permitido subrayar la importancia de los estudios de 
retaguardia, de las experiencias subjetivas, de la alimentación, las políticas económicas y sus 
respuestas sociales en las investigaciones de guerra más allá de la Historia Militar. Este con-
cepto, definido por Erich Lundendorf en su estudio sobre la Primera Guerra Mundial, tomó 
especial relevancia para la historiografía europea a partir de los años sesenta26. Las guerras 
totales serían aquellas en las que el conflicto implica a todos los elementos de la vida de los 
Estados y difumina las fronteras entre la esfera civil y la militar. Este vector de análisis ha 
contribuido a la publicación de trabajos comparativos de compendio como el editado por 
Ina Zweiniger-Bargielowska y Rachel Duffet, Food and War in Twentieth Century in Europe 
o Food and Conflict in Europe in the Age of the Two World Wars que han venido a demostrar 
cómo tales elementos son indisolubles al desarrollo y estudio de la guerra27.

La Guerra Civil, un campo aún fértil para la Historia Social
Historia Social o Historia de lo social para la guerra civil española

La guerra civil española se ha convertido en la etapa más transitada por la historiografía contem-
poránea española. La investigación científica sobre esta magna cuestión estuvo durante todo el 
periodo dictatorial encorsetada y censurada, condicionada por la realidad política nacional. A 
causa de ello, la irrupción de este tema en la esfera académica española, dentro de unos paráme-
tros de cierta autonomía, no se produjo hasta el final de la década de 197028. Consecuentemente, 
las primeras aproximaciones historiográficas en torno a la cuestión de la guerra de España se 
produjeron fuera de las fronteras nacionales, especialmente en el ámbito anglosajón y francés. 

Desde la década de los setenta y, sobre todo, de los ochenta, se despertó el interés aca-
démico en torno a la guerra civil, que había sido causa y pilar de legitimidad de la dictadura 
franquista. El enfrentamiento fue una realidad presente de manera permanente en la memo-
ria colectiva y en los principios de identidad de una sociedad que continúa solicitando ince-
sablemente más conocimiento sobre este pasado. En sus primeras décadas, la investigación 
histórica sobre la guerra civil dedicó la mayoría de sus esfuerzos a la historia política y militar 
y dejó algo desdibujados los análisis desde la Historia Social que, aunque siempre presentes, 
no han sido nunca dominantes. 

25. Alfani y Ó Gráda, 2007; Curran, Luciuk y Newby, 2015; También: Lummel y Atkins, 2007. 
26. Black, 2006; Guiomar, 2004; Chickering y Förster, 2000. 
27. Zweiniger-Bargielowska y Duffet, 2011; Trentmann y Justm 2006. Desde la misma perspectiva de 

guerra total puede destacarse también: Healy, 2004; Goldamn y Filtzer, 2015.
28. Sobre la represión de la investigación: Reig, 1984; Herzberger, 1995; Marín Gelabert, 2005.
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El estudio de la crisis de los años treinta españoles, tal y como la define José Luis Ledes-
ma, fue sujeto de una instrumentalización marcada por su tiempo29. Esta afirmación se evi-
dencia en la incorporación de los análisis y terminologías propias del materialismo histórico, 
presente incluso en los historiadores liberales como Gabriel Jackson, Huge Thomas, Herbert 
R. Southworth o Stanley Payne, pero, sobre todo, en las investigaciones más influenciadas 
por los postulados marxistas como los de Pierre Broué o las primeras publicaciones de Paul 
Preston. Todos ellos aluden a las relaciones de clases como base del análisis social e incluso el 
último de estos clasificaba la guerra civil como una guerra de clases30. 

Por su parte, en el espacio nacional, la nueva historiografía española de la etapa de la 
Transición y democracia abordaba la guerra civil con la voluntad de desestructurar y con-
frontar el relato franquista, impuesto como oficial durante todo el recorrido de la dictadura. 
Desde antes del final de la contienda, la guerra civil había constituido el eje de legitimación 
del régimen, su hito fundacional de carácter sacro, La Cruzada. La victoria figuró como un 
pleonasmo constante en la retórica franquista, al menos hasta los años del Desarrollismo, 
en los que se adoptaron nuevas fuentes de legitimación narrativa referentes a la prosperi-
dad económica31. A pesar de ello, ni siquiera el contexto aperturista de los años finales del 
régimen contribuyó a modificar el relato oficial ni la memoria del pasado. Por tanto, la his-
toriografía española de la democracia intentó arrojar luz sobre las sombras de violencia que 
definían la representación colectiva de la guerra32. 

Estos planteamientos de análisis estuvieron influenciados de manera evidente por las 
tendencias sociológicas y estructuralistas de los años ochenta en su conceptualización y me-
todología. Así pues, el peso de estas corrientes en las ciencias sociales, por un lado, y de los 
estudios de historiadores extranjeros, por otro, condicionaron los primeros acercamientos al 
estudio social de la República en guerra. En un primer momento, muchos de ellos intentaron, 
y afirmaron, explicar la conflictividad de todo el recorrido republicano y el estallido violento 
que conllevaría a la guerra civil desde una óptica claramente marcada por estos marcos teó-
ricos. De este modo, los perfiles sociales, las diferentes clases y las resistencias reaccionarias 
giraban en torno al elemento central de las disquisiciones analíticas. Este no era otro que el 
problema de la propiedad de la tierra, entendido como causa última de explicación total, 
como motor inmóvil de toda la conflictividad de la década de los treinta33. Paralelamente, 
al menos en estos primeros estadios, se entendía que el actor social tenía un alcance de bajo 
impacto en la dinámica global de la guerra. Aquella proyección social de la guerra civil es-

29. Ledesma Ramos, 2017, pp. 205-240. 
30. Jackson, 1976; Thomas, 1962; Southworth, 1977; Payne, 2006; Broué, 1977; Preston, 1986; Preston, 

1997. 
31. El año 1964, momento de celebración de los XXV años de paz, puede tomarse como fecha definitoria 

de este cambio de legitimidad, desde las fuentes de la Victoria a la soberanía ganada por la Paz y el desarro-
llo. Vid: Castro Díez y Díaz Sánchez, 2017.

32. Ledesma Vera, 2009. Todo este proceso podría tener un hito de culminación, que no finalización, en 
la publicación de: Juliá Díaz, 1999.

33. Casanova Ruiz, 1992; Aróstegui Sánchez, 1985, pp. 7-19; Malefakis, 1970; o Juliá Díaz, 1984. 
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pañola, catalizada por el filtro teórico del materialismo histórico, empezaría a ser puesta en 
cuestión ya en la primera mitad de la década de los noventa. Así lo verbalizó Julián Casanova 
en la revista Historia Social, en una llamada a desbordar estos límites impuestos por el mate-
rialismo y a acometer visiones más dinámicas y complejas34. 

La historia social de la guerra civil se dividió entonces en senderos diferentes que reco-
rren espacios diversos. De un lado, el camino más vinculado a la herencia materialista, que 
centra su atención en los conflictos y movilizaciones sociales. Esta tendencia ha hecho uso de 
la conceptualización definida por los planteamientos sociológicos de Max Weber y bebe de la 
influencia de las ideas de Charles Tilly, Sidney Tarrow y la sociología de movilización colecti-
va. Otro camino es el de la Nueva Historia Social, afectada por las tendencias de los estudios 
culturales, que fue definida, entre otros, por Natalie Davis, impregnada de la influencia de las 
ramas antropológicas y los estudios culturales35. 

Por otra parte, desde inicios del milenio, la reflexión acerca de la guerra civil española 
se ha visto afectada por la irrupción de los movimientos sociales para la recuperación de la 
Memoria Histórica, que desde el año 2000 han tenido un gran impacto social, mediático y 
político. Se materializaron en sentido normativo con la aprobación de la Ley por la recupera-
ción de la Memoria Histórica de 2007, y han recibido un nuevo impulso con la nueva Ley de 
Memoria Democrática de octubre de 2022 que ha dado marco de posibilidad a continuar o 
iniciar proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo en la actualidad36. 

El espacio académico no ha podido ser ajeno a estas circunstancias que, en parte, han 
condicionado directa o indirectamente los estudios sobre violencia y represión, centrados 
fundamentalmente en la posguerra franquista, pero también en la guerra civil37. Por ello, una 
parte importante de los historiadores de la guerra se han dedicado a la investigación de la 
memoria y de la construcción del relato38. Bajo estos objetivos, la mayoría de los trabajos se 
han vinculado con la gestión del pasado traumático y han alineado sus esfuerzos con un seg-

34. Casanova Ruiz, 1994. 
35. Chartier, 1988; Chartier, 1990; Ealham y Richards, 2005; Juliá Díaz, 19914; Dossier dedicado a Natalie 

Zemon Davis en Historia Social, 75 (2013); Paradigmático en este sentido es Tuñón de Lara Ramos, 1996: 
con aportaciones sobre demografía, abastecimiento, justicia penal o el papel de las mujeres en la guerra.

36. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) fue constituida en diciembre 
del año 2000. Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. BOE, 
n. 310, 27 de diciembre de 2007; BOE, Jefatura del Estado, Ley 20/2022 de 19 de octubre, de Memoria 
Democrática. Sean ejemplo de estos trabajos en desarrollo el Inventario de Lugares de Memoria, bajo la 
titularidad de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, El Mapa integrado de localización de per-
sonas desaparecidas, coordinado por la misma secretaría, el Plan de Memoria Democrática de Castilla-La 
Mancha o publicaciones como: Ejido León, Eiroa San Francisco, Lemus López, Santiago Bolaños, Iordache 
Cârstea, Negrete Peña, 2021; Martínez Vallejo, 2022.

37. Sobre la memoria y los usos del poder Pérez Garzón y Manzano Moreno, 2010.
38. Aróstegui Sánchez y Godicheau, 2006; Ortiz Heras, 2006; Aguilar Fernández, 2008; Morcillo Gómez, 

2014; Gómez Bravo, 2014; López Villaverde, 2014.

Miscelánea “La escasez se convierte en hambruna”: reflexión historiográfica sobre el abastecimiento y la escasez  
en el estudio de la Guerra Civil española

Revista de historiografía 39, 2024, pp. 447-472



457

mento muy trabajado por la investigación historiográfica como es el estudio de la violencia 
política y la represión tanto en guerra como, sobre todo, la posguerra franquista39. 

Un enfoque en carne y hueso. La historia de la vida cotidiana en la 
retaguardia republicana

Los ecos académicos de la oleada de memoria han puesto su foco en el estudio de la expe-
riencia de la violencia y la represión. Sin embargo, los métodos y fuentes utilizados para su 
elaboración, como los testimonios orales o las cartas personales, han permitido redescubrir 
las experiencias subjetivas como objetos de estudio histórico. A la vez, han elevado el valor 
de espacios y agentes que, hasta entonces, habían sido sistemáticamente olvidados o silencia-
dos40. Así, la literatura historiográfica sobre la guerra en España ha recibido un nuevo impul-
so, con una renovación de las fuentes, los métodos y también las preguntas que se lanzaban 
al pasado, pero ahora dando más importancia a la mirada desde abajo. 

A pesar de que las fuentes no fuesen estrictamente orales, fue en este contexto cuan-
do se publicó una de las obras más innovadoras (y controvertidas) sobre la guerra desde la 
perspectiva de la historia social: Republic of Egos de Michael Seidman. Esta historia a ras de 
suelo incorporó como una de sus fuentes el relato personal de los soldados del bando repu-
blicano41. Esta obra supuso un nuevo punto de partida. El individuo desplazaba al colectivo 
como sujeto protagonista y el individualismo se defendía como una característica consus-
tancial al ser humano y, por tanto, determinante en el devenir histórico. La «racionalidad de 
los valores» defendida por Max Weber quedaba excluida del análisis y, casi por primera vez, 
elementos como la capacidad de abastecimiento de los diferentes bandos se elevaban como 
motivos explicativos del resultado del conflicto42. 

El postulado de Seidman suponía rebajar la carga heroica e ideológica de la guerra, 
hablaba de las contradicciones y expectativas prácticas, como el frente en calma de los suble-
vados, de la indisciplina obrera, de la deserción y las resistencias a la entrega del grano como 
elementos configuradores del desarrollo de la guerra43. La vida cotidiana adquiría un valor 
inaudito para la comprensión del conflicto. Hasta entonces, los usos y comportamientos so-
ciales, la escasez, el derrotismo, el abastecimiento y, en esencia, la vida cotidiana –aun con 
todos los matices que se deban incorporar–eran y siguen siendo una parcela que, aunque con 
importantes y trascendentes incursiones historiográficas, todavía tiene mucho que aportar. 

39. González Madrid y Ortiz Heras, 2006; Rodrigo Sánchez, 2013; Yusta Rodrigo, 2014; Sobre estudios 
de la violencia política en la guerra civil: Aróstegui Sánchez, 1994, pp. 17-55; de Juana López y Prada Ro-
dríguez, 2006; Casanova Nuez, 2007; Ruiz, 2011; Aróstegui Sánchez, Marco y Gómez Bravo, 2012; Gómez 
Bravo y Marco, 2011; Rey Reguillo y Álvarez Tardío, 2017.

40. Frazer, 1979.
41. Seidman, 2003; Pérez Ledesma, 2004. 
42. Capera Figueroa y Ñañez Rodríguez, 2017. 
43. Seidman, 2012. 
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Esta laguna se evidencia de forma elocuente en el volumen que la revista Ayer dedicó en el 
año 2009 a la retaguardia y la cultura de guerra44. En su dossier, domina casi en monopolio 
la cuestión de la violencia, a excepción de un artículo dedicado a la literatura de la España 
nacional que estudia la creación de los relatos del terror rojo45. 

Es cierto que existían trabajos anteriores, como los de Rafael Abella, La vida cotidiana en 
la guerra civil, dividida en dos volúmenes para cada uno de los bandos, y el de Fernando Díaz-
Plaja, Vida cotidiana en la España de la Guerra Civil, basados en prensa y en testimonios orales. 
Si bien tienen evidentes carencias por su falta de crítica, sí que constituyen, de algún modo, una 
casilla de salida para el nuevo análisis46. Fue en la segunda mitad de los años noventa cuando se 
publicó la obra de Javier Tusell, Vivir en Guerra 1936-1939, que dedica tan solo un capítulo a la 
sociedad en guerra, centrado exclusivamente en el ámbito intelectual y cultural47. 

El estudio de la guerra civil desde la perspectiva social vivió una profunda revolución 
en la década de los ochenta. La implicación de la antropología se unió a un nuevo interés 
por los estudios locales que inspiraron numerosas tesis doctorales dedicadas a las zonas en 
retaguardia. Por primera vez, la vida cotidiana se incluía de forma orgánica a los análisis de 
la historia de la guerra que ahora tomaba una forma más humanizada. Entre estos trabajos, 
publicados en la década de los noventa, destacan el de Francisco Alía sobre la Guerra Civil en 
Ciudad Real y el de Carmen González Martínez sobre Murcia. Esta nueva línea abría la puer-
ta al estudio de la vida más allá del frente y proyectaban un análisis global en los que se incor-
poraban conjuntamente las cuestiones de política, violencia, economía o revolución social48.

Uno de los primeros trabajos que presta especial atención a las pautas de comporta-
miento en la retaguardia republicana y la importancia del control de la prensa y la propagan-
da es el capítulo de Ana Aguado y María Dolores Ramos en La modernización en España49. 
Posteriormente, ya en la década de 2010, Joan Serrallonga, Manuel Santirso y Just Casas 
publicaron Vivir en Guerra, la zona leal a la República, que se ha convertido en obra impres-
cindible para esta materia50.

Posteriormente, la incorporación de la conceptualización de la guerra civil española 
como un ejemplo de guerra total movilizó la ampliación de la lente historiográfica, que coin-
cidió, además con el proceso de renovación y ampliación de las perspectivas de análisis mo-
vilizada dentro de los War Studies51. Gracias a ello, la retaguardia se comprendía como uno de 
los elementos esenciales en el estudio tanto para la guerra en sí misma para la comprensión 

44. Ayer, la retaguardia y la cultura de guerra 1936-1939, 76, (2009). 
45. García Fernádez, 2009. 
46. Abella Bermejo, 1976; Díaz-Plaja Contestí, 1994. 
47. Tusell Gómez, 1996. 
48. Santacreu Soler, 1988; Alía Miranda, 1994; Ortiz Heras, 1996; González Martínez, 1996; Girona Al-

buixech, 1998. González Martínez, 1999; Gómez Bravo, 2018; Alzado Aldaria y Navarro Navarro, 2007; Alía 
Miranda, 2011; Salinas Salinas, 2017; Rey Reguillo, 2019;

49. Aguado Higón y Ramos Palomo, 2002. 
50. Serrallonga i Urquidi, Santirso Rodríguez y Casas Soriano, 2013. 
51. Alegre Lorenz, 2018a. 
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amplia de la contienda desde la perspectiva histórica52. Por ello, la vida cotidiana, los ataques 
a las poblaciones civiles o la construcción de refugios se empezaban a formar parte de inclu-
sión necesaria en los estudios de la guerra. 

Así pues, la historiografía de la guerra civil ha sufrido una evolución tripartita similar a 
la que ha experimentado el estudio de las grandes guerras europeas del siglo pasado. El inicio 
se situaría en la historia desde arriba (diplomática, política y militar), que fue continuado en 
la década de los sesenta en Europa y a partir de los setenta en España por el abordaje de las 
guerras desde las problemáticas de la historia social, eminentemente estructuralista, para 
disgregarse en miradas más interdisciplinares y abiertas cuyos ecos para el caso español no 
llegaron hasta la década de los años 2000. Estas nuevas perspectivas otorgaron una mayor ca-
pacidad de acción a actores históricos individuales o, de algún modo, subestimados. A la vez, 
se introdujeron nuevos métodos historiográficos que incorporaban propuestas desarrolladas 
en décadas anteriores por disciplinas más próximas. Todos estos caminos de interpretación 
aspiran a confluir en un discurso narrativo más complejo, dominado por el concepto de 
guerra total53. En este sentido, puede tomarse como ejemplo el trabajo de David Alegre, La 
Batalla de Teruel. Guerra total en España, en el que se incorpora desde la estrategia militar 
hasta el problema del racionamiento y su recepción por los soldados o el Dossier de la revista 
Ayer: Soldados para el frente, editado por Lourenzo Fernández y Aurora Artiaga54.

La incorporación de conceptos de las tendencias historiográficas europeas y el renova-
do interés por la experiencia de la guerra ha llevado a que la vida cotidiana y a la proyección 
de una mirada social compleja en la que se superponen diferentes espacios de reflexión55. 
Ejemplo de ello son los trabajos Historia Social dirigidos por James Matthews que, para el 
tema que a este texto aborda, dedican capítulos específicos al valor político y social del es-
tado de los abastecimientos56. De manera monográfica y bajo la perspectiva analítica de la 
guerra total, Ainhoa Campos ha desarrollado la hipótesis que había dibujado ya Seidman. Ha 
demostrado, a través del estudio de las políticas de abastecimiento de Madrid, cómo eran las 

52. Chickering, 2007; Baumeister y Schüler-Springorum, 2008; Rodrigo Sánchez 2009; Renzato, 2014.
53. Cenarro Laguna 2006b; Rodrigo Sánchez y Santirso Rodríguez, 2014; Oviedo Silva, Pérez-Olivares 

García, et al., 2016; Gómez Bravo, 2018. 
54. Alegre Llorenz, 2018b; También en los últimos años se ha producido un auge de publicaciones en 

torno al estudio de las experiencias en guerra: Matthews, 2015; Cervera Gil, 2017; Hernández Barral, 2018; 
Fernández Prieto y Artiaga Rego, 2018; Hernández Burgos, 2019a; Muñoz Soro, 2022. 

55. El estudio de la vinculación de la agencia política de suministro, la respuesta a la escasez y la protesta 
en torno a ella ya había formado un interesante corpus historiográfico de la contemporaneidad en España 
vinculado, sobre todo, a las épocas anteriores a la I Guerra Mundial: Serrallonga i Urquidi, 1991; Díaz Ma-
rín, 2003; Ruzafa Ortega, 2004; Sánchez Pérez, 2005. También para la posguerra de forma breve y divulga-
tiva: Andrés-Gallego, y Llera Estéban, 1989.

56. Matthews, 2021, en concreto el capítulo de Suzanne Dunai, “Food and daily life in Republican cities 
during the Spanish Civil War” en pp. 267-291; Leira Castiñera, 2020; Leira Castiñera, 2022. 
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condiciones materiales y, entre estas, el abastecimiento las que definieron las actitudes socia-
les de los civiles durante el conflicto57. 

La cuestión de la alimentación y el impacto médico durante la guerra, especialmente 
y casi de manera exclusiva para las grandes ciudades, ha sido explorado por estudios in-
novadores, muchos de ellos con orígenes en la Historia de la Medicina, como los de María 
Isabel del Cura y Rafel Huertas58. El hambre, sobre todo en Madrid y Barcelona, también 
ha sido abordado por otros investigadores como Alfonso Bullón y Álvaro de Diego o las 
hermanas Gutiérrez Rueda a través de la prensa y los testimonios orales, Ismael Díaz Yu-
bero, desde la perspectiva gastronómica, o desde un prisma más político-institucional por 
Javier Cervera59. Así mismo, la Historia Económica se ha preocupado por estas cuestiones. 
Destacan así los estudios de Carlos Barciela, Elena Martínez o Pablo Martín que se han 
ocupado del problema del abastecimiento desde la perspectiva agraria y comercial60. Del 
mismo modo, en la línea de las conclusiones de los estudios europeos, la Historia de Géne-
ro española también ha dedicado cierto interés al racionamiento y la configuración de los 
roles de género en torno a este, así como de las estrategias de supervivencia en la posgue-
rra. En este ámbito, el imprescindible estudio de Mary Nash, Rojas: Mujeres republicanas en 
la guerra civil, recoge de manera tangencial el papel de las mujeres en las colas. También los 
estudios de género se han preocupado por las asociaciones femeninas dedicadas a la labor 
asistencial y por las represalias de las que las mujeres fueron víctimas como movilizadoras 
de la protesta por el estado de los suministros61.

El renovado interés por la escasez, el abastecimiento y el racionamiento en guerra se 
inscriben en el debate que la definición y defensa de la hambruna española. La preocupación 
por los años del hambre (1939-1952) ha puesto el foco en el estudio del abastecimiento, de la 
vida cotidiana y de las diferentes formas de violencia, represión y resistencia durante la primera 
etapa de la dictadura. Trabajos como los de Miguel Ángel del Arco y el proyecto de investiga-
ción que dirige, Claudio Hernández Burgos, Gloria Román Ruiz, Óscar Rodríguez Barriera o 
Javier Puche Gil, han significado un gran avance en este sentido. Además, la preocupación y 
la integración de los estudios realizados desde perspectivas antropológicas, como los de David 
Conde Caballero, están abriendo un espacio extraordinariamente fértil para la investigación62. 
Sin embargo, en este contexto historiográfico el tiempo de la guerra está aún poco trabajado. 

57. Campos Posada, 2020. 
58. Cura González y Huertas García Alejo, 2007.
59. Bullón de Mendoza y Diego González, 2002; Gutiérrez Rueda y Gutiérrez Rueda, 2014; Díaz Yubero, 

2004; Cervera Gil, 2006. Véase también, Vázquez y Valero, 1978; Aróstegui Sánchez y Martínez, 1984; Ro-
mero Samper, 2013.

60. Barciela López, 2009; Martín-Aceña Manrique y Martínez Ruiz, 2006; Martínez Ruiz, 2006. 
61. Nash Baldwin, 2006; Acklesberg, 2017; Yusta Rodrigo, 2013; Cenarro Laguna, 2006a; Richmond, 

2004, Febo, 1979; Orduña Prada, 1996; Ortega López, Aguado Higón y Hernández Sandoica, 2019, pp. 245-
266; Romero Samper, 2014. 

62. Arco Blanco, 2020; Arco Blanco y Anderson, 2021; Arco Blanco y Román Ruiz, 2022, pp. 107-130; Cá-
bana Iglesia, 2006; Rodríguez Barreira, 2013; González Madrid y Ortiz Heras, 2017; Puche Gil, 2010; Conde 
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Una propuesta teórico-metodológica para el estudio del 
abastecimiento como eje de la vida cotidiana
A pesar de los numerosos debates que ha acarreado la definición de la guerra civil española 
como guerra total, el problema del abastecimiento y su instrumentalización es quizás, junto 
con los bombardeos a poblaciones civiles, la evidencia más elocuente de ello. La concepción 
de la guerra de España como total justifica en sí misma la trascendencia vital del estudio de 
la retaguardia y de la cotidianidad como elemento fundamental del desarrollo de la misma 
y también de su resultado. Este trabajo, por tanto, pretende inscribirse dentro de la línea 
de estudios de la historia de la vida cotidiana a través del uso del utillaje metodológico de 
la Alltagsgeschichte alemana. Esta tendencia plantea una perspectiva sociocultural en la que 
el protagonismo se cede al estudio de las experiencias y la subjetividad. El punto de partida 
reside en la convicción de que la historia está construida por los individuos, dejando de lado 
las proyecciones estructuralistas de la historia social tradicional. Para concretarlo puede acu-
dirse a las palabras de Alf Lüdtke quien afirmaría: “los hombres hacen su historia en unas 
condiciones dadas, ¡pero por ellos mismos!”63. 

Sin embargo, esta mirada desde abajo no intenta ser, de ningún modo, un corolario de 
anécdotas aisladas. Por el contrario, elaborar un relato que parte a ras de suelo permite co-
nocer aquellas relaciones extraoficiales al poder, o en términos de Foucault, la microfísica del 
poder desplegada durante la guerra civil española. Esta elección, además, puede resultar de 
gran utilidad para conocer y concretar las continuidades y discontinuidades de la vida nor-
mal de la gente corriente, a pesar de los cambios más estructurales o desde arriba. Por medio 
de escuchar la voz de los que tradicionalmente han quedado olvidados o voluntariamente 
silenciados, se recuperan los parámetros culturales del universo de lo cotidiano. 

Esta tendencia está también estrechamente vinculada con los conceptos de resistencia y 
armas de los débiles definidos por Scott64. El estudio de la vida cotidiana es también el interés 
por las acciones y respuestas ordinarias a las consecuencias de la propia guerra que tomaron 
forma de escasez y restricción. Por ello, también puede ser de gran utilidad incorporar otros 
conceptos como Eigensinn, elaborado por el propio Lüdtke, quien redefinió su significado 
como la definición o denotación voluntariedad, voluntad propia espontánea, una especie de 
autoafirmación, un acto de (re)apropiación de relaciones sociales alienadas dentro y fuera 
del taller mediante bromas autoafirmativas, demarcando un espacio propio65. Actualmente, 
éste, pese y gracias a su ambigüedad, se reclama para englobar bajo una misma definición 
las acciones de reapropiación silenciosa por parte de las clases subalternas, para reorientar y 

Caballero, 2019; Conde Caballero, Rivero Jiménez y Mariano Juárez, 2023. Sin olvidar obras anteriores que 
pueden considerarse como referencia para el estudio de las resistencias cotidianas en el franquismo como: 
Barranquero Texeira y Prieto Borrego, 2003. 

63. Lüdtke, 1995a, p. 49. 
64. Scott, 1985.
65. Lüdtke, 1995b, pp. 313-314. 
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resignificar las condiciones impuestas por el poder oficial, así como las formas de interacción 
con aquel66. Unidos y puestos en debate pueden ser de gran utilidad para el abordaje analítico 
de las actitudes sociales, de las decisiones cotidianas de la población y de las autoridades. Un 
estudio que debe incorporar los preceptos teóricos sobre los movimientos sociales definidos, 
fundamentalmente, por Charles Tilly y Sidney Tarrow para comprender los procesos contes-
tatarios a nivel más amplio a través de la teoría de los actos de contención y la definición de 
los repertorios de confrontación. 

Tras el giro cultural experimentado por la historiografía, se ha producido un notable 
desarrollo de las ramas de estudio que atienden a la historia de las mentalidades y las iden-
tidades, así como la construcción discursiva y la creación de idearios colectivos. Por ello, la 
mirada hacia lo ordinario, lo cotidiano, la normalidad, cómo definiría Braudel, es imprescin-
dible para la aproximación a una realidad tan compleja como es la guerra. 

En el caso de la retaguardia republicana en la guerra civil, se ha debe intentar compren-
der las múltiples formas de relación, diálogo y confrontación entre la sociedad civil, el Estado 
republicano, los mandos sublevados y el panorama internacional en torno a la cuestión de 
la alimentación. Por ello, esta mirada a lo cotidiano debe ser combinada también con una 
perspectiva desde arriba. Este juego de planos permitiría conocer los procesos de toma de de-
cisiones, las condiciones y motivaciones de las medidas políticas e incluso su propio proceso 
de mutación que vino marcado también por las constantes y permanentes respuestas sociales 
que, además, se producían de forma paralela al desarrollo de la guerra. En muchos casos, 
todos estos niveles no pudieron confluir en puntos comunes. Esta mirada múltiple permite 
ver, gracias al aparato metodológico de la nueva Historia Social, cómo un mismo elemento, 
el hambre o la escasez, fue utilizado e instrumentalizado para crear discursos contradictorios 
que mutaban según la naturaleza de su receptor. 

En ningún caso se pretende afirmar que el desarrollo de la vida en guerra fuese inde-
pendiente a las decisiones del Estado o al propio desenvolvimiento del conflicto en el plano 
más militar, por el contrario, fue la propia dinámica dialéctica entre todos los actores la que 
determinó el porvenir del conflicto, sabiendo, como afirmaría De Certau, que pese al poder 
de las estructuras, cuya impronta es innegable, los individuos son capaces de poner en mar-
cha prácticas o formas de hacer que se reapropian del espacio y de su propio mantenimiento67. 

Además, la incorporación de las categorías género al instrumental de la historia de la 
vida cotidiana ha sido imprescindible para poder realizar una aproximación a los espacios 
que se convirtieron en focos políticos, como los mercados o las colas, que sufrieron una rede-
finición. Pero también para llegar a los puntos ciegos, los vecindarios, las redes de cuidados 
familiares o los invisibles entramados de solidaridad, todos ellos con una indudable influen-
cia de la conciencia identitaria68. 

66. Hernández Burgos, 2019b; Lindenberger, 2017, pp. 21-40, versión en inglés disponible en: https://
docupedia.de/zg/Lindenberger_eigensinn_v1_en_2015#cite_note- (última consulta: 06/12/2023).

67. Certau, 1999, pp. 44-45.
68. Wierling, 1994, p. 159. 
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Según Antonio Calzado, el estudio del abastecimiento y su impacto en la guerra debe 
realizarse necesariamente desde perspectivas micro, tanto por sus posibilidades metodológicas 
como por la importancia que lo local tuvo en la guerra69. Este es el camino que han tomado la 
mayoría de los escasos estudios sobre la gestión del abastecimiento y la experiencia de la escasez 
durante la guerra civil española, dando ricos y rigurosos resultados. Sin embargo, ampliar el 
foco de análisis y recurrir a la combinación de fuentes de distinto origen y naturaleza, la apli-
cación de metodologías interdisciplinares y el estudio de la historiografía nacional y europea 
puede fomentar una comprensión más compleja de la experiencia del hambre y los mercados 
negros y poner así los estudios españoles en debate con las aportaciones europeas ya que estos 
son un fenómeno común a la historia europea desde la década de los años treinta hasta los años 
cincuenta: la contestación al intervencionismo presenta rasgos comparables en España, en la 
Francia de Vichy, en la Alemania de la ocupación o incluso en la democrática Gran Bretaña.

Sin duda, los análisis comparativos a diversas escalas, enfrentando las distintas provincias 
republicanas, la zona gubernamental con la rebelde, las ciudades más urbanizadas y el mundo 
rural e incluso la experiencia española con la de los países europeos de su contexto pueden 
ser la propuesta más enriquecedora. También acudir a métodos de las diferentes disciplinas 
relacionadas con la historia, contrastando los análisis institucionales con los económicos, los 
nutricionales, los sociológicos y los antropológicos, lo que permitiría abordar el problema de la 
escasez como una cuestión multifactorial que toma a lo cotidiano como la unidad espaciotem-
poral, donde las relaciones sociales logran concreción y se llenan de experiencia para dotarse de 
sentido social. Esta unidad “resuelve en la práctica la relación compleja entre agencia y estruc-
tura, subjetividad y objetividad, enunciados y géneros discursivos”70. 

Conclusiones 
El mapa historiográfico descrito ha puesto en evidencia los ricos avances que en los últimos 
años se están realizando en el campo de los estudios de la escasez y la restricción contempo-
ránea en España y que están ubicando a la investigación española en los puntos de debate de 
la ola europea en torno a las hambrunas y crisis alimentarias de la primera mitad del siglo 
XX. A lo largo de este recorrido de reconocimiento han podido detectarse algunos elementos 
claves que pueden sugerir nuevas preguntas a la investigación. 

El primero de ellos es que, pese a la inmensidad de los trabajos sobre la guerra civil que 
es, sin duda, uno de los lugares más transitados por la literatura historiográfica del pasado 
reciente español, los estudios de la vida en la retaguardia y, en concreto, de los problemas de 
abastecimiento y sus consecuencias son aún escasos. En segundo lugar, que, en coherencia 
con los debates que se mantienen para países vecinos, es necesario que se creen espacios 
que pongan en relación dialéctica al hambre y las condiciones materiales de las sociedades 

69. Calzado Aldaria, 2018, p. 304.
70. Ortega Martínez, 2008, p. 22. 
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pasadas con los temas principales que han protagonizado la mayoría de las investigaciones 
historiográficas, para contextualizar y comprender mejor los procesos históricos y para des-
entrañar la evolución de los comportamientos individuales y comunitarios. En tercer lugar, 
ha podido comprobarse que los estudios del hambre han florecido en los últimos años en 
el panorama español, al hilo, sobre todo, de la incorporación teórico-metodológica de los 
estudios de la vida cotidiana. Estos han dado fructíferos resultados que, sin embargo, se han 
focalizado en los años de la hambruna, es decir, de la posguerra (1939-1952), y los análisis 
que han atendido al periodo anterior se han limitado a propuestas parciales o locales. 

Por todo ello, es necesario también proyectar y construir canales de diálogo, estudios 
comparativos y de fronteras más amplias e incluso desdibujadas en sus límites, que permitan 
analizar continuidades o rupturas entre la guerra y la posguerra, comprender las lógicas de 
actuación y tener una visión más compleja y profunda de la experiencia de guerra y el proce-
so de consolidación de la dictadura franquista. Todavía faltan trabajos de conjunto sobre el 
abastecimiento durante el conflicto, así como estudios monográficos que aporten una mirada 
más global. Estos deberán incluir análisis contrastados que analicen la cuestión del hambre 
y sus respuestas desde una visión poliédrica y multifactorial entendiéndolas como elemen-
tos consustanciales al desarrollo de las problemáticas políticas, sociales y económicas que 
definen los procesos históricos, pero que mantienen, a la vez, el protagonismo de los sujetos 
individuales y colectivos que los desarrollan. 
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