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Danelly Salas Ocampo, en su Investigación biográ�ca-narrativa señala lo
siguiente: “Cada ser humano tiene una manera particular de percibir y vivir
el mundo que lo rodea, así como de expresar sus vivencias. La investigación
biográ�ca-narrativa se interesa en conocer y analizar la historia que hay
detrás de cada persona y comprender sus signi�cados”.1

Cuando se escucha hablar de tener que abandonar la familia, la casa, las
cosas que se aman y hasta la profesión que se ejerce, no se toma la
dimensión y el sentido que existe en las palabras; más aún cuando esta
separación es forzosa y represiva. Tal es el caso de los exilios y destierros2

producto de la guerra civil acontecida entre 1936 a 1939 y de la dictadura de
Francisco Franco en España, cuya represión duró hasta 1947.

En dicha dictadura hubo desapariciones, torturas, asesinatos, detenciones,
encierros y con�namientos en cerca de 300 campos de concentración.3 La
vida de los republicanos se veía continuamente amenazada, con el miedo y
el terror de ser enviados a estos campos de la muerte.

Un hombre y gran intelectual que logró sobrevivir a este horror fue Max
Aub,4 quien nació en París, Francia, en una familia judía y que por



convicción se había nacionalizado español. Max perteneció al Partido
Socialista Obrero Español, cuya �liación lo condujo a un exilio voluntario
en Francia, donde fue denunciado y encerrado en el campo de
concentración Roland Garros, después es trasladado al de Vernet.
Posteriormente, fue deportado a Argelia, de donde logra escapar y llegar a
México, lugar que lo acoge. El gran escritor a su vez le retribuye a este país
enriqueciendo su patrimonio literario.

La obra cumbre de este autor es El laberinto mágico, un ciclo compuesto
por seis novelas: a) Campo cerrado, b) Campo de sangre, c) Campo abierto, d)
Campo del moro, e) Campo francés y f ) Campo de almendros; en estas obras
narra la vida y torturas soportadas por él y por algunos de los exiliados de la
Guerra Civil española. Quienes fueron con�nados en los campos de
concentración.

Su obra posee un realismo impactante y representa una fuente de
investigación de primera mano, al ser de tipo autobiográ�co, ya que plantea
y narra sus vivencias mezclando la realidad con la �cción. En este trabajo se
analizarán otras de sus obras en las que marca sus experiencias en el exilio y
en los campos de la muerte, como Manuscrito cuervo. Historia de Jacobo,
Diario de Djelfa, Manual de los primeros exilios, Enero sin nombre, El remate,
Morir por cerrar los ojos y La gallina ciega.

Max Aub, a nivel internacional es considerado como uno de los más
grandes escritores que trata el tema de los exilios y de la Guerra Civil
española de forma autobiográ�ca. Como señala Aznar, Aub fue: “la
reivindicación de la memoria histórica, de la verdad histórica contra la
deformación y la mentira, contra el silencio y el olvido. Una memoria que
desemboca, lógica y obsesivamente, en la Guerra Civil”.5

La siguiente investigación, por lo tanto, es de tipo biográ�ca-narrativa-
descriptiva. El diseño de esta investigación es cualitativo y tiene como
objetivo comprender la historia de Max Aub y de los exiliados españoles que
vivieron en campos de concentración en tiempos de la Guerra Civil
española y de la dictadura de Francisco Franco. Las fuentes e instrumentos
utilizados son su obra autobiográ�ca, considerada como literatura
testimonial plasmada en sus libros, donde contó su historia en palabras,
re�exionando sobre su vida y tratando de que el lector comprendiera los
estragos de la guerra. Como explica Danelly Salas al citar a Bolívar y a
Huchim y Reyes, en este tipo de investigaciones6 el fenómeno que se estudia



es el producto escrito y el método como investigación es la forma en que se
constituye y analiza el fenómeno.
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La Guerra Civil española duró tres años de 1936 a 1939. Se caracteriza por
las divisiones ideológicas, políticas y sindicales que derivaron en una pelea
interna marcada por hechos violentos. Principalmente se confrontaron los
republicanos y los franquistas aunque hubieron otros grupos políticos.
Previo a este tiempo reinaba la confusión en cuanto a los cambios
experimentados por el país al liberarse todas sus colonias. Lo que causo
inestabilidad política, económica y social.

Una de las causas más importantes que produjo esta guerra. Fue que la
Iglesia católica estaba molesta con la Segunda República ya que el gobierno
era considerado antirreligioso y alentador de la persecución religiosa,
con�scación de bienes, disolución de órdenes religiosas, prohibición de
educación cristiana en las escuelas, destrucción de templos y asesinatos de
religiosos.

Otra causa es que los vascos y los catalanes deseaban independizarse de
España. Todo ello aunado a la polarización entre la izquierda y la derecha,
en un contexto internacional de tensiones y molestias ideológicas.

La expansión del fascismo aumentó la molestia y terror entre los
conservadores, quienes temían que se instaurara un régimen estilo
comunista bolchevique. En 1936, fracasó el golpe de Estado para derrocar a
la Segunda República española. Y empezó una guerra interna que duraría
tres años, hasta que los sublevados ganaron la guerra en 1939 y establecieron
una dictadura con Francisco Franco, que terminó en 1975.

En este contexto vivió Max Aub Moherehwitz, quien nació en París en
1903 y murió en la capital mexicana en 1972. Su padre era de origen alemán
y su madre francesa. Su ascendencia era judía, pero recibió una educación
agnóstica.

En 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, su familia decide
trasladarse a España, y en 1916, su padre renuncia en nombre de la familia a
la nacionalidad alemana y solicita la española.

En 1939, huye de los estragos de la Guerra Civil española y se instala en
París. En 1940 fue internado en el Campo de Roland Garros tras ser



denunciado como comunista y judío. Al mes siguiente lo trans�rieron al
campo de internamiento de Vernet. Sus relatos y vivencias le servirán para
escribir el Manuscrito cuervo. Historia de Jacobo. En noviembre fue desterrado
a Marsella.

En 1941 fue detenido y exiliado al campo de concentración de Argelia y
escribe el Diario de Djelfa. De este lugar se escapa y se dirige a la Casa
Blanca y posteriormente se traslada a México, donde escribe su máxima
obra: El laberinto mágico.
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La descripción sobre el campo de concentración que realiza el autor en su
relato Manuscrito cuervo. Historia de Jacobo7 es poco conocida, pero para los
expertos en el tema del exilio español es considerada como surrealista y de
humor negro.8 Por lo que constituye una fuente documental clave crítica e
irónica, que dibuja la condición humana de quienes vivieron en el exilio y
encerrados.

Con ironía describe las peripecias que vivió en su estancia en el campo de
concentración de Vernet, Francia.9 Se personi�ca a través de un cuervo que
dice que hay tres clases de hombres: a) los que cuentan su historia, b) los
que no la cuentan y c) los que no la tienen.

Sobre el campo se burla diciendo que es un “lugar de asilo” de los
perseguidos que huyeron de países como Polonia, España, Italia y
Alemania, tratando de buscar un cobijo, pero sólo encontraron alambradas,
bayonetas, púas, vejaciones y sufrimiento.

Este libro se caracteriza por ser inconstante, con pensamiento caótico y
contradictorio, trayendo a la mente el refrán “cría cuervos y te sacarán los
ojos”.

El sarcasmo comienza desde la selección del personaje principal, un ave
de dicha especie cuyo simbolismo histórico lo vincula con el mal, el
demonio y la oscuridad, como la suerte que tendrán los ingresados al campo
de la muerte. Le nombra Jacobo, otro dato que resulta interesante, ya que lo
liga al hijo de Isaac el de la Biblia, que después le llamarían Israel. Esto es
porque Max Aub es judío y el cuervo es él.

El pájaro, desde su árbol, realiza un estudio sobre la evolución del
hombre, cuyo ideal de “libertad” se produce amontonando fronteras y



traspasando la dignidad humana. Haciendo el mal o incluso matando por
dinero. Como lo hicieron quienes iniciaron o hacen la guerra.

El cuervo irónicamente ve el campo de concentración como una
“institución educativa”. Esto lo hicieron creer los ingleses cuando lo crearon
como concepto. El ave se mofa al decir que es una aportación para todas las
naciones, donde los internos son una casta superior a los guardias. Con
burla, Aub plantea que los prisioneros están esqueléticos debido a su
“espiritualidad”. El autor menciona que en los campos de concentración
existen tribus que eran enemigas entre sí y que son obligadas a convivir en el
encierro en Vernet. En sus bromas dice que esto es bueno. Por ejemplo: los
anarquistas conviven con los comunistas. O los fascistas de quienes Aub
chasquea al decir “que no son racistas, pero que no permiten que los judíos
se laven o coman con los arios”; los antifascistas, que tampoco “son racistas,
pero no permiten que los negros se laven o coman con los blancos”.

Aub pone en entredicho las racionalidades instrumentales y las
contradicciones morales internas. Analiza las existencias de los campos de
concentración que poseen arreglos a�nes con los de la burocracia, la cual es
capaz de reducir a los seres humanos a meros números.

En éstos, los hombres son traídos por la administración y aunque ésta
desaparezca, ellos seguirán atados a permanecer en ese lugar, debido a que
no pueden reclamar a la administración que los trajo. Dejaron de ser seres
humanos sin identi�cación y se convirtieron a sólo números. Por lo tanto, ya
no existen, perdieron su nombre, nacionalidad y dignidad. No tienen a
quién solicitar su libertad y ahí seguirán hasta su muerte.

Según Piras, la obra plantea una lectura diferente en la que el usuario se
concentra en la irracionalidad de los comportamientos humanos, a pesar de
percibir el horror del contexto de los campos.10

El Diario de Djelfa,11 surge cuando Max Aub es detenido en París. Son los
relatos de lo que vivió en el campo de concentración de Argel. En donde su
única distracción era escribir poesía como medio utilizado para curar el
alma, ahuyentar los demonios particulares y sobrellevar la vida. Usó este
género literario ya que si como preso se le encontraba un poema era menos
grave que una narración. En la obra, se destaca la importancia de las
representaciones de vida y la deformación de la memoria de lo acontecido
en ese sitio brindando testimonio del exterminio, desmoronamiento,
despersonalización, crueldad, ruptura moral, destrucción del espacio,



con�namiento, trato deshumanizado, dominio, sometimiento, trabajos
forzados, violencia y ruina.

También menciona la hostilidad del desierto y los pesares que conlleva el
aislamiento en este lugar: indigencia, hambre, frío, sadismo, crueldad, la
agonía y muerte de los compañeros que han sucumbido en epidemias o la
nostalgia por la España perdida. Plantea la sensación de vivir en las celdas
pestilentes, la falta de asistencia médica, las condiciones infrahumanas.

En el libro Manual de los primeros exilios, Max Aub12 re�eja su sentir y
vida en los primeros tiempos de destierro republicano en París y el
nacimiento de la dictadura española. Traspasados por la angustia existencial,
ansiedad, neurosis, estrés, miedo y sufrimiento a través de su personaje
Emma. Aunque ella sufrió tras la anexión de Austria por la Alemania nazi.
Vivió lo mismo que Aub, el despojo de todas sus pertenencias. Ambos, al
igual que miles de exiliados vivieron y experimentaron los horrores del
destierro, cambiando radicalmente su visión del mundo. Anhelando como
única esperanza que algún día vuelva la tan deseada libertad.

Enero sin nombre,13 es la obra que se re�ere a 1939, en donde se marca el
hundimiento del frente republicano en Cataluña y la retirada de miles de
españoles obligados a refugiarse en Francia para escapar de la represión. En
particular habla sobre los días 26, 27 y 28 de enero en donde se da una fuga
masiva a través de vehículos que intentan abrirse camino en medio de la
enorme marea humana. Es un relato de la vida del mismo Aub cuando está
atravesando la Sierra de Teruel.14 En la tercera secuencia, la narrativa es
trágica por el bombardeo realizado por una escuadrilla aérea dando como
consecuencia una masacre.

En el libro El remate,15 Max cuestiona la memoria y la actitud que tienen
que afrontar con el pasado tanto él como los exiliados. Se trata de una
narración cuyo personaje central es Remigio Morales, quien personi�ca el
sentir de Max Aub. Es un refugiado español que radica en Francia y se
encuentra con su hijo después de veinte años de estar separados.

En el reencuentro surgen dos posturas o formas de enfrentar su pasado
con el sufrimiento que este implica. El autor le llama los dos Remigios, en
donde se pregunta qué actitud debe de adoptar un exiliado. La primera, es la
del olvido voluntario tan frágil como forzoso basado en la renuncia y la
resignación. Y la segunda, es el recuerdo continuamente repetido y su carga
de amargura y de frustración o la incapacidad de vivir en el presente.



Los dos Remigios son las dos caras de un sufrimiento sin solución porque
el exilio se vuelve infranqueable y de�nitivo. Ni una, ni otra de las posturas
frente al pasado pueden liberar de la herida que es imborrable y la curación
imposible para quienes vivieron en el encierro y exilio.

Decía Aub que si hablaba y recordaba su pasado no cedía su dolor, pero si
callaba se quedaba el sufrimiento en él. Ya que el hombre trata de liberarse
del pasado siendo cautivo de éste.

Morir por cerrar los ojos16 es una pieza teatralizada inspirada en la obra
Campo francés, trata sobre la vida en un campo de concentración. En ésta se
encarnan la legitimidad política y la autoridad moral del pueblo republicano,
que sigue lidiando contra la tiranía aún después de sobrevivir al destierro y
encontrarse en el exilio. En esta obra Max denuncia cómo las democracias
pueden esfumarse por no abrir los ojos y traicionar sus propios principios.
Describe cómo millones de personas observaron la desgracia de miles que
fueron despojados de sus derechos. Pero ellos, con un simple acto (el de
cerrar los ojos y no hacer nada), se olvidaron de su existencia.

También menciona la travesía de abandono y el anonimato que sufre el
exiliado al no tener papeles de identi�cación en el orden que nuestra
sociedad exige, y esto hace que sea privado de todos sus derechos como
persona, entre ellos los de protección.

La gallina ciega es un diario español,17 en el que Aub compara la España
de 1939 con la de 1969, con una mirada �scalizadora y llena de reproches en
donde la �cción se basa en personajes reales y en recuerdos. El autor se
muestra vencido, pero no convencido con la España que existe. Como
menciona Gerhardt: “Una vez más, el tiempo le juega una mala pasada a
Aub. No sólo su percepción se superpone a su recuerdo, sino que, en éste, lo
histórico y lo literario hacen lo propio, tanto al señalar los cambios
observados como al dar cuenta de lo que permanece invariable”.18 Compara
la realidad con la de sus campos de El laberinto mágico.

Como dice Javier Lluch:19 “La Guerra de España fue un Laberinto del
que no salió nadie, aún estamos dentro, clamando (hay naturalmente los que
lo vieron desde fuera, aun sin pagar, y los que han nacido después, a quienes
no importa gran cosa), el hilo de Ariadna conducía a la disgregación del
átomo”.

El laberinto mágico es una visión de los vencidos en donde: la ciudad, la ley
y el derecho desaparece. Dando paso a la excepción del orden del derecho,



donde las vejaciones que se realice contra el sujeto no causan algún efecto al
encontrarse en la excepción. Álvaro Luquín conceptualiza a los campos
como espacios en la historia en donde el ser humano se encuentra
completamente abandonado. Este término designa un sitio que se elige para
algún desafío, en un ámbito real o imaginario propio de una actividad.
También se considera un campo al espacio que re�eja la construcción en
donde los seres humanos pueden ser despojados de todo derecho,
humanidad y dignidad como son los llamados campos de concentración.

El laberinto mágico consta de seis novelas que narran la guerra civil
española. La obra trata de imitar en versión del siglo ��, la de Benito Pérez
Galdós titulada Episodios Nacionales.20 En ella, la literatura testimonial
recupera la memoria y sirve de arma contra el olvido, la deformación o el
silencio constituyendo la memoria histórica moderna.

Campo cerrado21 relata el preámbulo de la guerra civil española en donde
las ciudades resisten ante la destrucción, pero desaparecen ante las bombas
que obligan a sus habitantes a abandonarlas. En ella se narra una España
llena de tradiciones, pero también de crisis social detrás de enfrentamientos
en la ciudad, el toro de fuego es el símbolo de aquella España.

Esta obra marca una atmósfera convulsa de los movimientos sindicales
obreros de tendencia socialista comunista y su contraparte los fascistas.
Rafael López Serrador se verá atrapado entre ambos bandos.

La novela es de tipo testimonial y narra una serie de conspiraciones y
traiciones, en las cuales si no se cae a la derecha se cae a la izquierda, con
discursos políticos, contradictorios, poco entendibles en donde al pueblo no
les salvará más que el pueblo. Otro tema es el de la muerte en un entramado
de grupos y posturas políticas entre los que sobresalen los nacionalistas, los
republicanos o aquellos que son llevados por el viento. Se observa cierta
pureza de los ideales entre los combatientes. La obra se desarrolla en
Valencia y Barcelona, ciudades con una atmósfera violenta sobre todo por
los levantamientos del 18 de julio de 1936 y los días previos al estallido
social.

Campo abierto,22 es lo contrario a Campo cerrado, muestra un contraste
entre esperanza y desaliento, sin protagonismos, exponiendo una empresa
común realizada por una colectividad. Ésta encuentra su culminación en la
gesta del pueblo madrileño resistiendo el avance del ejército fascista en los
primeros días de 1936. El tema principal vuelve a ser la traición y la intriga.



La mayor parte de la novela se desarrolla en Valencia. Se desarrolla en pleno
con�icto bélico.

Campos de sangre23 habla sobre la imagen del metro de Barcelona
convertido en refugio, mientras la ciudad arde en llamas. Muestra, como su
nombre lo dice, los hechos más violentos de toda la serie de Aub, entre
pasiones como el sexo, qué es refugio ante la muerte, el hambre, el miedo, la
violencia y la traición. Cuando Max Aub lo escribió se encontraba preso en
los campos de concentración franceses. Describe el tiempo entre la Noche
Vieja de 1937 y el día de San José en 1938.

En Campo francés24 se denuncia el lugar donde son privados de
nacionalidad y derecho todos los seres humanos que en él atraviesan. En
éste, son abandonados a su suerte. La obra se desenvuelve en la frontera
española en los campos de concentración, cuando las cárceles son
abarrotadas y miles de ciudadanos son detenidos en los campos deportivos,
como fue el caso del Roland Garros. Muestra memorias de horror de las
condiciones infrahumanas en las que viven como Aub los nombra: “los
desechos humanos que las entrañas de los regímenes totalitarios de toda
Europa habían excretado hacia Francia”. También menciona el miedo ante
el avance de las tropas nazis en un contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Esto aunado a la agonía por ser judío y ser tachado de comunista.

Campo del moro25 menciona la locura que surge tras los bombardeos. El
miedo de los personajes, inclusive Aub narra las transformaciones de sus
caras, cuyos ojos saltones se ven así por lo hundido de las cuencas, el pelo
largo, revuelto descuidado y sucio, los miembros destrozados. Quizá es la
más trágica obra de la serie en donde Madrid era defendida con gallardía
hasta que cae por un golpe de Estado, otorgando el poder a Franco, cayendo
en una dictadura de 37 años, bajo el pretexto de la paci�cación.

Y Campo de los almendros26 es la obra con mayor número de muertos,
muestra la injusticia y el escepticismo. Describe el drama de Alicante, el
gran número de desapariciones forzosas, las fosas comunes, la desesperación
de los republicanos que esperan los barcos franceses e ingleses que les
auxiliaran y que no llegaron.

C�����������



La obra de Max Aub brinda un testimonial a través de la visión de los
vencidos sobre lo acontecido en la Guerra Civil española narrando los
horrores, vejaciones, torturas, tristezas, frustraciones derivadas de la misma.

Max Aub plantea cómo el hombre se deshumaniza y destroza como
género, muchas veces para ampliar fronteras, tener dinero o tener un sentido
que muchas veces no comprende. La de este autor es una voz que representa
a millones de personas que vivieron sus peripecias en una época de sistemas
totalitarios, donde la invención inglesa del campo de concentración, los
genocidios y exilios demuestran la falta de humanidad ante las vejaciones y
el mundo irracional que existió en un mundo llamado racional y cientí�co,
en el que unos permanecían con los ojos cerrados y otros jugando a la gallina
ciega.

El autor no sólo hereda un valioso acervo literario, sino que trata de abrir
los ojos del lector, informando todo lo que pasó en los campos de
concentración y en los exilios forzosos infranqueables y de�nitivos, en que
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