
El proceso 
de Francisco 
Ferrer 
Guardia 
• Repercusiones 

nacionales 
e internacionales 

1. Una actitud 
cambiante: 
del ataque o silencio 
al debate abierto 

La figura y la obra politico
pedagógica de Francisco Ferrer 
Guardia (Alella, 10 · 1-
1859/ Barcelona, 13- 10- 1909) ha 
sido para la historiografía oficial 
franquista blanco de apasiona
das criticas, rayanas las más de 
las veces en el puro insu llo (1), 
cuando no de simple olvido, de 
no ser para colocarle en los li
bros de texto figu rando como el 
responsable directo de la Sema
na Tragica. 

La labor realizada por histo
riadores de tajante liberal (2) 

(1) El coso mas ~fd~"tt RriO ti de Pob6n. 
que para referirse a Ftrrflr lo hQ~ tn estos 
lirrnlllos: "El groflde hombn (Fe,rer) ero un 
hombre ti nwd/os. Medio lAndni: ti lPIeditls 1ft 
lefigenfe • Ilustrado: 'rdufQdo,' Q medftU y a 
medias 'hombre dtl acdd,,'; a medIos Irabqjo· 
dor material. maulro s/tI lítulo. y burguu Ddl
tI~rDdo." Vid. Pabón, "CDmbó, 1176-/91''', 
Ed. Alphu. Barulolla. / 9j1: págl. JJ4 JJj, 
Vol. /. 

(1) Elltttld/dD tll ti st"l(do qUt It da Pru 
10tl. "como UII InltlllO dt oCllmular da/al y ts 
cribtr hechos sin lomar ptJ#ciÓtI". Vid. "COII 
Pou/ P/YSlO" tI! Qutttl Mor]' Colltge", t"lre
flsla dt Jainu Milltis tI! "Trlu'lfo". ,,';_ro 
761.17-8-77, pdg. J7. 

28 

como Connelly Ullman en torno 
a la Semana Trágica y el proble· 
ma del anticlericalismo (3), o la 
de Romero Maura acerca de la 
evoluci6n del movimiento obre· 
ro barcelones en la primera de-

(J) JooII Conntlly UII"'!lII: "LD StmDIID 
Trtiglca. Es/udlo sob,~ los causas sociorco,,6 
micos dtl alllick,/caf(smo etl EsptJtia. 1898 
/9/r'. Ed. Arit!!. Barulono. 1971. 

\ 

luis Miguel 
lázaro 
lorent e 

cada de nueslro siglo (4), contri 
buyeron en su dia a cambiar 
algo esta imagen estereotipada, 
tan ampliamente dirundida, con 
la 4ue se asociaba a Ferrer, y 
4ue sin duda constituye un buen 
ejemplo de "interpretaci6n poli-

(4) Jooquil! Romero Muuro : "La Rosa de 
Futgo. El obrtrlsmo barulonis dt /899 Q 

1909". Ed. Gr(jDlba_ BDNYIoIIO, 1974. 



cial de la historia" en el sentido 
que da Tunón al término (5). 

Actualmente puede hablarse 
de una nueva etapa, fundamen· 
talmente de debate centrado en 
la obra pedagógica de Ferrcr (6), 
y que pretende encararse de la 
forma mas estricta posible con el 
lema, observandose una toma de 
postura critica fren te al mismo. 
No obstante, en la vinculación 
de Ferrer a la Semana Tragica, 
posterior proceso, fusilamiento y 

(J) "Lo qUt }'O lIarrw "Interpretación poI/
da/'" de llJ IrISloria tS aqutlla qUt atribuyt Q 

Ir«lros conCTttos, a con;rplraclones minorita
rias, complots malignos, ttc., 101 NmblOS qut, 
tn gtntral. tllón condicionados por ti dtsa 
rrollo dt las tSlructuras socloltl y dt IlJs hom· 
brrs oCluondo co/tc¡(¡oamtmfl tn su morco." 
Vid. Manutl Tufl6n dt Loro, "Lo inttrprtla
ciÓ" 'policial' dt lo historio". on. fiN "Cuadtr
nOI dt Pn/Grog(G", suplemtNtO nÑmtro J, 
"Ftucismo)' tducoción". Baf(YloNa, st¡nitm· 
brt dt 1976, pdg. )7. Tambl;N su aN. "El 911 JI 
dtrlo idtQ de lo IrISloria". Suplemtnto "A rtt" 
Pensamlflnto". Año JI, nÑmtro J9, "El País", 
9 ·7-78, ¡xig. l . 

(6) A filio h4 contribuido grondtmtntt lo 
PllblicoclÓtl cosl slmu/lOMa tú /Q obro póltu
mo de Ftn-t', "Lo Escwlo Modtrno", por los 
ml/orlaltl TusqUtlS, JUNr J' Zero, lodos tn 
1976. con sus rtsptcllvos próloros o Introduc
rlones. Ver. lambl;n, CaltrlflO UOrtt: "Ftrnr 

repercusión internacional de es· 
tos hechos. quedan aspectos 
desconocidos o poco conocidos, 
de notable importancia a la hora 
de reunir elementos c riticos faci
litadores del acercamiento a Fe
rrer Guardia y su obra. Es en 
esta linea de información en la 
que estas paginas pretenden ins
cribirse. 

2. Un proceso 
montado 
con mucha prisa 

Ciertamente que Ferrer no sa
bia lo que le esperaba cuando, 
una vez detenido por el somatén 

I Guardia. la lucho por una nun'IJ ¡;-uf tu",", 
un. tfl "El VIejo Topo", número J, Barcelona, 
dlrlembrt tk 1976, pdgs. 9-11. Ptrt SolO: "F. 
Ftrrtr I Gudrdla: ldeOltg I ~agog", arl. en 
"L:A I'tn(''', nUnrtro 1, rM)'O dI! 1977, pdgs. J8· 
4J. JI Jordl Monis, Ptrt SoId, Luis Mlgutl u 
zara: "Ftrl'tr Guardia y la pedQgogia IIbtrla
ria", Icario Edllorlal. Baf(Ylona, 1977. prólo. 
go dt Joume Corbontll. 

de Alella (7), iba a subir a la tar
tana que le conduciria a Barce
lona Y. ~irigiéndose a sus paisa
nos reunidos en la plaza de la 
Constitución, les hablaba en es
tos tcnninos: "Poble, a I'home 
que no ha fel res no li fan res, y 
d'aqui pochs dies ens tornarem a 
veure" (8). Se equivocaba. No 
volveria a verlos nunca mas. 
Habia conseguido salir bien li
brado de su primer proceso (9), 

(7) Melquladtl AllIOrtl dtnuflcló la t"tcO"I . 

Pl'nsa conctdldo al sOrMlin que capluró a Fe
rrer por h4bt, rttJlI:ado "Ufl acto ut/J a lo ptl . 
tria", a lo qUt lA Cltr'WI rtpllt:Ó call/lctindo/Q 
como UI! QNO de cI~(smo, IIld, NDiscurJO tnlos 
Cortn ptlnJ la rrvt,/ó" del proctSO Ffln-tr", de 
Mtlquladn AllIOrtZ, J.' stsló". 19 dt marzo 
de 1911; tn Jull~f1 Cnufll: "L'qflalrt Fen-tr 
dtJwmt les Con;s". Prólogo dt B. Pradtra. Pa· 
rís, 1911. pág. J7. No obstanlt, no lodos los 
J()mOltl!l'I mostrarol! 11.'10 actitud colaboraclo
nlsro COI! ti gobltrno duranle llJ SelltlJ"o Trá
gica, ,,"ti efl !'Orlos putblos dt Caloluña, la 
Guardia Civil pnN:fId/Ó a chsarmarIO$. Vt, 
"El Pueblo", 9-8·1909. 

(8) Tomado dt Jos; BrlJJG: "Lo rtVOluclófI 
de Julia tn BarTelona. Su rtprulón, SUI ~ictl· 
mas. Prat:tso Ftn-tr", J." td. Ed. MauccL 
Barcelo"o, 1910. 

(9) Nos rt,{trlmos Q /Q Causa por Rtgkldlo 
Fnwrodo (alt"tada dt MaltO Morral), qU~;Jt 
)·10 tfl lo Sala Cuarta dtl Palacio dt las Salt
sos d, Madrid dtl ) al 8 dt jUflla d, /907, 

Atentedo .n 18 m.drllei'la call. Mayor contra 108 rey •• 00" Alfon.o y Ooi'la VIC10rie Euganl, el dI. de .u bada, 
31 d. mayo da 1908. 
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pero esta vez no iba a ser lo mis
mo, pues se pondria especial in
ten!s por parte del gobierno del 
señor Maura y de la jerarquia 
eclesial en que no se repitiese la 
misma situación. 

El 2 de agosto se celebraba el 
primer Consejo de Guerra con
tra Ramón Baldera y Aznar, 
condenado a cadena perpetua. 
El 6 del mismo mes Antonio 
Capdevila y Marques era sen
tenciado con la misma pena. 
Fueron los dos primeros de una 
larga serie de encartados ljue lle-

garon a superar los dos mil (10). 
Los días 17 y 28 de agosto regis
tran dos ejecuciones en los fosos 
de Montjuich. El 13 de septiem
bre otra. Y el 3 de octubre otra. 
Seis días más tarde ljuedaba reu
nido el Consejo yue vería la cau
sa de F errer detenido y encarce
lado desde el 31 de agosto. 

A poco de finalizados los he-

(JO) CifroJ dadoJ por UgOrft. jbCtJf gtnt
rof. en dedo,odonts of dla,lo conservador 
"La Epoca". 18-8· f909. Citado por JOJep 8t
nel en "Maraga/f y la Stmana TrágiCtJ". Ed. 
PtninSIl/a. Baret/ono. 1966. "dg. /18. 

Los revel de E,pal'lll . Alfonso XIII V Vlctorill Eugenia de aanllnberg. 
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chos de julio, el juez instructor 
Vicente Llivina da orden de co
menzar las investigaciones enca
minadas a "'depurar quienes 
sean los instigadores, directores 
y organizadores de este movi
miento" (11). Conforme avan
zan las investigaciones las cosas 
están más oscuras, de 181 forma 
yue el juez. instructor "no' puede 
menos que consignar el desen
canto yue hubieran de producir
le las investigaciones practica
das ( ... ) ya ljue, conocido el deli
to y hasta en terminas generales 
sus inductores morales, lo que 
ayu; se perseguía no era la acu
sación indeterminada, sino la 
concreta y person81 que señalara 
a los autores de los delitos que 
se habían cometido!! (12). Final
mente, el auditor reconoce que 
..... tan ardua y necesaria empre
sa judicial no fue coronada por 
el exito" (IJ). 

El liscal caracterizaba los su
cesos de julio como delito de re
belión, alzamiento publico en 
abierta hostilidad, de acuerdo 
con el articulo 243 del Código 
Penal Ordinario, y como rebe
lión militar de acuerdo al articu
lo 237 del Código de Justicia 
Militar que exige el alzamiento 
en armas. La acusación fiscal 
pretendia yue Ferrer era el res
ponsable máximo de los sucesos 
de la Semana Trágica y, con 
arreglo al apartado 1.° del ar
ticulo 238 del Código de Justicia 
Militar! pedía para el acusado la 
imposición de la pena de muerte. 
Lo cierto es, que hasta el folio 
927 de la acusación, contra Fe
rrer no aparece el menor cargo, 
se atribuye la responsabilidad de 
los sucesos a los lerrouxistas, 
nacionalistas y sindicalistas que 
protestaron contra la acción mi
litar en Marruecos. A partir de 
ese folio empiezan a verse las 

(1/) Vid. "PrQCf'JO Gtntrnf". Tamo /, "dg. 
J. "Orden dt pr-octder". Tomado de "Ftrrtr JI 
Sil proceJO tn fas COrlts". AftJandro./..erroux. 
Barctfona. /911. pago 1f7. Apendlet l . 

(/2) Vid. "Procesa Central". Tomo 1" "dg. 
IIJ. Tomada dt I..trroux. op. dt •• "dg. 1/8. 
"DicllJmt/J dtf JlltZ /nJtruelo,". Apendiu 1. 

(lJ) Vid. "Prouso Central". Tomo /I.pdg. 
J01. "Dtl DlclOmtn fhf Alldltor", lomafkJ €k 
LerrollX. op. dt .• "dg. 1/9. Apendlu J . 



acusaciones contra Ferrer, y es
las acusaciones coinciden con la 
llegada a Barcelona del fiscal del 
Tribunal Supremo, Ugarte, y 
con una campaña de prensa an
tiferrerista (14). 

El capitán defensor de Ferrer 
Guardia, Francisco Galcerán 
Ferrer, describe las circunstan
cias en las que se desarrolló el 
proceso en estos terminos: "( ... ) 
Durante el sumario han declara
do todos los enemigos; se han 
recibido y unido a el cuantas de
nuncias anónimas podian perju
dicarle (15); se le han amontona
do pareceres de autoridades más 
o menos conocedoras del asun
tO¡ han sido desterradas cuantas 
personas podian ilustrarnos so
bre la vida, costumbres y traba
jos a que se dedicaba (16); ade
mas, despues de la lectura de los 
cargos, me han sido negadas 
cuantas pruebas he solicitado; 
no he podido lograr fueran oídos 
los testigos que lo pretendían 
por haber tra,nscurrido el plazo 
legal para ello, y me encuentro 
con un proceso terminado (17), 
sin que en ni un solo momento el 
interes constante y extremado, 

(U) Vid. Mflquiadn Afl'Jll"fZ, d¡J('Uf3O cI· 
todo, tn Cn/uf, ." elt .. pág. 14. Es/a campa' 
ña df prtnsD rh los ntfdlcn r:cflUr"IQdorn y 
clfr/rola "fOh'f6 o mllar ti a/tntado dt la r:cllf 
Mo)'or, alrtd la vida prll'Cldo df Ftrrtr, publl· 
có panj7t/os an/lmllltoristas, on/lmondrqulr:cs, 
dt Inl/lgoclón o la occlOn dll'feta, Jln probor 
(fIIt hubltstn sido tSCri/OI por Ft"tr. S, prt' 
untaba o Ftrl'fr r:cmo un Indt$~blt, I'flfgro 
¡nibflr:c, con ti qUf IuJbia qUt acabarcomo/ut,.. 

(15) El juu /nS/n/clor, ort/t la carfndo dt 
UJ(/gos y pnldxu, ¡n¡blkó una ordfn lIanu;m
do o dtc/aror o lodos oquflfos qut supltun 
cuo/qultr coso con/ro Ft"tr, Citado por Mtl 
qulada Alrort:, dlJ('Uno rflado, 4.· u,/án. 10 
dt morzo dt 1911, tn Cnlul, ." cIt .. pág. 40. 

(16) St rt/Itrt o Soltdad Vlllqfranco, ';1/1 
mo compam-ra dr Frr",; a su Mrmono Josi 
Ftrrrr y o su m~r Mario FontcuMrla; aJ; 
como o Josi Vlllqfronca, ~rmano d, Sol, 
dad: a Cristóbal Lfmin, dll'feto, dt la EJ('IItla 
ModtrrUJ, y a Anulnta Lol'fnzo, IT-oductor, su 
mujtr )' SIlS des IIIjas. Todos tifos dtsltrrodos 
o Ttrwl. Prniamtnlt IuJbían I'frmantddo 
odIO día, tn Alcoñlz. 

( 17) El Tribunal ntgO la poJlbflidad dt qut 
los amigos dt Ftrrrr tll rf txtranJtro dtclara 
ron a su fo_. El arlit;wJo 561 dt/ COtIllo dt 
Justk/o Militar Indica qut ti d(/trlsar no PUf
dt CQIIsultar ti donltr hasta qur la fnSlnl«lón 
sumario luJ Itrminado. No tltnr trUÍl qUt un 
tspaclo dr I'f!fn/lcuatro horru paro Sil tJludio, 
salvo roras rx«pcJontS. tn las qUt tSlt tlrmpo 
n prolongo hoS/a dltJ dias. Gol«rón dispuso. 
¡n¡tS, dt un solo día poro la I«/uro dt un dos 
sl,.r dr 1.100 /ollos. 

en busca de cargo, se haya diri~ 

gido en busca de la claridad , re
curriendo a personas del bando 
contrario, el lJue por toda clase 
de medios ha logrado manchar a 
mi defendido" (18). 

Por su parte, el Partido Radi~ 

cal facilitó de forma voluntaria o 
involuntaria las pruebas lestifi~ 
cales y documentales que com
prometiesen a Ferrer, "contribu
yendo con sus delaciones falsas 
y embozadas declaraciones a la 
obra de sus enemigos" (19), 
Cierto es que Alejandro Lerroux 
por esas fechas estaba de viaje 
en America, y l)ue el partido re~ 

publicano, posteriormente, en un 
maniliesto publicada en "'La Re
beldía", pidió la expuJsión del 
partido de todos los l)ue declara
ron contra Ferrer (20). 

(18) Vid. "Ferrtr. páginas porD lo historio. 
COrls(}o dt Glltrro: acusación. d~tnfO y Sfn 
/tnclo. COIIStjo Supl"fmo dt Gutrro ), Marino. 
Prol'fdtncfo dtcrtlando lo Irrtsponsabilidad 
cMI)' dt1>Olucfón dt los blrnn". Ed/clonn dt 
ID Escurfa Modtrna Bot'Ctlorlo, 1911, pdgs. 
17·15. 

(l9) Ibidtm. pág. 19. 
(10) Citado por Jtan Jocquu Kospor tn 

"R;poIlSf dtJ lnldl«:fllfls Fronplis Q S. M. 
Alphonst XIII. Pour lo r~/J/on du prodJ F, · 

El propio Ossorio y Gallardo, 
gobernador de Barcelona que 
era al producirse la Semana Tra~ 

gica, declaró que "Q uiza me 
cquivOlJue, y lealmente confesa
re mi yerro el día que me sea de
mostrado. Pero los hechos me 
van aferrando a mi idea. Los 
procesos se han fallado por cen
tenares. Los jueces han actuado 
por docenas, Se han encontrado 
pruebas de inducción histórica. 
como las que. entre otras mu
chas, pesaban sobre Ferrer, y 
cargos de intervención material 
cn la sedición. Pero de conjura, 
de plan, de concierto previo, de 
recluta de gentes. de distribución 
de papeles, de pago de revolto
sos, de suministros de armas, de 
instrucciones concretas. de todo 
ello con fecha anterior al 26 de 
julio, no he oido hablar una pa-

rrtr". Paris. s. d .. pdg. 17, rUJIO 1. l..frroux. 
ira/Olido dejus/fllcar la postura dt su por/ido. 
tn cotll'tl"lacián tn Paris con Jouris )' Fobro 
Ribo,. dijo qUt cuando/alIaba ;1. "ti por/Ido 
ptrdia la cobtzo)' s61a Ir qutdooon los plts". 
Citado por An,onlo "'obro RlbDs tI! "l..a St
muna rraglca. t.'1 caso Mauro. El Krallsl, 
mo". $tm¡nar/os y Edlcfonts. S . A. Madrid, 
1975. pág. 70. 
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Un aspecto del proceso de Fr.nclsco Ferrer, celebrado en l. prisibn celllle. de Barcelona, el 9 de octubre de 1909. 

labra" (21). La actitud desarro 
liada por la autoridad militar en
contró, dentro de las propias fi 
las militares. actitudes de critica 
de su proceder, y buena muestra 
dc ello son las declaraciones del 
general Lópe7 Dominguez a "Le 
Petit J ournar' - reproducidas en 
"El Pueblo". 12-8-1909- en las 
llue. despucs de elogiar la actua
ción del general Santiago por su 
energia en reprimir los sucesos 
de Barcelona, dice: "No me ins
piran compasión los revolucio
narios. pero no soy partidario de 
las inlarmaciones. pes4uisas, 
prisiones y procesos des pues de 

(11) AfI~f Ossorio y (ioflordo. e" "Bal'('t
k",o. j ulio J9()9,. Det:lnra((ófl de .. ,. testIgo". 
Madrid. /910. pág. 14. Cllodo por Befle/, en 
"". dt~ pág. 104, noto /7. No ~ mllestro tOfl 
«vdflime efl "Mis Me,nodus", Ed_ Losado, 
8u"nos AI~s. 1946. pues en el Cap. /S. "Lo 
S"mono TrdglC'tl y efluJlfomfento de Fer~r", 
págs. 91 97, rom:retomenle en la pág. 96. re 
memoro y hoce 1U,I'OJ lodos los tóplroJ I'rjolO
r{os sobrr Fer~r. 
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reali7.ados los hechos. Esos pro
cedimientos son los principales 
para abrir la puerta a los errores 
judiciales." 

Pedro Vallina, en sus Memo
rias. ofrece este valioso testimo
nio 4ue reneja lo sucedido du
rante la ultima estancia de Fe
rrer en Londres (junio de 1909) 
en la entrevista !.Iue este ultimo 
mantuvo con Vallina y Olro ami
go, estos, "( .. ,) Ademas de ad
vertirle 4ue estuviera alerta por 
los peligros 4ue le acechaban, le 
propusimos 4ue dedicara su ca
pital y sus energias a organizar 
la insurrección en España y, una 
vez que triunfara. podría, sin 
ningun obstaculo. implantar sus 
metodos de en señanza. Las 
perspectivas eran buenas. ya 4ue 
conülbamos con un ofrecimiento 
de abundantes armas, por una 
casa alemana, no habiendo otra 
dificultad que la falta de dinero 

para pagar la cantidad que se 
nos exigia adelantada. Ferrer 
sonreia al escuchar nuestras pa
labras y scguia aferrado a sus 
ideas de siempre. Esto no quiere 
decir 4ue no cooperara con su 
ayuda a toda obra revoluciona
ria. pero no en la medida que le 
proponiamos, pasando a segun
do plano la cuestión de la ense
ñanza ( ... )" (22). 

Para calibrar en su justa me
dida este testimonio ha de tener
se en cuenta que una de las acu
saciones base contra Ferrer, en 
declaración del jefe de policia de 
Barcelona, era que habia vuelto 

(11) EfI Dr. Pedro Yollino, "Mis Memo-
rlos", Tomo 1. Ed. Tferro JI Libertad. 
Corocos-Mixlro, 1966. pág. f 19. Malato, que 
hado ¡fe fa rrvofuc/ón uno pro/eslón y, por 
101110, ~J,(lbo muy 01 co"{eflte ~ lodo posible 
coflsplrociófl. qfrtCe partddoJ orgllmf!ntos en 
Sil orl;C'Ulo o propÓsito del primer ollWersorlo 
de lu mllerle d~ Ftr~r en "Lo EJC'Uelo Moder
no. Semanario rackJtloliSIO", m¡m~ro 2S, del 
/J-/O·/9/O. 



a España para preparar la re
vuelta de julio, cuando en reaJi
dad volvió precipitadamente de 
Londres por la grave enferme
dad que aquejaba en esos mo
mentos a su cuñada y a su sobri
na -como asi hace constar Fe
rrer con ca rtas a M. Tarrida del 
M armoJ, de Londres, con carta 
fechada en Londres a 1 1-6-
1909. notificándole su rápida 
partida, y a M. Charles Albert. 
de París, previniendole de su lle
gada a Paris al dia siguiente con 
carta fechada en Londres a 11 -
6-1909. (Vid. Kaspar, op. cit., 
pagina 22.) 

Finalmente, y a pesar de que 
Ferrer, en el Auto de Procesa
miento dictado por el juez de 
Mataró, tan sólo era acusado del 
delito de proposición de rebe
lión, por el que le correspondía 
simplemente prisión correccio
nal (23), fue declarado maximo 
responsable de los sucesos de la 
Semana Trágica. El Consejo de 
Guerra se iniciaba a las ocho de 
la mañana y finalizaba a la una 
y media. Los jueces deliberaron 
hasta cerca de las siete de la tar
de. Soledad Villafranca telegra
fió a la reina, Jase Ferrer al rey, 
los demas desterrados de Teruel 
a Maura. Ningún telegrama ob
luvo contestación. El Consejo 
de Ministros celebrado en Ma
drid el dia 12 terminó a las 
ocho y media y no concedió el 
indulto. A las nueve horas y mi
nutos de la mañana del 13 de 
octubre -fria y gris, según los 
cronistas-, Ferrer caía abatido, 
una bala en la garganta y tres en 
el cráneo. 

(1)) Josi f'_ Arglieller,juu de IlIst",«(on 
dtl paTtido dI' Motoro. dit:tobo Auto dt Proct· 
samitnto por delito de proposk'ión dI' reklt6tl, 
prtrislO)' ¡N_do ell ti párrqfo 1," delon 149 
del Codlgo Pttl/II, tlO r:orrtJponditndo 01 dtUto 
{ltna superior a la dI' pri$lÓII r:orr«eIOllal, y 
d/'pOsi/o dI' 1.000 pnttas dt fianza tn prevl 
slón de rostaJ del sumario. /lId. "A u/o dI' Pro
~somienta dictado por ti juez t:MI dI' Mala' 
ro". 1''' Lt,.,.ou.:c. 01', dl~ págs. 111 115, Apin 
dk't 5. MtlqulDdes AIMrez. tn "Discurso ..... , 
4," sesión, di~ qUt ti/una mismo dI' la de/ttl 
t;{on de f"e"tr. ti t:apltan general de Bort:tlo· 
na -Luis dI' Sonlloga- pregun/o al auditar 
militar de qui medios legoles disponían para 
probar lo responsabilidad de Ftrrer: "Es d~" 
elr: l/tdiquemt 101 medios poro hocer fusilar a 
f"rondst:O f"erTtr Guardia (Murmullol)", e" 
Cruztl, op. dl .. pOg, J8. 

3. Las repercusiones 
de un proceso 

El proceso de Ferrer Guardia 
y su posterior fusilamiento le
vantó una formidable campaña 
de protesta. Tal protesta puede 
ser dividida en dos apartados: en 
España y en el extranjero. 

Respecto de la protesta en Es
paña, lo único que cabe decir es 
que fue casi inexistente. Ello fun
damentalmente por dos razones. 
Una primera de caracter subjeti
vo, y que es Anselmo Lorenzo 
quien -quiza involuntariamen
te- nos la desvela en un prefacio 
a la edición italiana de los ar
ticulas de Ferrer en " La Huelga 
Generar' bajo el pseudónimo de 
"Cero", ya que al referirse a las 
amistades de su compañero, lo 
hace en estos términos: "Sus 
amigos, es doloroso decirlo, no 
teniendo con el mas que afinida
des parciales y encontrándose 
generalmente alejados, no pudie
ron conocerlo. No lo vieron más 
que a traves de sus preocupacio
nes o de sus conveniencias, y lo 
juzgaron como un benévolo ex
centrico" (24), Descarnado testi
monio de la soledad en compa
¡lia que sobrellevaba Ferrer. 

(U) /lid, Front;/st:O Ferrer: "Lo srloptro 
gtlltro/~. Campila:ione dtglf aNlroll di Ferrer 
(Ctro) pubbllcoII nella 'Huelga Gtntrol' di 
I}orcellono." Pr({arlont d'AIIstfmo Lorenzo, 
I;"dl:folle dtl Rln'f!Bllo. Gllltbra, IPU. A pro
p6sllo dI' eSIOS Irobq}os d~ Ferrer, puedt I'trse 
lo edit:t6n romplela d, los m¡mtros tk "La 
lIue/ga Gtntrol" (Barcylona. Jj tl~/embrr 
lPOI 10 Jurdo IPOJ), prtltlllada por Diego 
Abad de Sotllllfan. ButnOJ Aires, 1974, 

Además, 4;omo vimos en el se
gundo apartado, el primero que 
no temia por su vida era el pro
pio Ferrer. despreocupación 
compartida por liberales y repu
blicanos (lue en un principio no 
podían imaginar el desenlace fi
nal del pioceso. 

Pero l!xistc una segunda ra
zón, obj-.:tiva, y de carácter mas 
determi'.lante que abortó todo 
posible inicio de protesta. Tal es 
el durisimo clima represivo que 
atenazó de forma especial a Bar
celona y mas laxa mente al resto 
del Estado español a raiz del 
aplastamiento militar de la re· 
vuelta de julio. En efecto, Barce
lona desde finales del mes de ju. 
lio vive agobiada bajo un clima 
enrarecido. Se suspendieron los 
trabajos de organización de las 
fiestas de la Merced y de la fies
ta Mayor de Gracia (25), y la 
actividad ciudadana tardó tiem~ 
po en recobrar la normalidad 
pues "La ciudad estaba pacilica
da oficialmente, pero aun4ue el 
orden era perfecto, la zozobra y 
el desasosiego que reinaba en to
das las clases sociales era visi
ble" Las continuas prisiones y 
destierros, producto de anóni
mas delaciones que diezmaban 
la clase obrera arbitrariamente, 
mas parecía una sistematica per
secución de ideas que una repre
sión ¿justa y equitativa?" (26). 

La autoridad militar decretó 
la suspensión de los periódicos: 

(15) /lId. "El Pu~blo", 98-1909. 
(16) Brusa, op. dt~ pág. 111. lA grqflll¡l 

tS nUts/ro. DudamoJ s(nuromerllt dI' que SI' 
puedo hablar d~ n("ptlo "rtpreshJtl }lis/o y 
t>qu(/o(i,YI". 

Inscripci6n .,. el monumento e FelTer • .,. 8rusele. "Me encuentro cata e un proce.o 
terminado sin qUD la instruccl6n pCtblica. ¡ntere .. d •• 610 por lo. cargo •. haye buscado 
ni en un solo mom .... to la verdad", y la 'irm. del cepitliln Gereer'n, que def.ndi6 • Fe-

rrer en Di proce.o. 
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"EI Poble eatala", "La Rebel
dia", "Tierra y Libertad", "Me
tralla", "El Descamisado" y "El 
Progreso". "La Tribuna" fue 
suspendido posteriormente por 
orden gubernativa. El goberna
dor C respo Azorin implantó la 
censura previa. El ministro de la 
Gobernación La Cierva fue sin 
duda el que mostró una actitud 
mas intransigente con todo in
tento, no ya de critica, sino de 
simple información de lo que es
taba ocurriendo. Así, el día 25 
de julio, insulta a la prensa inde
pendiente suponiéndola hostil a 
la guerra por móviles bastardos. 
El 28 de julio exclama: "Estoy 
dispuesto a suprimir los periódi
cos." El 28 de agosto hablaba de 
aplastar y combatir a sangre y 
fuego los germenes de la revolu
ción -ya se habian fusilado dos 
presos. El 29, dice: " Haré tal re
presión que quedara larga me
moria de ella:' El 8 de septiem
bre, cuando ya se había consti
tuido en el extranjero un Comité 
Pro-Defensa de Ferrer. declara: 
"Ya veran los del Oamante Co
mité cómo cumplo yo mi deber." 
Finalmente, el día 20 de septiem
bre, al arreciar en el exterior la 
agitación pro-Ferrer, La Cierva 
dice que es inutil que alboroten, 
porque sus gritos me tentarim a 
apretar mas los tornillos; todo 
ese alboroto me produce la sen
sación de ladridos, que despre
cio (27)" (28). 

En el mes de agosto (29) habia 
en Barcelona 1.800 guardias ci
vi les. El Comité de Defensa So
cial, lJ.ue asesoraba a La Cierva, 
se convierte en el mas eficaz 
aliado de la represión. Pérez 
Galdós, a mediados de octubre, 
hace publicar algunos extractos 
de una carta enviada desde Bar
celona, que describia la situa
ción: "Una sospecha, una de
nuncia basta para que se os im
plique en los sucesos de julio, y 
se puede afirmar que, entre los 
detenidos, mas de la mitad son 
inocentes. Los curas y las mon-

(17) ('.J 
(U) Cilado por UrrollX, o,. di •• pdgs. 19 

JO. 
(19) "El Putblo". 9-8-1909. 
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jas de la Defensa Social dirigen, 
con la policia, las delaciones, los 
procesos e interrogatorios (30). 
En las calles no se osa hablar 
de los acontecimientos del 
di a; en el mismo seno de las fa
milias se envuelven sus reflexio
nes de fórmulas hipócritas, por
que no se esta seguro de nadie. 
Los periódicos barceloneses no 
revelan lo que pasa, la censura 
se los impide. Las calles estan 
llenas de monjas de todas las ór
denes, de frailes y de curas de 
todos los habitos, que caminan 
con la frente alta, y el aire pro
vocativo. En cada esquina de ca
lle se encuentra un guardia civil 
con su fusil Mauser o un policia 
con su pistola; las patrullas de 
guardia son frecuentes" (31). 

Aun con todo, algo se hizo, si 
bien de forma inconexa. El 10 de 
octubre, en Madrid. fue secues
trada la edición completa de "El 
Socialista", El 16 de octubre, 

(JO) ( ... ) 
(J 1) Elto rorto u publicó tn "El Pois"; u' 

Id r«OIldo to",bit.. tn "El Put'blo", 1810-
1909. Y t'n "Ftrrtr. flto",mt tI son o.tll"Prl!. $0 

",orl, Cosllllt contrt: COlalogn,,", de G. Nor
mO/ldy y E. Luutur. Prólogo dt A l/red N(l 
qut't. Paris, s. d .. págs. 1.51 ·/ JJ. Galdós. tn S/l 
Manifltsto (Madrid. J 101909), habla dtl 
"( .. .) .slnlntro Sanl(l Oflcfo llamado por mal 
nomb", 'lJ({tnso Soe/of. ,~rgiitn:a dt Espa
ña y t'1~ri/ldolo dt'l #glo". t/l "El Putblo". ti 
/01909. 

Francisco F., .. ." Guardia. fundador 
d., la E"u.,la Modarna de Barc.lona. 

son impedidos sendos mitines en 
Madrid y en Bilbao. Hubo inten
tos en Gijón de secundar la pro
testa internacional (32). 

Pablo Iglesias, el 17 de octu
bre. respondiendo a un francés, 
dice: "Me pregunta usted ¿por 
l)ué nos l)uedamos tranquilos 
mientras el extranjero se levan
ta? No se goza aqui de la liber
tad de la que gozan otros pue
blos. Desde que el hecho mas in
significante se produce, el go
bierno se apodera del telegrafo y 
del correo, y cuando se trata de 
un mitin, no 10 autoriza. Cuando 
lJ.uiera que las garantias consti
tucionales se restablezcan aqui, 
hay todavia detenidos en Ma· 
drid, en Vitoria, Calahorra, Lo
groño y también otras ciudades. 
La guardia civil entra en los lo· 
ca les pertenecientes a las asocia
ciones obreras, amenazando a 
los obreros con arrestarles si ha· 
cen colectas. No se osa mover
se' (33). 

El Ayuntamiento de Madrid 
presenció una tumultuosa sesión 
el mismo dia del fusilamiento de 
Fcrrer, en la que no se dejaba 
hablar a Pablo Iglesias para pro
testar por el fusilamiento de Fe
rrer: "AunQue venga la guardia 
civi l hablaré." La presidencia 
rompió la campanilla. Las mino
rías sociali sta y republicana se 
retiraron en protesta contra los 
fusilamientos de Barcelona. Si
tuación parecida se vio en la se
sión del Congreso del dia 15, al 
pedir Azzati la palabra para 
protestar por el fusilamiento de 
Ferrer, y no concedérsela el pre· 
sidente de la Camara. Faltó muy 
poco para que se llegase a las 

(Jl) "El P/ll'blo". 19 10 1909 
(JJ) Tomado dI' Normond}'·Lt'S/lt'ur, o,. 

cit., pdg. IJO. Pablo Igla fal Jt'rd t'ltgida dlpu 
lado por Modrfd t'n 19/0, J' tI prlmtr Mp(IUlo 
dt' su programo t'ra la "",fljón thl p~IO Ft' 
rrt'r. VId. Jea/l 8«ar/ldGlllts J..Clpo/lgt' t'n 
"Los a/lorqul$tos t'spañolt'I". Edlclonts dt 
Bolsillo. 8(lr~/o"o. 1971. pdg. 70. Poblo Iglt' 
'l/os. U/lO I~: yo tn tI PorlonJtnlo. It ff!j7r{ó tn 
tS101 lirmlMs 01 ('010 Ft',,.,.r "( ... ) Es uno Inl 
quldud fusIlar tn ,., siglo XX a U/l hombrt 
romo Ft'rrtr por pro/elor Ul"1(l Idto. Naso/rol 
t'.'ft'Cromos lo t:O/Iduclo dt'l GobltrrlO del stifo, 
MOllro y MS asoeloMOI Q lo h«Jw por 1m 10 
clalistas t.JClronjt'ros. yo qut' IN Im-S tri(n. 
111 IIt'mpD JMr. llp011tn'tU tk modo /~
It". (El subroyado t's nut'slro.) ClfQdo por Fa 
bra R.loos, o,. dI .• pág. 110. 
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Caricatu,a aparecida en "L'eaquaUa da la TO.tal.a" , con oca,lbn da' fusilamiento da Fa"a, Guardia. El peraan.Ja qua .Imula da, 

la o.da" da fuago prefigura a Antonio Maura. 

manos entre los republicanos y 
la mayoria. en un ambiente ten
so, roto por los ¡Viva el Ejercito! 
(34). 

En la manifestación en Ma
drid a favor del nuevo gobierno 
de Morel, en la que participaron 
30.000 personas. organizada 
por Perez Galdós y Pablo Igle
sias. que encabezaban Largo 
Caballero, Nakens, Sol y Orte
ga. Alcalil Zamora. Ortega y 
Gassel y Gioer de los Ríos, se 
dan vivas a Ferrer y mueras a 
sus asesinos (35). Respecto de la 
actitud de la prensa, a grandes 
rasgos, "La Publicidad", de Bar
celona, fue quien resueltamente 
abogó por la amnistía de todos 
los implicados en la Semana 
Trágica, iniciativa radicalmente 
criticada por "La Vanguardia" y 
"El Correo Catalán". "El País". 
de Madrid. y "El Pueblo". de Va
lencia -fundado por Slasco Iba
ñez y dirigido en esa época por 
el diputado republicano Azza-

(J4) "El Pupblo", 1610-1909 
(JJ) "El Pupblo". lJ-IO-I909. 

ti-o cubrieron de forma critica 
toda la información sobre la Se
mana Trágica y su posterior re
presión, "EI Pueblo" dedicó los 
números del 7 y 8 de noviembre 
totalmente a Ferrer, 

La intelectualidad española 
-al contrarío que la europea
no dio muestras de mucha sensi
bilidad frente al problema Fe
rrer, Insensibilidad extensible a 
la actitud que parte de esa inte
lectualidad adoptó frente al pro
blema desencadenante de la Se
mana Tnigica: la guerra de Ma
rruecos (36), M aragall fue sin 
duda el que mas voluntad puso 
en servir de catalizador de las 
tensiones de signo contrario que 
envenenaban el ambiente, y su 
articulo "¡Ah!, Barcelona .. :' (1 -
10- 1909. en "La Veu de Cata-

(J6) Vid, !ti, Bacllolld: "LAs Intd~tllall!S J' 
la3 can1pQnas de !tIarrvet:'OJ (1909-1911)", I!fI 

"Prensa)! sociedad tn Espana (l810-19J6)", 
tdlclon dI! !ti. Tllñon dI! Lara, A. Elarza)! M . 
Prrrz útJpsma. Ed. "Clladrmos para t/ Did 
los o", Madrid, 197J, pdgs. 171 180. Aclfllld 
d aramrntl! dlslalf/t dr U"amwna, BarojQ y 
!tIaufJI Irt"tl! Q fQ m4s rolflPro_lIdQ dI! Dr· 
/tga y GaJ3f!/, CoS/a J' Prrn Galdós. 

lunya") y especialmente "La 
Ciutat del Perdón (37), en el que 
en medio de un ambiente de hos 
tilidad generalizada hacia Ferrer 
pedia su indulto, son una prueba 
clara de esa voluntad, Maxime 
reconociendo como señala Senet 
que Maragall "( ... ) no conocía 
personalmente a Ferrer Guar
dia. ni podía tenerle ninguna 
simpatia" ya que de hecho am
bos eran "dos hombres, dos ma
neras de ser y de comportarse 
totalmente opuestas" (38). Ma
ragall escribía "La Ciutat del 
Perdó" ellO de octubre y ese 
mismo día ~o enviaba a "La Veu 
de Catalunya", en el que nunca 
apareció. El articu lo tampoco 
fue publicado en la primera edi
ción de las "Obras Completas" 
del poeta, y permaneció inedito 
hasta el año 1932 (39). 

J unto a este intento del poeta 
catalan. profundamente motiva-

(J7) Bl!lIt/, tIp. di .. pdp. 141-144. 
(18) IHdtm, pd,. IJ9. 
(19) Partl nJIIoctr a4KVQdamtntt lodas 

ka ,'kisiJudrs _1 Ilrnc..Jo.. Vid. /krtJtI, O" dt_, 
pdss. UJ-/6J . 
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do por la "Caridad cristiana". 
no puede dejar de señalarse la 
actitud comprometida que mos
traron Galdós y Gabriel Alo
mar. Por contra, Unamuno. 
como ya vimos, ;'intelectual dis
tanciado" ante el problema de 
Marruecos, mostró ante Ferrer 
-al que no perdonaba su ateís
mo- una actitud de claro recha-
70. y calificó la campaña euro
pea de defensa de Ferrer como 
una "Campaña indecente de 
mentiras, embustes y calum
nias" (40). La actitud de Una
muna fue distinta en otro proce
so de fuerte repercusión interna
cional, el de Sacco y Vanzetti, 
en el 4ue pidió el indulto, 

4. La protesta 
internacional 

En Europa, apenas conocida 
la noticia de la detención de Fe
rrer. empiezan a observarse los 
inicios de una protesta generali
zada que alcanzaria en los días 
inmediatamente posteriores al 
fusilamiento de Ferrer su punto 
itlgido. París fue el epicentro de 
esa ola de protestas. Allí estaba 
la sede del Comite Pro-Defensa 
de Ferrer y de las victimas de la 
represión española, que anima
ban fundamentalmente Malato, 
Charles Albert, Hervé y Naquel. 
Antes del juicio, en todo el ex
tranjero, se confia y se pide el 
cambio de jurisdicción, que Fe
rrer no sea juzgado por lo mili 
tar; las primeras listas de adhe
sión a la causa pro-Ferrer son 
por este motivo. He aquí el texto 
del telegrama enviado a Maura 
con tal motivo: "Opuestos por 
principio a todo procedimiento 
de excepción, los universitarios 
franceses abajo lirmantes expo
nen respetuosamente al señor 
Maura la esperanza de que el se
ñor Ferrer sea restituido a lajus
ticia ordinaria." Iba firmado, en-

(40) Fras~ nrogfdo toJ'l ~fMitorlofd~ "Yo", 
J NeI'U lJ stptft",b~ 191$. "lA historio Sto,.,· 
pltt". 
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tre otros. por: Adler. Bosch. 
Bloch. Girard. Léopold Lévy. 
Levy - Bruhl. Brunschwicg. 
Durkheim, Pierre Maree!. apo
yados por Painlevé. Mario Ro
ques, Paul Dupuy. Ritter. Cha
lIaye. LOl1gevin, etc. 

Ahora conozcamos una sinte
sis esencial de los principales 
acontecimientos de protesta por 
el encarcelamiento. juicio y fusi 
lamiento de Ferrer: 

- En Francia: 

El 8 de octubre. en Paris. 60 
automóviles alquilados circula
ban para marchar a la Embaja
da española. Malato. Hervé y 
Olros dirigían la manifestación 
que congregó unas 6.000 perso
nas. Hubo 56 detenidos. Se for
mó un comité que presidía Ga
briel Manad y cuyo secretario 
general era Gabriel Séailles. 4ue 
recoge centenares de tirmas de 
protesta. por ejemplo: Anatole 
France. Painleve. Dr. Haeckel. 
Maurice y señora Maeterlinck. 
Kropotkin, Bri7.as, Brunot, Vic
tor Merie, R. de Marmande. 
Presscnse. S¿verine. Sebastian 
Faure, Jean Grave. Or. Elie 
Faure, Stackelberg. Jaurés. E. 
Dumas. etc. 

El 13 de octubre, también en 
P aris, la Embajada española se 
hallaba custodiada por numero
sas fuerzas de seguridad y de ca
balleria de la guardia republica
na, ocupando las calles adyacen
tes y el rrente del edilicio en que 
estaba la Embajada. No obstan
te. los tranvias seguian circulan
do ) llegaban atestados de mani
festantes que, frente a la Emba· 
jada, prorrumpian en insultos. 
El punto de reunión de los mani
festantes rue la plaza de Clichy, 
y de alli a la Embajada; van con 
ellos Jaures, Albert. Herve y 
Vaillant. 4ue de cuando en cuan
do arengan a los manifestantes. 
En la plaza de la Opera. calle 
Royale. Paix y otras céntricas se 
cierran tiendas y comercios. Los 
manifestantes arrancaron faro
las de alumbrado, derribaron 
bancos. quioscos abatidos, arbo
les arrancados. tranvías volca
dos. El prefecto de policia, Lepi-

neo rue herido de un balalo en la 
cara, un agente murió y otro 
muy grave. Una decena de ma
nifestantes heridos. A toque de 
corneta se cargó y desalOjó a los 
manifestantes de las barricadas. 
Tres autobuses ardieron. 

El Gran Oriente de Francia. 
desde el día 14, envia una pro
testa oficial a todos los Grandes 
Orientes del mundo. El Comité 
de Astrónomos Amateurs (Jean 
Grave. J. Couturier. señorita 
Chenu. señorita Aleson) declara 
"no poder soportar la vergüenza 
de conservar por colega a AI/cm
so XII' en la Sociedad Astronó
mica de Francia". 

El domingo 17. 60.000 mani
festantes desfilan de la plaza de 
Clichy a la Concorde cantando 
la Internacional y dando gritos 
de venganza contra Maura y Es
paña - "El Pueblo" habló de 
unos 120.000 manirestantes. En 
Tolón, los manifestantes fueron 
especialmente violentos. I nva
dieron la iglesia catedral de San
ta Maria la Mayor. donde se 
celebraban VIS peras. En Nimes. 
en un acto publico se reunie
ron 10.000 personas. En Paris. 
C . A. Laisant envia su dimisión 
como miembro de la Real Aca
demia de Ciencias de Madrid. 
declarando que él "no puede en 
lo sucesivo tener nada de comun 
entre la monarquia española y la 
conciencia de un hombre hones
la". 

M. Mahieu. alcalde de Cher
burgo, imita a otros dignatarios 
italianos y devuelve al embaja
dor del M uni las insignias de 
Comendador de Isabel la Católi
ca que había recibido de manos 
de Alfonso XIII. En Lill e. Can
nes. Orlcans. Reims. Moulins. 
La Rochelle, Montpellier. Limo
ges, Albi, Nice, Marsella. los se
nadores y diputados junto a los 
alcaldes se manifiestan. Se orga
nizan mitines. cortejos. suscrip
ciones. protestas en los consula
dos. 

En Italia: 

En Roma se decide en señal 
de protesta. a las pocas horas 
de la ejecución de Ferrer. la 
huelga general: 50.000 obreros 



en paro. Se organiza una ma
nirestación monstruo en la plaza 
Campo dei Fiori, delante de la 
estatua de Giordano Bruno. 
N atham, alcalde de la ciudad, 
hace colocar un pasquin en el 
4ue la muerte de Ferrer se con
sidera "una orensa a la santidad 
de la vida humana, a la libertad 
de conciencia, al progreso civil 
en lucha contra la reacción". 
El dia 12, lambien en Roma, 
o rganizado por la sociedad 
Giordano Bruno y la Cilmara 
del Trabajo, en mitin autorizado 
por la policia. se reunieron 
10.000 personas. Los obreros 
estuvieron en huelga unas ho
ras. Los tranvias y los coches 
dejaron de circular. Varios 

el mismo motivo en Verona, 
Cortena, 8010nia, Florencia, etc. 
Los pannelos anticlericales cu
bren las paredes, los curas son 
insultados y zarandeados. Todas 
las asociaciones democraticas 
ponen la bandera a media asta. 
La prensa no aparece en algunos 
casos. En Pisa, los comercios 
c ierran. En Livorno, los barcos 
españoles son boicoteados, En 
Bérgamo se abre una suscrip
ción para erigir en rrente del Va
ticano un monumento a Ferrer. 
En Fiume, la principal calle de la 
ciudad rue bautizada con el 
nombre de Ferrer, al igual que 
en Rilveoa, Roma y 57 ciudades 
del mundo. En Mirandola, cerca 
de Módena, los manirestantes 

Inscropción .n .1 monum.nto • Fe"'f. en Bru.el •• . " 1..- .n ...... nl. r'ClonaU ... puede 
y d.be di.cutirlo todo. situ'lOdo con anticipación .1 n¡no .n I .. ..,{a .imple y direeu de 

la inv •• tigaciOn person.' ." El texto •• de. propio Farter Guardia. 

agentes heridos, cargas de la 
policia. detención de algunos 
manifestantes; al aproximarse 
al palacio de la Embajada espa
ñola. cerca del Vaticano, ésta 
se encontraba rodeada como 
un islote por la policia. 

El dia 12, en Turin, delante 
del consulado de España se die
ron gritos de ¡mueran los jesui
tas!, los manirestantes quisieron 
detener los traovias y carruajes 
entre vivas a la revolución espa
ñola. En Milán, el consejo muni
cipal -monárquico- ordena po
ner la bandera a media asta. Se 
rorma un cortejo masivo. El 
cónsul de España en esta ciu
dad, M. Broca, imitando a aire· 
dedor de 20 de sus colegas de 
otras ciudades, envia su dimi
sión al gObierno de Madrid. 

En Nilpoles celebran un mitin 
de protesta. Hay reuniones por 

entraron en la catedral durante 
el oficio religioso y hubo enrren
tamientos entre manirestantes, 
policia y fieles, 

- En Bélgica: 

En Bruselas, la Federación de 
Sociedades Cooperativas decide 
el boicot a los productos españo
les y lleva la cuestión ante la 
Alianza Cooperativa I nternacio
nal. El Comité Internacional So
cialista de esta ciudad debia ges
tionar que todos los trabajado
res del mundo adoptasen igual 
medida. También en Bruselas, el 
dia 17, se verificó un gran mitin 
al que siguió una manirestación 
4ue se encaminó hacia la estatua 
de los condes Egmont y Horn, 
muertos en el siglo X VI por la 
InquisiciQn española. En esta 
misma ciudad es donde se erigi
ria un monumento a la memoria 

de Ferrer, "mártir de la libertad 
de conciencia". que en la Prime
ra Guerra Mundial los alemanes 
destruyeron. 

En Charleroi, todas las Casas 
del Pueblo ostentan una bandera 
negra. El dia 17, en Lieja, los 
manirestantes asaltan y ocasio+ 
nan graves desperrectos en los 
conventos. En Gante y Amberes 
se celebraron grandes maniresta
ciones. En esta última ciudad, 
armadores y comerciantes deci
den el boicot a los productos es
pañoles. 

- En Inglaterra: 

Los días 13 y 14 numerosos 
periódicos aparecen encuadra
dos en negro, y rueron numero
sos los mitines monstruos Que se 
hicieron eco de las protestas de 
la prensa. "The Times" (¡El Ti
mes!) deploraba que en el proce
so Ferrer las autoridades " ... ha
yan descuidado las rormas ele· 
mentales de la justicia", El dia 
17, en Londres, Traralgar Squa
re, mitin grandioso en el que los 
oradores eran de diversos paises 
y diversas ideas. Vallina. que 
asistió a este mitin, insiste en que 
el agua caia a torrentes y aun así 
se llenó de gente (41). Finalizado 
el mitin, todos los concurrentes 
siguieron a los portadores de 
banderas hasta la Embajada es
pañola. donde silbaron, arroja
ron piedras y dieron gritos de vi+ 
vas y mueras. 

El día 21, en Londres, en el 
Memorial Hall , intervino Kro
potkin, con un discurso no exce
sivamente conocido, en el que 
empieza atacando a la prensa 
conservadora británica denun
ciando sus Ialsas maniobras (42). 
Continúa con una descripción 

(41) Vallina, o,. di .. pDS. /JI . 
(41) No hacrfal/a dltdr qult la prtnsa ron

sltl'Wldora lt/u'OfJftl na Slt IInlÓ a la campoÑl, Ji 
/tn la qlllt PIIdo la dltsprn/Isló prqfll"damltn//t. 
I:.·n Insla//trra. lo prtnsn dt los ronstn>adorts 

¡lit txplÍC'ila /tn ts/t stn/ido; osi. ti "Oolly Tt· 
Itgraph", /t" su tdilorlal dd 11 dt octubrt. rII· 
a!, rtflrlindos/t a la rampoña pro·F/trrer. qllt 
"lIa habida tn lodo tsto u"o fI'ft:da roraC't/t· 
rfstica d/t frené/Ira uC'l/aclón, t:Ólculo hlstrió· 
nlco)' "/ollt"da subl'trJivo, sltmprt a punta de 
I!mer6ltr. Hay un Upírlfu dl!ntOni_ s~l/o. 

Un /tJpiritu dt "indl!,,/a rltll/W'racló" Ji I!stimu 
lo amt'nazador". Es a n/t Itdflorlal Ji al dl!l 
",",ornlng PoSt", dltl 18 dt octllbrt. a los qu/t 
t'n concrtto lit rl!/ltn KropOlkln. 
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de la situaclon española. y se 
rdiere en concreto a los fa
mosos procesos de Montjuich de 
1896, hablando de la "Bastilla 
de Alfonso" y de las bombas del 
no menos ramoso Rull, y acaba
ra su intervención señalando el 
hecho de 4ue Ferrer no participó 
en la Semana Tragica. hecho 
4ue en el fondo piensa que hay 
I.jue lamentar porl.jue "Si el y 
otros muchos hombres, entre los 
'intelectuales' en Barcelona, hu
bieran tomado parte en el movi
miento de protesta en contra de 
la guerra. 4uió, habrían habido 
menos conventos 4uemados, 
pero el resultado podria haber 

- sido 4ue la Bastilla de Montjuich 
del actual clerical y militar go-

origen de la Cristiandad" (Bar
celona. 1906, Ediciones de la Es
l:uela Moderna). considerando 
4l1e e~ por la publicación de este 
libro I.juc Ferrer ha pagado con 
su vida. El principe finalizó su 
mtervención con estas palabras: 
"Ahora CI esta muerto, pero 
nuestro deber es resumir su tra
bajo, continuarlo, propagarlo, 
para atacar todo el fetichismo 
4UC mantiene a la humanidad 
bajo el yugo del Estado, del 
Capitalismo y de la Supersti
ción" (44). 

- En el resto de Europa: 

El dia 12. en Zurich, numero
sos grupos de personas se diri· 
gieron al consulado español en 

la gendarmería que protege el 
consulado español. 

En Oporto, el día IJ hubo 
una importante manifestación. 
En Lisboa, el Ayuntamiento co
locó su bandera a media asta. 

En Berlín, el 17, se celebraron 
tres numerosas reuniones, acu
dieron mas de 8.000 personas y 
otras tantas se 4uedaron ruera 
por 110 haber sitio. 

En H ungria, sobre todo en 
Budapest, Presbourg y Zesnovar 
hubo violentas manifestaciones. 
En Praga se acuerda erigir una 
placa conmemorativa en la saJa 
donde Ferrer dio un discurso en 
el Congreso de Librepensadores 
de 1907 (45). En Austria, los 
obreros de canteras de construc-

El foso do"de fue fusil. do Fetrer Guerdie e" el primer ."Iverserlo de su muerte. Su herme"o José aparece e" la f0109.e11e ,efle
ledo ea" u"e erur. 

bicrno habria caido" (43). Des
pues de referirse a toda la obra 
educativa de Ferrer, que califica 
como de alto valor. comenta el 
prólogo de Ferrcr al libro "El 

(O) "Kropotk.ln·s S~h, M~morlal I/afl. 
LondOtr. octobf>r 2/. 1909'·. ~n ··The Cle'lflJ~
gas Preu AIltC!rchlsl Rt\·le .. •••. Yol. One, nlÍm~· 
ro J. Alltllmrr. 1917. Aberdfi'1I (UK). pOgs. 78-
79. 
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actitud amenandora, preten
diendo asaltarlo. rompiendo la 
puerta de entrada. Despues, mu
chos manifestantes se dirigieron 
al domicilio particular del cónsul 
de España, que fue defendido 
por la policía. En Ginebra, los 
cortejos entran en colisión con 

(44) 16id~,". 

ciones marítimas y del puerto li
bre de Trieste abandonaron el 
trabajo. En Viena, el doctor Ad
ler hace en el Ayuntamiento el 
panegirico de Ferrer. En San Pe
tersburgo, dos mil estudiantes 

(45) Su In/~n'tflcldn es/á recogida tn el ",;
mero JJ dI' "Tierra y Libertad". Barre/ona. 
1910. y en 1'1 ·'Alm(4flaqlJe de Tierra J' Liber
tad para 1914". Baree/afla. pdgl. 19/-19J. 



reunidos en asamblea adoptaron 
una vehemente resolución en fa
vor del martir. 4ue fue enviada a 
la Embajada española y a las 
autoridades. Decidieron no asis
tir un dia a clase protestando 
por el fusilamiento de Ferrer. 

- En el continente america-
no: 

En Montevideo, desde que se 
conoce la noticia de la muerte de 
Ferrer, los gremios abandonan 
el trabajo. Millares de manifes
tantes recorren las calles cantan
do la Marsellesa. Las iglesias al 
igual que la Embajada española 
tienen que ser protegidas por la 
policía. 

En Buenos Aires, huelgas, mi
tines. manifestaciones al canto 
de la Internacional; proyecto de 
boicot a barcos y productos es
pañoles. 

En Nueva York. importante 
mitin en el Madison. En Chica
go, fuego de artiJicio "para com
batir el más grande acto oscu
rantista de la época". "El gran 
apóstol -se reJiere a F errer- se 
ha reunido con los Mártires de 
Chicago" (46). 

Bien; hasta aquí, la recensión 

(46) L.o elaboración d~ ~Sla sinlesls ha sido 
hecho a partir de los datos facilitados por 
Nornandy·Lesuellr. op. di., págs. /9-1$: Josi 
Brisa, 01'. dI~ págl. JJ9 J16: Sol Fernr. en 
"LA lirltable Fral1CUCO Ferrtr". Ed. Schel~1 
r~f F~rn. Paris, 1946, pdgs.1I9.110 y 169 
111: )' d~ "El PIleblo". diario "pllbf{«mo de 
Valene/a, de hJl dlaJ /4 a/ll d~ IXlllbre de 
1909, passll1l. A4frf/lloS COIltG "ltllmeroso·o", 
"l1Il1ll/tud¡narlo-a", '\'/oleltlo-a". y Olrol odj<t
III"-oS ullli!odol pora desrrlblr y pr~lsor e/ ro 
rdrler de molt/!nlaclones y ardoneJ de pro/el' 
la pro·Fu"r. los ~ u/lllzada "produr/~ndo
los tal y romo aport«n elt (asfllenln base de 
u/a sintes;s. R«opr la condelta Ilnónlme de 
prtUllcoffftnle lodo fa ,,"nsa ellropeo liarla 
demluiado extenlO eJfe apaTlodo del arliculo, 
hedelt l~"e sinluls sobre este tel1l0 tlt 
NOfIl10nd)'-Lnlleuer, ",. dI"pdgs, 16O·178,y 
elt Brisa, tIfI. dl .. pdgs, JJ6-J4J: paro lo pretl
so Ito/latlD en co"crtlo ¡nI,d, l'trse en Al1Iilca 
re ClprIOIl!, Anlo,,/o AgreSfl, etr., "Francisco 
Ferrer Gllordia. Suo J«rVlclo e gludlz!o 
d,lI'opinlone publico". Crua Editrl~ Librarla. 
Roma. 1909, 1,- tdlzloM, páKJ. $1·1$: n)II 

arts. optJr«ldos en "AWlntW', Mil Corriere 
deI/.a $nT¡ff, -/1 ~-: M/I Giontok d'/taliD M, 
"11 Messagtro", "lA Trlblllla", etc. Como ne 
cesarlo conlraste pueden IItfJe los poslllras dt 
lo p"nSQ conservadora fUropt>a - con escosas 
publ/raclonts- en la recensldn que de ellas 
/tacen los autores l1Iaurlstas J. PallliJ y F. So· 
,,1, en "Mauro anle 111 pueblo". prOJofO dI! AtI 
gtl Onoria, rlt un l"UnlO de minimizar lo 
rampaifo dr p,.."so pro·Frrrtr. Ed. Lib"rio 
rspo'¡ola .1' e.:ctro'lltro FroltC/SC'O Btltron. Ma 
drld, 19/J, págs, 141·144. 

mas breve posible de toda la for
midable campaña de protesta in
ternacional en el caso Ferrer, 
4ue aunque pueda parecer ex
haustiva, ni de hecho lo es. ni 
tampoco 10 pretende, pues po. 
dria ampliarse aun mas con, por 
ejemplo. la recensión y análisis 
de posturas de la prensa euro
pea ante el caso Ferrer; pero 
es ésta una contingencia que no 
contemplaremos. El juicio emiti
do por la hisloriografia oficial 
española sobre esta campaña es, 
ante todo, cualquier cosa menos 
ecuanime. Pabón, uno de sus re
presentantes mas cualiJicados, 
4uiso ver en toda esta campaña 
la obra de "todos los sectarios, 
todos los cretinos y todos los 
mal nacidos de Europa". Los tér
minos en los que Pabón emite su 
juicio "histórico" -téngase en 
cuenta que en el momento de su 
muerte era presidente de la Aca
demia de Historia- le autodes
califican como para llamar a na
die sectario; respecto a la limpie
za de cuna de las personas, es 
preferible no entrar. y, en fin, so
bre lo del cretinismo, repárese, 
aun por encima. en la lista de in
telectuales europeos que protes
taron bien por el juicio, bien por 
el posterior fusilamiento de Fe
rrer, desde Lcvy-Bruhl y Painle
vé, pasando por Durkheim y 
Mauss y acabando con Adler, 
para ver dónde puede atisbarse 
ese cretinismo. En fin, señalar 
4ue con motivo de la campaña 
europea de protesta por los Con
sejos de Guerra a militantes de 
ETA y FRAP y su posterior fu
silamiento en septiembre de 
1975, a algun periodista y a al 
gün historiador se le despertaron 
los renejos históricos; asi el edi
torial de "Ya", "La historia se 
repite" (47), y el articulo de Ri
cardo La Cierva - con un titulo 
de lo más sustancioso- "Los 
planos de la campaña exterior 
contra España", aparecido en 
"Las Provincias" (48), son bue-

(41) EdllQfkll dI! "Ya_ cit. 
(48) "ÚJs ProI'ln~iDs".l$ Stpllelflbre /91$ , 

Habla de "/0 f~rrrrada" e" pág. $. )' IIn pd,. 
10 r«Ogt e/ IISl/molllo de PabOn reuifodo en 
/o nOla l. 

na prueba de ello y de no resistir 
la tentación de comparar ambas 
protestas internacionales, la de 
1909 y la de 1975. 

U n breve analisis de todos es
('.)s actos, manifestaciones y es
critos de la época nos confirman 
Jn Ferrer conocido por la opi
nión pública europea como: li
brepensador, anticlerical, masón 
y anarquista -aunque de hecho 
primase mas su faceta librepen
sadora, razón por la que Ferrer 
era considerado como mártir de 
la libertad de conciencia, víctima 
de la intransigencia y el oscuran
tismo. equiparable a Giordano 
Bruno, Miguel Servet o Savona
rola, como gustaban de hacer 
sus defensores en octubre de 
1909- y fueron precisamente 
todos estos sectores unidos o 
por separado los Que apoyaron a 
Ferrer, El reunia en si mismo to
das esas facetas, bien porque a 
lo largo de su vida se situó en al
gunas de esas áreas ideológicas, 
bien porque en el momento de su 
muerte podia ser adscrito -en el 
fondo etiquetado- de una forma 
clara en alguna de esas facetas 
señaladas. Pero no nos equivo
quemos, Ferrer fue fusilado por 
anarquista, lo fuese o lo parecie
se, distinción que no considero 
ahora relevante. El embajador 
de España en el Quirinal asi lo 
comprendía cuando declaraba 
que "La propaganda de Ferrer 
era doble: la anticlerical, que es 
admisible. pero no la anarquista 
4ue enseña a rebelarse contra la 
autoridad y las ideas de patria y 
ejército" (49), 

5. Una carta 
de Máximo Gorki 

Ya muerto Ferrer, Gorki en
vió una carla a la Asociación 
Francisco Ferrer, de Nueva 
York (50), lamentandose de la 

(49) Declararlones r«O,ldaJ en "El he· 
blo" del 14 10·1909. 

($0) R~produc{da por C/tDr/eS MaülIO ell 

"L 'oSRlsslnat de Ferrrr. Edo{rcIJu"..."u". 
Edit/on du Rmll. Gtrli'I~. s. d .. 191/ 111 
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El escritor ruso M/IJlimo Gorkl 11868-
1936J. que se hizo eco de le protene 
mundial por el fusllsmlento de Francisco 

Fe"8r Guardia , 

ineficacia de todas las tentativas 
de salvar a Ferrer. Malato, que 
es quien recoge la carta, enume
ra en un folleto publicado en res
puesta a Gorki todos los inten
tos realizados para salvar a Fe
rrer, incluidos todos los que lle
varon a cabo los comites de apo
yo a Ferrer como manifestacio
ncs, mitines, articulas de prensa, 
pasquines, panfletos, gestiones a 
nivel de embajadas. etcetera, 
Aparte de estas acciones. tam
bien se intentó sacar a Fe
rrer de España; concretamente 
Miguel Moreno, maestro racio
nalista. marchó a Alcañiz y con 
posterioridad a Teruel para co
nocer el escondite de Ferrer y 
llevarlo a París, pero Ferrer ya 
había sido detenido, Igualmente 
M alato simuló un viaje a Lon-
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dres con el fin de hacer una falsa 
entrevista a Ferrer en esa ciudad 
-absteniendose de firmar-o tra
tando de engailar a la policía es
pañola y hacer creer 4ue Ferrer 
estaba en el extranjero (51), Lo 
cierto es 4ue La Cierva conocía la 
falsedad de esa entrevista (52)_ 
I>ara Malato, la explicación 
del fracaso de todo intento de 
sa lvar a Ferrcr está en 4UC. se
gun el. las masas no se levantan 
jamas. sino ante hechos consu
mados; es decir, cuando es de
masiado tarde (53)_ Pero lo cier
tO es 4ue nada se hubiera podido 
conseguir por4ue todos los ajus
ticiamientos 4ue se electuan con 
posterioridad a la comisión de 
una revuelta violenta contra el 
orden establecido revisten un ca
raeter de escarmiento ejemplar. 
con fuertes dosis de venganza de 
clase. y 4ue se pretenden didacti
cos en tanto 4ue 4uieren ser di
suasorios, En los casos en 4ue 
tales ajusticiamientos ven com
plicada su configuración por 
una visible protesta exterior. pre
via o posterior al final del proce
so. como seria el caso Ferrer. el 
de Sacco y Vanzelli. el de los es
posos Rosemberg y tambien los 
fusilamientos de ETA y FRAP 
en 1975. puede añadirse otro 
factor caracterizador: el de rea
firmación del Estado y de la cia
se que lo controla frente a lo 4ue 
denominan "injerencias extran
jeras en asuntos de orden inter
no", En cual4uier caso, un repa
so de esos casos citados muestra 
hasta 4ue punto toda protesta 
internacional se reveró como ine
ficaz y quedó como simple ac
ción testimonial. lo 4ue en abso
luto resta valor ~ tales protestas, 
pues el simple hecho de 4ue se 
produ7Can es de por si signilica
ti va, 

Maximo Gorki (Alexei Maxi
movich Peshkov, 1868- 1936), 

(51) ÚJ fllbll enl",'fSIIl se publicó en un 
dlQ~fo bt!lgo, MololO, 011, dI .. pdg. lO, 

(52) Como IIsllo dularo en su dlJl'urso de 
rrspueslll o ¡tu dislflllas IlIur~/lIclolles parla 
tMlI/Q~las ('011 mqt(1V) del debule por el ltue"lo 
de 11I1c1a~ 111 ~~'fsfólI del p~o«so Fe"er. ell 111 
5," sesión, JI de ffIllrzo de 1911, en Cruzel, 0,_ 
dl_ pág, 6J, 

(U) MallllO, e" 0" di_. pág, 15, 

escritor ruso de origen popular y 
de formación autodidacta. por la 
fecha de la muerte de Ferrer era 
miembro del grupo Vperiod 
(Adelante); este grupo tenía la 
preocupación fundamental del 
desa rrollo cultural proletario. 
desarrollo 4ue Lunacharski - ín 
timo amigo de Gorki-, en 1914. 
describía como "un medio de 
elevar la conciencia de clase del 
proletariado y de promocionar 
el espiritu de entusiasmo militan
te para la consecución de los ob
jetivos de clase" (54), Por las fe
chas en 4ue Gorki era miembro 
de Vperiod (1908-09). existe una 
cierta similitud entre la actua
ción del escritor ruso y Ferrer. 
pues en Capri, a principios de 
1909. se inició la organilación 
de una "escuela del partido" con 
el lin de preparar cuadros per
manentes de lideres (55) del par
tido procedentes de la clase 
obrera, Escuela financiada con 
donaciones particulares. especial
mente de Gorki. de su esposa M, 
Fedorovna Andreeva y de Cha
liapin (56), Los conferenciantes 
de la escuela de Capri fueron 
Bogdanov, Lunacharski. Liedov_ 
Desnitski. Volski y Poknovski; 
Gorki daba conferencias sobre 
historia de la literatura rusa, 
Principalmente esta similitud de 
actuación entre Gorki y Ferrer 
se situa en el desarrollo de pare
jas funciones de ambos en rela
ción a una escuela: financiadó
rcs y profesores, pero creo 4ue 
llevar mas alla de ese nivel el pa
ralelismo es, cuando menos, 
arriesgado. ya 4ue resulta dificil 
estimar hasta 4Ue punto existe 
una exacta similitud de londo 
entre las propuestas educativas 
de Ferrer y la ocasional activi
dad educadora de Gorki. pues a 
parte de diferencias. tales como 
el que la escuela de Capri fuese 
una escuela de "partido" en la 
4ue se preparaban "lideres de 
partido", es un hecho 4ue la po
Jitica educativa de los bolchevi-

(54) Tomado de Slrella FII:palrl~k: "l../I 
IIl1rlrllrskl )' la orgalll:udon sOI'lit/ro de 111 
eduroclón)' de las artes (/9171911)" Ed, SI
glo XXI, Madrid, 1976, pág, U, 

(55) Ibú/em, págs, 11-11, 
(56) Ibídem. tNÍR, 11. 



4ues no tuvo nunca especiales 
puntos de contacto con las tesis 
ferreristas sobre educación; y 
aun mas: en Rusia, el unico mo
vimiento 4ue intentó poner en 
practica esas tesis fue el Mach
novista, que dirigia Nestor Maj
no, y que a medida ocupaban te
rritorios luchando al lado del 
Ejercito Rojo bolchevique, in
tentaba aplicar tales tesis en el 
marco mas general de una orga
ni zación social de caracter anar
quista (57), y este movimiento, 
en el momento en que no sola
mente no era util a los intereses 
de los bolcheviques, sino que, 
ademas, los obstaculizaba, fue 
aplastado cruentamente. Era el 
preludio de KronstadL No obs
tante, aclararé que tampoco in
tento asimilar la postura de los 
bolchevi4ues a la de Gorki, cuya 
actitud cara a estos fue muy os
cilante. 

Vayamos por ultimo con la 
carta de Gorki que aqui presen
tamos. Sin duda esta carta no es 
mas que otra protesta de las mu
chas que sur&.ieron a la muerte 
de Ferrer, y que añadir a la larga 
lista de intelectuales que en su 
día levantaron acta de protesta 
por lo que consideraban un cri
men de estado. Gorki ya se ha
bia solidarizado con Ferrer a 
raíz de su primer juicio (58), 
probablemente a partir de la co
laboración que Gorki mantenía 
con el "Boletin de Escuela Mo
derna" en el que publicó algunas 
cosas (59). No obstante, la carta 
posee una serie de característi
cas que la peculiarizan. En pri
mer lugar, el hecho de que no 
coincide su aparición cronologi
ca con el resto de escritos efec
tuados bien en octubre -

(5 7) /lid. Tina Tanws/: "Ideo/agle ¡iberIO' 
rfe e forma:lone umana ". La Nuol'CJ Ilalfa 
Edl/rlc-e, F/renze, /971, pág. 112, nOla 17; 
P/o/r Arshino~, "El mo~lmlen/o madlnovbta". 
prologo de Vofln. Ed. TWsquets. Borufo"a. 
1976, pág. 220: Poul A.·rlc-h. "Los anarqulSlas 
/'lIJos", Afianza Edltorlal, Madrid, 1974, pág. 
220. 

(5&) Tal y COIPlO seila/a A. Barflu Rulz 
(prrJldPnfe de la Asoclació" Escolar Republl· 
1:0"0 d" BarNlona) "n "Eljln d" una leYllnda. 
España anfe ,,1 proceso F",r"r". Ed. La NftNl· 
pia. Borc:tlona. 1907. 

(5 9) "Solet;" de la ESl:uefo Moderno", mi· 
mero 8. Barcelona, JO de abril de 1906. 

diciem bre de 1909, bien con los 
aparecidos con motivo del pri
mer aniversario de la muerte de 
Ferrer - a destacar los numeras 
dedicados por "Tierra y Liber
tad" y " Escuela Moderna", ór
gano de la Escuela Moderna de 
Valencia 4ue dirigia Samuel 
Torner. En segundo lugar, que 
su destin¡tario no es la opinión 
publica europea, sino un reduci
do grupo de gente - la Ferrer 
Society de Nueva York. Raza· 
nes por las cuales el testimonio 
de Gorki se convierte - a mi jui
cio- en una autorrellexíón, casi 
intima, que invita a compartir, 
en torno a un comportamiento 
mas generalizado y que él mis
mo en Capri esta viviendo (60), 
Se convierte así la carta en un 
testimonio superador de su mero 
hec ho desencadenante - la 
muerte de Ferrer- para acabar 
siendo una lucida reflexión, criti
ca y autocrítica a un tiempo, so
bre el comportamiento de inte
lectuales y políticos en la época 
en 4ue la carta rue escrita: 

Capn, agosto de 1910," 

"Cuando el poder tenebro
so del fanatismo asesina de
lante de nuestras miradas un 
hombre, porque él ha traba· 
jado sincera y generosamente 
por el bien de la humanidad, 
nosotros somos todos igual
mente culpables de este asesi
nato. 

¿La obra de Ferrer no nos 
es familiar a todos, esta obra 
que tiene por meta aumentar 
los hombres sinceros y razo
nables en este mundo? ¿No 
deberiamos sentirnos todos 
solidarios y prestarnos apoyo 
en los momentos de abati
miento y de laxitud, ayudar
nos en el trabajo y proteger
nos unos a otros en el peli
gro? Vivimos vidas solitarias, 
separadas no por el espacio, 
pero si por la ausencia de una 
idea que nos uniria en un 
fuerte ejercito de hombres 
sinceros. 

(60) Flr:patrlclc, tlp. dI .. pag. 23. 

El monumento e le memarie de FrDn. 
cisco Fe.,er Guard;e, " má";f de le li_ 

uerted de conciencia" . en Bruselas. 

Somos demasiado indivi
dualistas; nos estimamos de
masiado poco unos a otros. 
Criticamos a menudo las 
obras de nuestros amigos, y 
es por esto por lo que nues
tros enemigos nos asesinan 
uno a uno. Cuando uno de 
nosotros es asesinado, nos la
mentamos y lloramos. Es in
terminable. 

H ubiesemos hecho mejor 
de haberle defendido vivien· 
do, de haber sostenido sus 
actividades día a día, de ha
ber adivinado con antelación 
el peligro que podia amena
zarle, y de haberle rodeado 
del calido abrazo de nuestra 
amistad y de nuestra estima. 

Maximo Gorki 
• L.M.L.L. 
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