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RESUMEN
El estudio y rescate de la Memoria Histórica en la actuali-
dad, se está postulando como una necesidad imperante en 
nuestra sociedad. Nuestro proyecto de investigación trata 
sobre el estudio de la misma, a través de diferentes temáti-
cas a desarrollar, que nos conducen a la búsqueda de testi-
monios, contándonos vivencias y experiencias del pasado. 
En el trabajo que hemos realizado, hemos tratado distintos 
aspectos que nos muestran esas vivencias todavía tan cer-
canas a nosotros. En primer lugar, mostramos la represión 
impuesta hacia tres mujeres que fueron encarceladas duran-
te la época franquista, y también la de una mujer que estu-
vo recluida en un campo de concentración. Por otra parte, 
narramos la vida de dos hombres que se vieron obligados a 
marcharse al exilio. Uno de ellos dentro del país y el otro al 
extranjero. Nuestra investigación tiene como objetivo visi-
bilizar las vidas de diferentes personas, para denunciar así 
la represión a la que fueron sometidas durante la Guerra 
Civil y la dictadura franquista. 
Palabras clave: Memoria histórica, reparación, guerra ci-
vil, represión, exilio, dictadura franquista.

ABSTRACT
The study and rescue of Historical Memory is currently 
being postulated as a prevailing need in our society. Our 
research project, deals with the study of it, through differ-
ent themes to be developed that lead us to the search for 
testimonies, which tell us experiences of the past. In the 
work we have done, we have dealt with different aspects 
show us those experiences that are still so close to us. In the 
first place, we show the repression imposed on three wom-
en who were imprisoned during the Franco era, and also 
the story of a woman who was confined in a concentration 
camp. On the other hand, we narrate the life of two men 
who were forced to go into exile. One of them in the same 
country and the other abroad. Our research aims to make 
the lives of different people visible, in order to denounce 
the repression to which they were subjected during the Civil 
War and the Franco dictatorship.
Keywords: Historical memory, repair, civil war, repres-
sion, exile, franco dictatorship.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la memoria histórica es un campo histo-

riográfico de desarrollo relativamente reciente, que actual-
mente ha asumido un impacto social y político de primer 
orden en nuestro país. Nos referiríamos al estudio e interés 
de las personas por conocer su pasado para poder valorarlo 
y aprender de él. La explicación del concepto trae consigo 
diferentes discrepancias, ya que se relatan hechos y proce-
sos históricos, que no son interpretados de modo unánime 
por los historiadores. No existe una verdad única y por ello 
es importante intentar hacer una aproximación lo más ve-
rídica y objetiva posible de los hechos. La Real Academia 
Española de la Lengua (RAE) define la historia como la 
narración y exposición de los acontecimientos pasados y 

dignos de memoria, sean públicos o privados. Según Pierre 
Nora: 1 No hay que confundir Historia con Memoria.

Desde su punto de vista ambas tienen aspectos y re-
laciones comunes, ya que la historia nace de la memoria, 
pero debemos matizar que la historia es una construcción 

1 Pierre Nora (París 17 de noviembre de 1931) es un historiador francés, 
conocido por sus trabajos sobre la identidad francesa y la memoria, 
el oficio del historiador así como su papel en la edición en ciencias 
sociales. Es el representante más significativo de la llamada nueva 
historia. Ocupa una posición particular, que él mismo califica de 
lateral, en la historiografía francesa.
CORRADINI, L. (2006). Revista digital La Nación. “No hay que 
confundir memoria con historia”. https://www.lanacion.com.ar/
cultura/no-hay-que-confundir-memoria-con-historia-dijo-pierre-nora- 
nid788817. (Consultado: 26 diciembre 2019).

En memoria
de todas aquellas personas
que lucharon por la democracia y la libertad.



[ 88 ]

Memoria Histórica y Democrática: Protagonistas de nuestro pasado, testigos de nuestra historia

[ 88 ]

incompleta de aquello que ha dejado de existir, pero que 
dejó huellas. A partir de estas, el historiador reconstruye lo 
que pudo pasar integrando esos hechos en un conjunto ex-
plicativo. En cambio, la memoria histórica sería el recuer-
do de un pasado vivido y siempre es explicada por grupos 
de personas que experimentaron los hechos acontecidos o 
familiares, amigos, conocidos, entre otros, que relatan las 
vivencias que otras personas les han contado.

Nosotros, como grupo investigador, queremos hacer un 
alegato a favor del estudio de la memoria histórica, ya que 
nos sentimos afortunados de poder formar parte del proyec-
to iniciado por nuestro centro de estudios en el año 2017, 
para elaborar trabajos complementarios de este calado, con 
los que conocer y aprender de nuestro pasado en la comarca 
de La Hoya de Buñol-Chiva.

En primer lugar, consideramos que el estudio de la me-
moria histórica es importante para poder conocer cómo 
vivieron nuestros antepasados, cómo sintieron los hechos 
ocurridos durante el periodo bélico y durante la posguerra 
y dictadura, además de para poder comprender nuestra his-
toria más inmediata, los nuevos movimientos políticos, los 
conflictos territoriales actuales y las demandas de colecti-
vos sociales oprimidos y olvidados durante la dictadura.

En segundo lugar, consideramos conveniente destacar 
que toda la labor de campo, de investigación, de análisis 
y su posterior plasmación en este trabajo nos ha permitido 
conocer en profundidad una parte de nuestra historia hasta 
ahora desconocida o de la que poca información se nos ha-
bía proporcionado. Sin duda ha contribuido a abrir nuestra 
mente a diferentes situaciones y perspectivas para poder en-
tenderlas, empatizando con ellas.

Quisiéramos remarcar que, como alumnos, hemos inda-
gado en un tema que no se trata con tanta profundidad en 
las aulas y hemos querido explicarlo desde todos los puntos 
de vista para poder llegar a su comprensión del modo más 
objetivo. Hemos podido escuchar testimonios relatados de 
primera mano por familiares directos de personas que su-
frieron represión y exilio, algo que, de no haber participado 
en el proyecto no habríamos conocido. Nos referimos a his-
torias de vida y de supervivencia, a hechos tan interesantes 

y a su vez dolorosos, que nos han ayudado a crecer como 
personas.

No todo ha sido sencillo, también hemos encontrado se-
rias dificultades a la hora de realizar el trabajo, entre estas 
podemos citar la negativa de algunas familias que no han 
querido contarnos la historia que les ocurrió a sus antepasa-
dos, bien por desconocimiento, bien porque lo pasaron tan 
mal durante el franquismo que no han querido volver a re-
cordarlo. Estas trabas las hemos encontrado principalmente 
en el apartado sobre represión de este trabajo, acerca de las 
mujeres que estuvieron en la Cárcel Modelo de València. 
A pesar de todo, hemos logrado recopilar el testimonio de 
las familias de tres de estas mujeres que han visto lo valio-
so que es mantener viva su memoria, relatar cómo fueron 
los hechos y qué tipo de represalias sufrieron sus madres o 
abuelas, a fin de poder así honrar su memoria.

El criterio que se ha seguido para la elaboración del pre-
sente trabajo consta de diferentes investigaciones recopila-
das en tres partes:

La primera alude al tema de la represión que se produjo 
en España durante el periodo que duró la dictadura fran-
quista (1939-1975), en la que explicaremos la historia de 
tres mujeres que sufrieron la represión en primera persona, 
siendo encarceladas o retenidas, como hemos apuntado, en 
la Cárcel Modelo de València y quedaron por siempre en los 
registros de esta. Además, expondremos la historia de una 
mujer que estuvo presa en el campo de concentración de 
Albatera (Alicante) con sus tres hijos por ser la esposa de 
un dirigente comunista.

La segunda parte de nuestro trabajo nos lleva al estudio 
del exilio interior en la España franquista, con testimonios 
que nos relatan la historia de cómo vivió el periodo Rómulo 
Roser, fundador de la Agrupación Comunista local del Par-
tido Comunista (PCE) de Buñol.

Por último, la tercera parte de nuestra investigación trata 
el tema del exilio exterior, contando con el testimonio de 
un familiar directo de Joaquín Blesa Muñoz, quien fuera 
uno de los exiliados que murió víctima de los nazis en el 
campo de concentración de Mauthausen-Gusen (Austria) 
tras haber estado en diferentes campos en Francia y Ale-
mania.

Sin duda, todos ellos tienen algo en común, pues, más 
allá de las vivencias y del sufrimiento personal, su legado 
es nuestra herencia. Representan a tantas mujeres, tantos 
hombres y tantas familias que hubieron de soportar las in-
justicias de la guerra y la dictadura en España, siendo pro-
tagonistas de nuestro pasado, testigos de nuestra historia.

REPRESIÓN Y CAMPOS DE CONCENTRACIÓN.
La represión franquista hace referencia a un periodo de 

la historia, en el que el régimen de Franco, para imponer la 
dictadura, efectuó una opresión sistemática a todos los ni-
veles, empezando por la confiscación de bienes de familias 
republicanas y continuando con la depuración, detención 
y castigo de todas aquellas personas sospechosas de estar 
en contra del régimen. Estas personas sufrieron violencia 



[ 89 ][ 89 ]

NÚMERO 15 · AÑO 2022PRIMER PREMIO ·  TRABAJO COLECTIVO SECCIÓN JOVEN

física y psíquica, y no solo ellos, sino también sus familias 
estaban en el punto de mira, sufriendo en ocasiones deten-
ciones arbitrarias y sin motivo aparente. Debemos tener en 
cuenta que la violencia política es un fenómeno que se desa-
rrolló especialmente en la Europa de entreguerras y España 
no se vio libre de la misma en el momento en que comenzó 
la Guerra Civil en 1936, agudizándose tras esta, debido al 
régimen franquista. El objetivo de la represión era, funda-
mentalmente, causar terror para conseguir sus fines e im-
poner su ideología. También denominada “terror blanco”, 
comenzó con el alzamiento militar de julio de 1936, conti-
nuándose hasta 1975, momento en el que el general Franco 
fallece y comienza la etapa de la transición de nuevo hacia 
la democracia.

El contexto histórico que engloba la etapa nos remonta a 
la España de mediados del siglo XX. El 14 de abril de 1931 
fue proclamada la Segunda República, esta supuso la ins-
tauración de un régimen democrático que puso en marcha 
un amplio programa reformista. Estas reformas suscitaron 
la oposición de los sectores más conservadores de la socie-
dad española y fueron paralizadas a finales de 1933 por el 
triunfo electoral de la coalición de centro-derecha. En 1936, 
la victoria electoral del Frente Popular provocó un levanta-
miento militar que fue apoyado por los partidos y organiza-
ciones de derechas, marcando el inicio de la Guerra Civil. 
El resultado de la guerra fue el fin del régimen democrático 
y la consolidación de la dictadura franquista en España du-
rante cuatro décadas. La dictadura cumplía las caracterís-
ticas propias de toda forma de gobierno no democrático. 
La creación de un nuevo orden totalitario exigía acabar con 
todos los movimientos e ideologías que defendieron la cau-
sa republicana, de este modo, se procedió a la instituciona-
lización de una represión que acentuaba la división entre 
vencedores y vencidos tras la Guerra Civil. Los vencedores 
planificaron una severa política represiva, que buscaba que 
el castigo a los vencidos fuese ejemplar, para así prevenir 
y evitar toda oposición. Miles de personas sufrieron la cár-
cel, la persecución, torturas o fueron ejecutadas. Por si fuera 
poco, se incitó a la población a que denunciase a las perso-
nas consideradas contrarias al régimen. Se intentaba difun-
dir el terror entre la población, para destruir cualquier tipo 
de disidencia. Se vivió un “tiempo de miedo y silencio” en 
el que las personas no hablaban de política e incluso ocul-
taban su pasado. El ejército fue el principal brazo ejecutor 
que durante los primeros años de posguerra se encargaba de 
juzgar las causas mediante tribunales militares en Consejos 
de Guerra, siendo la indefensión de los procesados total. 
En 1963 se creó el Tribunal de Orden Público (TOP) que 
traía la jurisdicción civil que juzgaba los delitos políticos 
de carácter no violento.

Muchas de las víctimas que vivieron en primera perso-
na la represión fueron enterradas en fosas comunes repar-
tidas por todo el país, la mayoría en el campo y fuera de 
cementerios, por lo que los fallecimientos de estas no están 
inscritos en ningún registro civil. Además, durante la repre-
sión, muchas mujeres fueron encarceladas, algunas de ellas 

separadas de sus hijos recién nacidos, pasando estos a ser 
tutelados por la Sección Femenina de la Falange.

En esta parte del trabajo, contaremos las vivencias de 
tres mujeres que experimentaron situaciones que pasaban 
por la violencia física, con desapariciones forzosas, siendo 
todas ellas encarceladas en la Cárcel Modelo de Valencia 
por el simple hecho de tener un ideal político distinto al 
permitido en ese momento o por estar casadas con hombres 
pertenecientes a partidos no afectos al régimen como el Par-
tido Comunista.

Finalmente, dejaremos constancia de las atrocidades co-
metidas en la España franquista, poniendo de manifiesto el 
testimonio de una mujer que fue encerrada con sus tres hijos 
en el campo de concentración de Albatera durante esta épo-
ca de represión. Todos los testimonios que vamos a mostrar 
han sido narrados por descendientes y familiares directos 
de las mujeres represaliadas, debido a que todas ellas en la 
actualidad ya han fallecido.

REPRESIÓN

Carmen Navarro Ramis
Carmen Navarro Ramis, nació en Yátova, el 25 de enero 

de 1909. Vivió en esta localidad desde su nacimiento hasta 
que en el año 1955, a la edad de 46 años, se vio obligada a 
huir a Torrente, donde vivió el resto de su vida, falleciendo 
en 1989 con 80 años. Su padre fue Arcadio Navarro Sierra, 
nacido en el año 1866, siendo también natural de Yátova, 
mientras que su madre, Mariana Ramis Caselles, nacida en 
el año 1864, era vecina de Pedreguer (Alicante). El matri-
monio tuvo cinco hijos, los dos primeros murieron en el 
parto y ambos fueron llamados Arcadio. El tercer hijo so-
brevivió y fue bautizado con el nombre de Arcadio Navarro 
Ramis. Además de este hijo, Mariana dio a luz dos hijas 
más, Josefa y Carmen. Desgraciadamente, Josefa también 
falleció a la temprana edad de 27 años y este hecho marcó 
profundamente a Carmen.

La familia de Carmen vivió toda la vida en Yátova, allí 
Carmen conoció a Miguel Pérez Almela, también natural de 
esta población, nacido en 1906, con el que contrajo matri-
monio en el año 1934. Tras esto, en 1935, Carmen dio a luz 
a su primer hijo, Miguel Pérez Navarro. Con la llegada de la 
guerra en 1936, su marido tuvo que marcharse y hasta que 
esta no terminó, no tendría a su segunda hija, Carmen Pérez 
Navarro, en el año 1942. A través de este estudio genealógi-
co de la familia de Carmen, llegamos a su nieta María José 
Pérez Fenoll (hija de Miguel, primer hijo varón de Carmen) 
que reside en Torrente y nos ha facilitado la información 
sobre su familia.

María José nos cuenta que su abuela Carmen era natural 
de Yátova y que vivió toda la vida en esta localidad con su 
padre, su madre y sus hermanos. En un principio, Carmen 
vivía tranquilamente en el pueblo, dedicada a las labores del 
campo junto a sus padres. Cuando llegó a la edad adulta, 
se casó con Miguel y juntos continuaron trabajando como 
jornaleros en el campo. A su vez, Carmen inició una serie 
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de tareas caritativas, recogiendo comida en el pueblo para 
los pobres, mientras que su marido seguía dedicándose a las 
tareas agrícolas. A la edad de 23 años, faltando cuatro años 
para que se produjese el inicio de la Guerra Civil, se afilió al 
Partido Comunista, quedando marcada para siempre como 
activista de la política contraria al régimen franquista. Con 
la llegada de la etapa franquista, comenzó a sufrir represión, 
soportando palizas diariamente, entre otras torturas y humi-
llaciones. Cuenta su nieta que en una ocasión le raparon el 
pelo completamente. Carmen tenía un carácter muy fuerte 
y unas convicciones muy sólidas, lo que supuso un grave 
problema tanto para ella como para su familia. Además, por 
la forma que tenía de actuar ayudando a los demás, era co-
nocida en el pueblo como “La Pasionaria”2 en recuerdo de 
Dolores Ibárruri (destacada política española conocida con

ese nombre). Hacia el año 1934, la iglesia de Yátova 
sufrió la quema de varias de las imágenes de sus santos, 
dentro de la ola de violencia anticlerical que había en Es-
paña en esos años de la Segunda República. Se pensó que 
Carmen estaba implicada, a pesar de que su familia puede 
asegurar que esto no fue así. Debido a esto, nos cuenta su 
nieta, que las palizas que ya sufría desde hacía tiempo, se 
intensificaron, llegando al punto de que tras una de ellas, 
pensaban que estaba muerta y la dejaron tirada en una cu-
neta. Un vecino la encontró y avisó a su marido y a su hijo, 
que entonces tenía 7 años, quienes la recogieron de dónde 
se encontraba y la llevaron a casa.

El detonante que hizo que encarcelaran a Carmen en la 
Cárcel Modelo de València fue que detrás de la casa fami-
liar había un gran descampado en el cual los niños juga-
ban. En uno de estos días de juego del año 1940, los niños 
encontraron una bomba y sin saber lo que era les explotó, 
malhiriendo a uno de ellos y produciendo la amputación 
de un brazo a otro. Debido al lugar donde la bomba se en-
contraba, la Guardia Civil la relacionó con Carmen. Como 
consecuencia de estas graves acusaciones, la mujer sufrió 
varias palizas en las que trataban de que confesara, pero 
ella no lo hizo, alegando que no sabía nada. Carmen estuvo 
retenida en el cuartel de la Guardia Civil de Buñol primero 
y después pasó a las dependencias de la cárcel, donde la 
retuvieron durante cuatro años. Sus detenciones y retencio-
nes en el cuartel fueron constantes durante muchos años, 
en varias ocasiones fue llevada allí, eran habituales sus en-
tradas y salidas. Según nos narra su nieta, podemos saber 
que antes de entrar a la Cárcel de València pasó unos meses 
encerrada en el cuartel de Buñol cuando sucedió la quema 
de los santos en 1934. También estuvo algún tiempo presa 
cuando los maquis3 pasaron por el pueblo, ya que se pensó 

2 Dolores Ibárruri Gómez, llamada la Pasionaria (Gallarta, 9 de 
diciembre de 1895 - Madrid, 12 de noviembre de 1989), fue una 
política española. Destacó como dirigente política en la Segunda 
República y en la Guerra Civil. Histórica dirigente del Partido 
Comunista de España, a su acción política unió la lucha por los 
derechos de las mujeres.

3 Maquis: nombre que se aplica a todo individuo que pertenece a 

que ella los ayudaba. Según su nieta, la suma de todos los 
intervalos de tiempo que pasó en la cárcel o retenida en el 
cuartel fue de unos cinco años, siendo la reclusión más larga 
la del altercado de la bomba.

Por otra parte, en lo que respecta a su marido, sabemos 
que también sufrió numerosas agresiones al igual que ella, 
pero no de forma tan continuada, ya que él se mantenía más 
al margen de los temas políticos en los que se encontraba 
su mujer. Él también pasó unos años en la cárcel, ya que 
estuvo luchando en la Guerra Civil en el bando republicano 
y, además, los supuestos actos de su esposa muchas veces 
le salpicaban. Según nos contaba su nieta, Miguel pensaba 
que habría sido más fácil la vida de la familia si su mujer 
hubiera cedido en ocasiones ante las palizas y hubiese aban-
donado los temas políticos.

Sabemos que la represión que sufrían tanto Carmen, 
como su marido y sus hijos fue brutal, por esto la familia, 
tal como nos describe su nieta María José, se ganó la fama 
de “rojos” y todo lo que ocurría en el pueblo que estuviese 
relacionado con política no afecta al régimen franquista rá-
pidamente se hacía culpable a la familia de Carmen, tanto si 
eran ellos los culpables, como si no. Debido a esto, la fami-
lia se vio obligada a trasladarse a Torrente en el año 1955, 
donde pensaban que vivirían más tranquilos. Pero esto no 
fue así, incluso en este pueblo, la Guardia Civil siguió mo-
lestándoles y en ocasiones continuaron con las agresiones. 
El hijo mayor del matrimonio se dedicaba a la creación de 
pozos, por lo que de forma habitual había dinamita en la 
casa, y al haber estado relacionados anteriormente con una 
bomba, no cesó la vigilancia hacia la familia. No obstante, 
lograron sobrevivir a la dictadura y al régimen.

María Nogués Alcácer
María Nogués Alcácer fue una mujer republicana de iz-

quierdas que nació el 14 de febrero de 1900 en el municipio 
de Dos Aguas (Valencia), en casa de sus padres; y murió en 
1977 en Catarroja, Valencia. Era hija de José Nogués Cifre 
y Josefa Alcácer Grau, jornaleros de este mismo pueblo. 
Durante su infancia ayudó a sus padres en sus diferentes 
labores, tanto en el campo como en casa. Se crió junto a sus 
tres hermanas, Carmen, María Luisa y Basilia.

A medida que fue creciendo, iba desarrollando un pen-
samiento crítico en relación a las ideologías de derecha y 
los totalitarismos, el cual se vio en aumento con la dictadura 
de José Antonio Primo de Rivera, que comenzó cuando ella 
apenas tenía 23 años. Poco después, ya en tiempos de la 
II República Española, se casó con Juan Antonio Lluquet 
Durá, un cerrajero, natural de Benaguacil, que durante esa 
época estaba viviendo en Dos Aguas. El acta de matrimonio 
se firmó el 19 de octubre de 1933, cuando ella tenía 33 años.

movimientos secretos de resistencia, durante la Guerra Civil y el 
franquismo relacionados con movimientos anarquistas y comunistas, 
en concreto nos referimos a los maquis contra el gobierno de Franco 
en España. Estos vivían clandestinamente escondidos.
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Una vez celebrada la boda, ambos fueron a vivir a una 
casa de la calle Arrabal del Castillo, también sita en Dos 
Aguas. Aquí, el matrimonio de ideología de izquierdas y 
republicana tuvo una vida feliz, dedicándose a trabajar en el 
campo y criando a sus cuatro hijos, Gabriel, Bautista, Pepe 
y Luis. Su vida durante los siguientes años transcurrió bas-
tante tranquila, hasta el inicio de la Guerra Civil Española y 
posteriormente, los comienzos del Franquismo.

Una fatídica noche de 1939, el marido de María fue de-
tenido por la Guardia Civil. Estos fueron a buscarlo a su 
casa para juzgarlo y fusilarlo por sus creencias e ideales. 
Este acto para la señora Nogués Alcácer era familiar. Se 
dice que durante el transcurso de la Guerra Civil, María 
mantuvo un amorío en secreto con un hombre que poste-
riormente fue fusilado. María ante la detención de su ma-
rido, Juan Antonio, estaba furiosa, indignada y preocupada 
por las calamidades que podrían llegar a hacerle sufrir. Se 
armó de valor y salió detrás de la guardia civil increpándo-
los y gritando por la calle con todo tipo de insultos como 
“fachas” o “asesinos”. Estos, enfurecidos, la detuvieron a 
ella también y tras ser condenada a doce años de prisión, 
fue enviada a la Cárcel Modelo de Valencia, de la que salió 
en 1952 a sus 52 años.

Su marido fue fusilado el 15 de abril de 1939 en Llíria. 
Ni ella ni sus hijos volvieron a verlo.

En cuanto a los hijos del matrimonio, como se habían 
quedado sin padre y su madre, no podían hacerse cargo de 
ellos desde la cárcel, esto hizo que se fueron a vivir con su 
tía Carmen, hermana de María, quien se ofreció inmediata-
mente a cuidar de sus sobrinos.

Una vez que María Nogués Alcácer salió de prisión, se 
mudó al pueblo de Catarroja y solo volvía a Dos Aguas en 
ocasiones especiales, como eran la Navidad y algunos pe-
riodos de verano. Según testimonios de diferentes familia-
res, era muy querida y respetada por todo su pueblo natal.

Finalmente falleció por causas naturales en el invierno 
de 1977, a sus 77 años de edad, en su casa de Catarroja. 
Actualmente está enterrada en el cementerio de dicha lo-
calidad.

Adelina Delgado Correcher
Adelina Delgado Correcher, nació en las Casas de los 

Coristas, en la localidad de Cortes de Pallás el día 19 de 
enero de 1908. Hija de Vicente Delgado Arocas (natural de 
Cortes de Pallás y que contaba con 28 años en el momento 
del nacimiento) y de Josefa Correcher Company (natural de 
Cofrentes, con 26 años de edad en el momento del alum-
bramiento). La familia vivía en Las Casas de los Coristas 
(Cortes de Pallás), un lugar ubicado en el monte, cercano a 
dicha localidad. Cortes de Pallás es un municipio que cons-
ta del municipio principal y un grupo de aldeas cercanas.

Adelina nació en la casa familiar, esta se encontraba en 
el camino entre la aldea de La Cabezuela y Cortes de Pa-
llás. Allí pasó sus primeros años ayudando a su padre en las 
labores del campo o a su madre en las tareas del hogar. Sus 
familiares se encontraban entre Cortes de Pallás y Cofren-

tes. Esto hizo que Adelina en sus viajes a Cofrentes cono-
ciese a Francisco Molina Mateo, contrayendo matrimonio 
con él en el año 1928. La familia Molina-Delgado instaló 
su residencia en la propiedad que tenía Francisco en una 
masía en el termino municipal de Cofrentes, denominada 
masía de El Oroque.

La Masía de El Oroque (imagen) estaba a nombre de Es-
teban Molina, y el Cañizo (otro edificio cercano a la masía 
utilizado como bodega) al de su hermano Francisco (esposo 
de Adelina) y cabeza de familia.

En esta masía, Adelina y su familia se dedicaban a tra-
bajar en el campo (cultivaban vides y almendros). El matri-
monio estaba formado por Francisco Molina Mateo (natural 
de Casas de Ves) y Adelina Delgado Correcher. El matrimo-
nio tuvo cinco hijos: Paco, Pepe, Vicente, Segundo y Ma-
ruja, todos convivían además con el pastor Esteban Molina 
Mateo (cuñado de Adelina) y en ocasiones con la abuela de 
Adelina, que venía de Cortes de Pallás para pasar tempora-
das con ellos.

Una vez terminada la Guerra Civil e instaurado el ré-
gimen franquista, hubo grupos de resistencia interior, que 
no se fueron al exilio y comenzaron a trabajar clandestina-
mente con el Partido Comunista en contra del franquismo. 
Tuvieron actuaciones muy limitadas, lo más significativo 
fue la persistencia de una pequeña actividad guerrillera, los 
maquis. Estos combatientes republicanos se resistieron a la 
derrota, se escondieron con su armamento y mantuvieron 
focos de resistencia armada. Algunos de estos fueron la

Agrupación de Guerrilleros de Levante y Aragón 
(AGLA)4, que en el verano de 1848, llamaron a la puerta de 
la masía de Adelina y Francisco, en el paraje de El Oroque 
(Cofrentes). Este grupo se trataba de una pequeña unidad 
de expansión hacia el suroeste de la provincia de Valencia. 
Su presencia venía propiciada por la estrategia de combate 
político y de dinámica activa de supervivencia. Desde el 
momento en el que llegaron a la masía, y tras una reunión 
posterior se vio que esta sería un buen punto de apoyo para 
la agrupación. En realidad, podríamos decir que este punto 
de apoyo fue básico para toda la Agrupación Guerrillera de 
Levante y Aragón (AGLA) .

El recibimiento dado a estos guerrilleros por parte de 
Adelina y los suyos, fue muy familiar, tanto que al principio 
algunos guerrilleros sintieron miedo, pensando que podía 
ser una trampa de la Guardia Civil. Pronto entendieron que 
el carácter de Adelina era bueno por naturaleza y que no ha-

4 ROMEU ALFARO, F. Más allá de la Utopía. Perfil histórico de la 
AGL. Ediciones Alfonso el Magnánimo, p.66.
La Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (A.G.L.A.) fue la 
agrupación guerrilla antifranquista más importante que tuvo el Partido 
Comunista de España dentro de España durante los años 1940. En un 
principio estructurada en tres sectores y posteriormente pasando a ser 
cuatro. El sector que actuaba en Valencia era el 11º Sector haciéndose 
cargo de Cuenca, Valencia, Teruel y Castellón. Se distingue por estar 
en continuo movimiento, tanto de hombres como de operaciones 
militares. Los sabotajes, golpes económicos, requisas, ajusticiamientos 
y enfrentamientos contra la Guardia Civil son constantes.
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bía nada que temer. La ayuda que prestaba la familia estaba 
relacionada con el mantenimiento de estos guerrilleros, ella 
y también su hijo mayor Paco, eran los que hacían todas 
las compras que estos hombres necesitaban. Estos pagaban 
sus compras e incluso ayudaban a la familia en las tareas 
agrícolas de recogida y pisado de la uva. Los tres hermanos 
mayores, sobre todo Paco Molina, colaborarían frecuente-
mente con los guerrilleros. El punto de apoyo de El Oroque 
fue habitualmente conocido como “Casa de la Madre”. Este 
fue el apodo que estos guerrilleros pusieron a Adelina, el 
origen de este viene de un libro que había leído uno de los 
guerrilleros, el conocido como “Angelillo” (“Los hijos del 
pueblo. Historia de un familia de proletarios a través de 
veinte siglos”), y las palabras textuales que éste le dijo a 
Adelina, según nos cuentan fueron: “Es usted como la Ma-
dre de los Campamentos de un libro que he leído”5. Los 
Delgado-Molina trataron siempre a los guerrilleros como 
parte de la familia. En palabras recogidas de estos guerrille-
ros, Adelina “Fue como el alma de toda aquella zona, para 
no dormirse en las reuniones que por la noche hacían en su 
casa, cogía un trapo de agua y se lo pasaba por los ojos. 
Cuando salían o entraban los abrazaba y besaba como si 
fuesen sus hijos”6.

Según recuerda Paco Molina, hijo de Adelina, en una 
de las ventanas de la casa, encima de la bodega, había un 
cordel atado con un cascabel. Cuando los guerrilleros lle-
gaban a la casa tiraban del cordón, para informar de que 
habían llegado. Las tertulias realizadas en la casa constaban 
de reuniones donde reían, cenaban, se ponían al tanto de las 
novedades políticas y escuchaban Radio España Indepen-
diente (“la Pirenaica”)7.

Las labores de la casa se irían ampliando, por ejemplo, 
pusieron en contacto a la guerrilla con otros vecinos de Co-
frentes, intentando crear una célula del Partido Comunista 
allí. Además Adelina, trataba de contactar con las familias 
de los guerrilleros llevándoles correspondencia, como hizo 
yendo a Benetúser a visitar a la mujer de uno de ellos, el 
conocido como “Ventura”. Recuerda Paco (hijo de Adeli-
na), que cuando venía la guerrilla, él y su tío pasaban la 
burra para eliminar las huellas que estos hubiesen podido 
dejar en el camino, eliminando indicios que pudiesen hacer 
sospechar a los civiles.

Hacia julio de 1949 la situación se fue haciendo com-
plicada, hubo dos detenciones de familias que ayudaban a 

5 SUÉ, E. Los hijos del pueblo. Historia de una familia de proletarios 
a través de veinte siglos. Casa editorial de Alberto Martí (Tomo I). 
Barcelona, 1904.

6 CAVA, Salvador (2011) ENTREMONTES ”Revista digital de 
estudios del maquis” http://www.elmanco.es/entremontes/2.1.html. 
(Consulta: 2 enero 2020)

7 Radio España Independiente, la Pirenaica: Fue una emisora de 
radio creada por el Partido Comunista de España, era una emisora 
clandestina. Fue creada a instancias de Dolores Ibárruri “La 
Pasionaria”, emitía desde Moscú. Sus primeras emisiones son de julio 
de 1941, fue la principal información radiofónica en oposición al 
régimen de Franco y su propaganda.

estos guerrilleros. En noviembre del mismo año, la Casa de 
la Madre tuvo que extremar las precauciones, pues en abril 
de 1950, la Casa Bufanda de Alberique fue desmantelada 
y sus habitantes detenidos. Será en ese contexto de deten-
ciones en el que llegará la guerrillera Angelina Martínez 
García, alias “Blanca”, al recogimiento de la casa de Ade-
lina. Inmediatamente la familia la hizo pasar por su sobrina 
llamándola Carmen. Un hecho hará que todo esto termine, 
fue el altercado que hubo en el campamento que había ins-
talado en Ripias (Muela Albéitar de Cortes de Pallás), allí la 
Guardia Civil detuvo a unos guerrilleros, encontrando una 
garrafa de vino procedente de la masía de El Oroque, así 
como el mismo pan que comían los habitantes de la misma. 
Este indicio hizo que el Teniente Casado se dirigiese a la 
Casa de la Madre en abril de 1951, deteniendo al matri-
monio, castigando con una paliza a Adelina e intentando 
colgar a Francisco en la cuadra. Al final decidieron llevárse-
los andando por la cuesta conocida como “La Chirrichana” 
hasta Cofrentes, para después trasladarlos a Valencia, ingre-
sando ambos en la Cárcel Modelo de dicha ciudad el día 4 
de mayo de 1951. La Guardia Civil no detuvo a “Blanca”, 
pensando que era posible que algún guerrillero fuese a por 
ella, y estuvieron unos días vigilantes. Finalmente el día 8 
de mayo ella también fue detenida quedando en la masía 
los hijos de Adelina y su cuñado. La masía estuvo vigilada 
durante algún tiempo más, instalándose allí la Guardia Civil 
junto a los hijos del matrimonio y el cuñado, sufriendo estos 
algún altercado con los mismos. Posteriormente, los hijos 
pasaron al cuidado de su tía Isabel que vivía en Cofrentes, 
hasta la vuelta de su madre que salió de la cárcel el 3 de 
julio de 1953.

En una entrevista que dio Adelina a la escritora Fernan-
da Romeu en 1985 decía estas palabras: ”Porque yo me hice 
esta cuenta, algo llevan estos señores, yo no comprendo de 
política ni de cosas, es verdad, me he criado toda la vida en 
el monte, porque si hubiera estado en el pueblo, hasta leer 
podía haber sabido. Pero así, me he tenido que fastidiar… 
Yo me decía, cuando van esos señores por el monte, algo 
quieren defender o algo quieren sacar a flote; hay que ayu-
dar, porque los veías con esa amabilidad. Yo me dije: esas 
personas algo defienden que es obligado ayudarles. Así que 
yo no he tenido miedo. Adonde va el cuerpo, va la muerte, 
que sea lo que Dios quiera, pero yo no me hice cobarde, 
porque luché lo que pude…”  8.

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
Entre los años 1936-1939, se estima que llegaron a 

construirse alrededor de 300 campos de concentración dis-
tribuidos por toda la geografía española. Estos campos lle-
garon a albergar a más de 700.000 personas. En el libro 

8 ROMEU ALFARO, F. Más allá de la utopía: Agrupación Guerrillera 
de Levante. Ediciones Universidad de Castilla La Mancha. 
Colecciones Almud. Cuenca, 2002. p. 163-164.
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de Carlos Hernández de Miguel 9 se plasma el hambre, la 
tortura y las enfermedades que pasaron las personas que tu-
vieron la desgracia de pasar por estos lugares. Los campos 
de concentración fueron habituales en todas las comunida-
des, pero principalmente Andalucía contaba con el mayor 
número de ellos. Uno de los campos que veremos con más 
profundidad será el de Albatera (Alicante), ya que fue uno 
de los más duros durante el régimen y uno de los cuales al-
bergó a numerosos dirigentes políticos, mandos del ejército 
y periodistas, debido a su cercanía con el puerto, que, como 
veremos, jugó un papel importante en el intento de exilio de 
numerosas personas.

El campo de Albatera se inauguró en 1937, siendo un 
campo de trabajo que se creó para la desalinización y sanea-
miento de las tierras, para convertirlas en terrenos labora-
bles. Los presos comenzaron a llegar en octubre de ese mis-
mo año. El campo estaba preparado para albergar alrededor 
de 1620 presos, y durante varios años, el aforo del campo 
fue el estipulado, pero con los sucesos en el puerto de Ali-
cante10, el campo llegó a albergar a más de 18.000 personas. 
La vida en el campo durante esta época era de máxima indi-
gencia, debido al elevado número de presos para los que no 
habían recursos suficientes, tales como alimentos e incluso 
lugares en los que dormir. Para poder reflejar lo vivido en 
este campo hemos buscado el testimonio de una mujer que 
estuvo en él, junto con sus tres hijos y su marido.

Bárbara Luján Jiménez
Bárbara Luján Jiménez, nació en Yátova en 1899 y fue 

durante prácticamente toda su vida, compañera de Rómulo 
Roser Hernández (natural de Buñol). No estaban casados 
oficialmente, pero tenían tres hijos: Jaures (1927), Stalin 
(1932) y Dimitrov (1934). Vivió durante toda su vida en su 
localidad natal hasta su fallecimiento, en 1983. La familia 
vivió en Yátova durante los años previos a la guerra, hasta 
que se separó definitivamente en el año 1946, cuando Ró-
mulo se vio obligado a marcharse al exilio por su pertenen-
cia al Partido Comunista.

Bárbara, al igual que su marido también contaba con 
unos fuertes ideales comunistas pero, al contrario que él, 
no estaba afiliada al PCE sino que pertenecía a la Orga-
nización de Mujeres Antifascistas de Buñol11, y junto con 
otras dos mujeres fue una de las máximas representantes 
de esta asociación. Conoció a Rómulo, con el que comen-

9 HERNÁNDEZ DE MIGUEL, C. Los campos de concentración de 
Franco. Ediciones B, 2019.

10 Al finalizar la guerra muchos republicanos se desplazaron al puerto 
de Alicante con la esperanza de embarcar, huyendo de la represión 
del ejército vencedor. Una vez allí, quedaron desolados al enterarse de 
que estos barcos habían sido bombardeados por el ejército franquista 
a excepción del Stanbrook y el Maritime que ya habían zarpado. En 
este contexto, muchos hombres y mujeres que llegaron allí fueron 
capturados y llevados al campo de trabajo de Albatera.

11 MASMANO PALMER, J. Comunistas en Buñol. Historia del PCE e 
IU 1921-2018. Edita Joaquín Masmano Palmer, GM Gespert Gestión, 
SL. Buñol (Valencia), 2019, p. 59.

zó a vivir al principio en Buñol y después se trasladaron a 
Yátova, tuvieron a sus tres hijos, y vivió desde casa, todo 
lo que le sucedió a su marido. En el año 1939, Rómulo se 
vio obligado a abandonar a su familia para combatir en el 
frente republicano, por lo que su mujer junto a sus tres hijos 
pequeños tuvieron que quedarse solos en Yátova tratando 
de sobrevivir a duras penas. Cuando la guerra finalizó en 
1939, Rómulo volvió a casa y toda la familia y la compañe-
ra de Bárbara, Josefa Masmano (Concha “la Verduguica”) 
trataron de escapar por el puerto de Alicante. El intento de 
exilio salió mal debido a que intervino el ejército franquista, 
y ella junto a sus tres hijos y su marido fueron internados 
en al campo de concentración de Albatera (Alicante). Por 
suerte, debido al exceso de personas, se permitió la salida 
de mujeres y niños, lo que conllevó así el regreso de Bár-
bara a su pueblo. Al volver, pasó unos cuantos meses de 
incertidumbre, en los que no sabía si Rómulo regresaría de 
Albatera, pero finalmente así sucedió, aunque tras su libe-
ración estuvo un tiempo escondido en Valencia por miedo 
a involucrar a su familia en una nueva detención si volvía.

Bárbara colaboró en el ocultamiento de su marido du-
rante seis años, pidiendo ayuda a su hermana, que le cedió 
su casa ya que la suya era poco segura. Finalmente, ante 
la constante presión de la Guardia Civil, tuvo que ayudar 
a su marido a salir del pueblo sin ser visto, y mediante la 
ayuda de María Criado se fue exiliado a Francia. Bárbara 
no volvió a ver nunca más a su pareja, ya que este no quiso 
regresar a España, y rehizo su vida casándose y teniendo un 
hijo allí. Actualmente la familia tampoco sabe mucho del 
asunto, tan solo que terminó falleciendo en 1989 en Béziers 
(Francia). Bárbara por su parte siguió su vida en España 
criando a sus hijos y dedicada a múltiples labores. Final-
mente falleció en Yátova en 1983.

EXILIO INTERIOR
Entendemos por exilio interior, la situación que sufrie-

ron miles de personas en España tras la Guerra Civil, la 
posguerra y el periodo franquista, por no tener unos ideales 
afectos al régimen político impuesto por el General Fran-
cisco Franco tras su victoria en esta. Este miedo les llevará 
a realizar acciones clandestinas para poder seguir creyendo 
en sus ideas de libertad y justicia.
Rómulo Roser Hernández

El exilio interior lo analizamos en este trabajo reflejado 
en la vida de Rómulo Roser Hernández, centrándonos en 
las experiencias que vivió tanto en la Guerra Civil como 
en la época del Franquismo. Para ello hemos buscado el 
testimonio directo de uno de sus familiares, su nieta, y nos 
hemos ayudado también de Joaquín Masmano Palmer, que 
nos ha ofrecido información acerca de la vida de nuestro 
protagonista.

Rómulo Roser Hernández, nació en Buñol (Valencia), 
en el año 1899. Vivió gran parte de su vida en dicha lo-
calidad junto con sus padres y sus cinco hermanos, todos 
ellos dedicados a las labores del campo. Rómulo, por su 
parte, dedicó su vida a diferentes actividades, siendo uno de 
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los principales fundadores del Partido Comunista Español 
(PCE) en Buñol12. Rómulo tuvo cuatro hijos, tres de ellos 
con Bárbara Luján Jiménez, pero con la llegada de la gue-
rra, Rómulo abandonó a su familia para adoptar el cargo de 
sargento en el ejército republicano. Finalmente, tras acabar 
la guerra se vio obligado a vivir en la clandestinidad, su-
friendo exilio interior y finalmente, exilio exterior al verse 
obligado a huir a Francia donde falleció en el año 1989. A lo 
largo de la investigación nos hemos centrado en la parte de 
su vida que comprende el tiempo en el que estuvo en Espa-
ña, pero también trataremos su exilio a Francia, enlazando 
así la vida de este hombre con la de Joaquín Blesa Muñoz, 
en el cual se profundizará más adelante.

Durante los años 20, Buñol atravesaba una situación 
política en la que los partidos de izquierdas ganaban poder 
frente a los conservadores de derechas debido a la huelga de 
jornaleros y obreros de la construcción, producida en el año 
1918, que se dio a nivel nacional. De esta manera, los parti-
dos políticos republicanos, socialistas y reformistas forma-
ron la alianza de Izquierdas, siendo el Partido Republicano, 
el hegemónico en Buñol durante este periodo de tiempo.

En esta situación política, con la llegada del año 1921, 
en el seno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
comenzaron a diferenciarse dos tendencias ideológicas, 
una buscaba el ingreso del partido en la III Internacional, 
pero esta fue denegada. Debido a esta decisión, el PSOE 
se fragmentó, dando lugar a un grupo de militantes que 
abandonó el partido para ingresar en el Partido Comunista 
Obrero Español, que finalmente daría paso al Partido Co-
munista Español. En Buñol concretamente, los principales 
dirigentes del PSOE convocaron una asamblea en la que 
se decidió el destino del partido, que debido a la tendencia 
comunista del pueblo, desencadenó en la fundación de la 
Agrupación Comunista Local del PCE, siendo uno de los 
principales fundadores Rómulo Roser Hernández, que con 
21 años aparecía el tercero en la lista de dirigentes políticos 
del partido, por detrás de personajes tan conocidos en Buñol 
como Joaquín Masmano Pardo y Dativo Pérez Perelló (alias 
“Caragato”).

En los años siguientes a la fundación del partido, Bu-
ñol se convirtió en un referente de la lucha de clases y de 
movimientos sindicales, a pesar de que este tuvo que per-
manecer en la clandestinidad durante los años que duró la 
dictadura de Jose Antonio Primo de Rivera (1923-1930). 
En los años previos al fin de la dictadura, en Buñol las ten-
siones políticas alcanzaban límites muy elevados, ya que 
los ideales comunistas predominaban en todo el pueblo. En 
señal de protesta los trabajadores de la Valenciana de Ce-
mentos decidieron comenzar una huelga13, que se prolongó 

12 MASMANO PALMER, J. Comunistas en Buñol. Historia del PCE e 
IU 1921-2018. Edita Joaquín Masmano Palmer, GM Gespert Gestión, 
SL. Buñol (Valencia), 2019, p. 12-17.

13 MASMANO PALMER, J. Comunistas en Buñol. Historia del PCE e 
IU 1921-2018. Edita Joaquín Masmano Palmer, GM Gespert Gestión, 
SL. Buñol (Valencia), 2019, p. 19-20.

durante siete meses. Ante estos hechos, los dirigentes de la 
fábrica decidieron contratar a nuevos trabajadores venidos 
desde Yecla (Murcia). Este hecho no resultó agradable para 
los huelguistas, por lo que un día de madrugada, importan-
tes dirigentes políticos de la localidad junto con el resto de 
extrabajadores de la fábrica decidieron marchar hacia la 
fábrica con el fin de expulsar a aquellos que eran nuevos. 
Rómulo, como dirigente del PCE en Buñol se encontraba 
en esta marcha, y fue el encargado de hablar con el direc-
tor de la cementera, a quien dijo textualmente: “Dentro de 
unas horas cuando baje el tren de Utiel a Valencia todos 
los esquiroles deberán subirse a ese tren para marcharse 
definitivamente de este pueblo”14. De esta forma, tal y como 
Rómulo indicó al director, los yeclanos subieron al tren de 
forma pacífica, en presencia de la Guardia Civil, no regre-
sando nunca más a Buñol.

Un factor destacable en la vida de Rómulo fue que, a 
pesar de tener unos fuertes ideales comunistas, siempre tra-
bajó para mantener la paz en Buñol, ya que trataba de evitar 
enfrentamientos entre los dos bandos políticos que se gene-
raron en Buñol. Como acabamos de ver, fue un importan-
te mediador en el conflicto de la Valenciana de Cementos, 
pero además, sus familiares nos cuentan una anécdota sobre 
él que reafirma su integridad. Alrededor del 1935-1936, en 
Buñol comenzó a surgir como en muchos otros pueblos, 
la idea de asaltar y quemar las iglesias, pero en Buñol se 
trató de mantener la concordia, por lo que el entonces ac-
tual alcalde del pueblo, Vicente Furriol Ibáñez, junto con 
él trataron de frenarlos. Para ello, permitieron a determina-
das personas religiosas del pueblo que se llevasen cuadros, 
estatuas y otros objetos de la Iglesia, con tal de que estos 
no fueran destruidos. De esta manera, la iglesia del pueblo 
quedó completamente vacía y se utilizó durante los años de 
la guerra como almacén.

Por otra parte, a la vez que tuvo lugar la fundación del 
PCE en Buñol y la dictadura de Primo de Rivera, en el norte 
de África se estaba llevando a cabo una guerra, la guerra 
del Rif o también llamada la segunda guerra de Marruecos. 
Esta batalla tuvo lugar entre los años 1911-1927, y el ejér-
cito español jugó un papel importante en su desarrollo. En 
una de las últimas ofensivas de España contra la República 
del Rif, Rómulo se encontraba presente, y durante esta ba-
talla, realizó una intervención importante que favoreció a 
la rendición de la zona ante las tropas españolas. Debido a 
esto, a Rómulo se le concedió el cargo de sargento en una 
sección del Ejército de Tierra, pero para poder aceptar este 
cargo era necesario bautizarse, y dado su rechazo hacia la 
Iglesia y el catolicismo decidió renunciar y se le retiró el 
mérito.

En el año 1936, al comenzar la guerra e ingresar en el 
ejército republicano, se le reconocieron estos méritos y ter-
minó siendo sargento en el bando republicano. Rómulo du-
rante esta época tenía tres hijos con Bárbara Luján Jiménez, 

14 Ibíd, p.19.
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a pesar de que no estaban casados como era común en la 
época. Con la llegada de la guerra se vio obligado a aban-
donar a su familia para combatir en el frente.

Cuando finalizó la guerra en 1939, se extendió el rumor 
de que desde el puerto de Alicante zarpaban barcos que lle-
vaban a los republicanos al exilio, a lugares como Marrue-
cos o Francia. Los más rápidos en llegar a la zona, fueron 
los que pudieron embarcar en barcos de mercancías y esca-
par hacia otros países. Uno de estos barcos fue el conocido 
como Stanbrook, que el 28 de marzo de 1939 zarpó desde 
Alicante rumbo a Orán.

Rómulo no tuvo la posibilidad de viajar en este barco, 
sino que llegó días después junto con su mujer y sus hijos15. 
Para entonces, el puerto se encontraba totalmente saturado 
y las autoridades del régimen ya tenían constancia de lo que 
sucedía en este puerto, por ello el 31 de marzo de 1939 lle-
garon numerosos militares. En este momento en el puerto 
se encontraban más de 50.000 republicanos, de los cuales 
la mayoría fueron internados en el campo de concentración 
de los Almendros en Albatera, incluyendo a Rómulo y a su 
mujer junto con sus hijos. Su mujer, Bárbara, junto con sus 
tres hijos, no estuvieron una larga temporada en el campo, 
pero él pasó allí unos meses hasta que, finalmente decidió 
fugarse junto con unos compañeros.

Debemos pensar que durante esta etapa, la mayoría de 
cárceles se encontraban saturadas, desde el año 1938, el nú-
mero tan elevado de reclusos hizo que estas colapsaran. El 
gobierno de Franco tuvo que replantear la organización de 
todos los presos de guerra. A causa de esto, se comenzaron 
a reabrir antiguos campos de concentración y también se 
crearon muchos otros, para poder albergar a todas las per-
sonas que llegaban detenidas. El número de personas dete-
nidas en los inicios del franquismo, tanto en cárceles como 
en campos de concentración, aumentó desde las 9.403 per-
sonas en 1930-1934, a convertirse en 100.262 en 1939, lle-
gando a alcanzar los 207.719 reclusos en 1940, siendo este 
el año con datos más elevados16.

Rómulo fue uno de tantos hombres y mujeres que fue-
ron a parar a uno de los campos de concentración habilita-
dos por el gobierno franquista, que a pesar de contar con 
una capacidad de 1.620 presos, llegó a albergar en el año en 
el que Rómulo estuvo allí, a más de 18.000.

A finales del 1939 y principios de 1940, Rómulo or-
questó una fuga junto con otros ocho compañeros. El plan 
consistía en salir del campo escondidos en el interior del 
depósito de un camión cisterna, y salir de este cuando ya 
se encontraran lejos del campo. El plan no salió del todo 

15 MASMANO PALMER, J. Comunistas en Buñol. Historia del PCE e 
IU 1921-2018. Edita Joaquín Masmano Palmer, GM Gespert Gestión, 
SL. Buñol (Valencia), 2019, p. 15.

16 MORENO SÁEZ, F. “La represión franquista en la provincia de 
Alicante”.
https://archivodemocracia.ua.es/es/represion-franquista-alicante/
documentos/la-represion-franquista-en-la-provincia-de-alicante/
campos-de-concentracion-y-carceles.pdf. (Consultado: 12 enero 2020)

como lo habían planeado, ya que dos de los ocho prisio-
neros fueron asesinados mientras salían del interior del 
camión. Una vez fuera, cada uno decidió tomar un rumbo 
diferente, y Rómulo decidió volver a Yátova, junto con su 
mujer y sus hijos, pero primero se vio obligado a pasar unos 
meses escondido en casa de una amiga de Valencia, ya que 
la situación en el pueblo era un poco adversa. Permaneció 
escondido en casa de la también militante del Partido Co-
munista, María Criado, madre de María Antonia de Armen-
gol Criado17 (actual ex diputada de les Corts Valencianes). 
Tras su estancia en Valencia, Rómulo regresó al pueblo, y 
permaneció escondido en la azotea de una hermana de su 
mujer durante 6 años. A pesar de las ayudas que Bárbara 
recibía de compañeros del partido, para ella fue complicado 
esconderlo durante tanto tiempo, ya que siendo Yátova un 
pueblo tan pequeño, muchas personas sabían que se oculta-
ba en este lugar. Durante todo este tiempo, la familia sufría 
presión para que desvelaran el paradero de Rómulo, debido 
a esto, cuando llevaba ya seis años escondido decidió pedir 
ayuda a la misma mujer que le escondió en Valencia, para 
que le ayudara a escapar a Francia. Así fue, la militante del 
PCE le ayudó a salir del pueblo sin ser visto y lo acompañó 
hasta Barcelona, donde pasaron un tiempo hasta que le fue 
posible cruzar la frontera, exiliándose finalmente a Francia, 
donde murió en Béziers. En cuanto a su vida en Francia sa-
bemos poco, ya que perdió todo el contacto con sus hijos y 
ya no volvieron a verse desde entonces, pero por lo que nos 
cuenta la familia, Rómulo se casó con una mujer con la que 
tuvo un hijo, del cual desconocemos su nombre.

Rómulo es un ejemplo como muchos otros, de perso-
nas que tuvieron que vivir una situación de exilio interior y 
exterior debido a la represión que sufrió durante esa época. 
Desde un principio, Rómulo buscó el exilio exterior, a pe-
sar de que este no le fue posible, por lo que tuvo que optar 
por un exilio interior, el cual va desde permanecer escondi-
do en una azotea, hasta cambiar de localidad en repetidas 
ocasiones. En cuanto al exilio exterior, además del sufrido 
por este hombre, tenemos también el testimonio de nuestro 
siguiente protagonista.

EXILIO EXTERIOR
El exilio exterior significó la masiva huida de España de 

miles de personas por pertenecer al bando republicano en 
la guerra. Estas tuvieron que salir del país desde diferentes 
puntos, unos lo hicieron cruzando los Pirineos, otros lo in-
tentaron en barcos desde puertos españoles como el de Ali-
cante. La mayor parte de los que lo consiguieron acabaron 
en campos de trabajo franceses y vivieron en el desarraigo 
de una tierra que nunca olvidarían. Algunos consiguieron 
volver al acabar el franquismo, pero la mayor parte o murió 
en estos campos de concentración, o rehicieron sus vidas 

17 María Antonia de Armengol Criado. Nacida el 22 de septiembre de 
1950, en París(Francia). Fue diputada en las Cortes Valencianas desde 
1983 a 2003. En las elecciones generales de España de 2004 fue 
elegida diputada por Valencia, manteniéndose en el cargo hasta 2008.
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en otros países. En la siguiente parte del trabajo hemos he-
cho una investigación sobre la vida de una persona que se 
vio obligada a abandonar España durante la Guerra Civil 
(1936-1939). Para esta parte se ha buscado el testimonio 
real de un familiar directo de la persona que hemos inves-
tigado. En nuestro caso la investigación es sobre Joaquín 
Blesa Muñoz. La recopilación de datos que hemos hecho 
se basa en los hechos acontecidos desde que Joaquín llega 
a Francia, hasta que acaba en el campo de concentración de 
Gusen, Austria.

Joaquín Blesa Muñoz
Joaquín Blesa Muñoz nació en Macastre (Valencia) el 

día 5 de diciembre de 1909. Sus padres Francisco Blesa 
Sánchez y María Muñoz Navarro se casaron en Valencia el 
día 5 de marzo de 1905. Tuvieron 6 hijos, que debido a la 
actividad profesional de Francisco Blesa Sánchez, nacieron 
en diferentes localidades: Francisco (1906, Valencia), Mari-
ta (1908, Macastre), Joaquín (1909, Macastre), Pepe (1911, 
Barcelona), Carmelita (1914, Sevilla) y Pepita (1916, Ma-
castre). Finalmente fijaron su residencia en Murcia.

Joaquín desarrolló su actividad profesional en el mundo 
de la banca en Murcia y Valencia. Su afición a la filatelia le 
llevó a mantener correspondencia con personas de diversos 
países. En Cerdá (Valencia), conoció a la que sería su novia, 
Vicentica Canet. Combatió como soldado del ejército repu-
blicano durante la Guerra Civil y tras la Batalla del Ebro18 
comenzó su exilio, atravesando junto a una muchedumbre 
de civiles y soldados los Pirineos, hasta llegar a Francia 
donde comenzó su peregrinaje como expatriado. Según las 
cartas recibidas a las que hemos podido tener acceso (re-
copiladas y transcritas en el Anexo I), estuvo en diferentes 
campos de concentración de este país como Argelès- sur-
Mer, Beuil, Niza, y Haverskerque. En esta última localidad 
fue hecho prisionero por el ejército alemán y deportado a 
los campos de internamiento del III Reich: Sagan (actual-
mente en territorio polaco) y Trier (en Alemania); posterior-
mente al campo de concentración de Mauthausen y como 
destino final a Gusen, un destacamento situado a 5 km.

Sus familiares en España solicitaron por carta, infor-
mación al Consulado de España en Berlín, ya que Joaquín 
había estado manteniendo correspondencia con la familia y 
hacía tiempo que no recibían ninguna carta de él. (ÁNEXO 
II/Transcripción carta 1).

La carta enviada tuvo contestación, según la informa-
ción que llegó, Joaquín falleció el día 15 de noviembre de 
1941 a las 9 horas y 55 minutos de la mañana en Mauthau-

18 Batalla del Ebro: fue una batalla librada durante la Guerra Civil 
española (1936-39) entre el bando sublevado franquista y el bando 
republicano. La batalla se desarrolló de julio a noviembre de 1938 y 
fue el enfrentamiento decisivo para el final de la contienda. Aunque el 
ejército republicano obtuvo alguna victoria inicial, la victoria final fue 
para los sublevados. Parte del ejército republicano tuvo que replegarse 
hacia Francia cruzando los Pirineos, siendo éste internado en campos 
de concentración franceses.

sen, siendo la causa del fallecimiento una neumonía. (ANE-
XO II . Transcripción carta 2).

El comunicado de la muerte de Joaquín supuso un enor-
me golpe emocional para la familia. Según lo que relataba 
la carta, el cadáver fue incinerado y recibió sepultura en el 
cementerio de urnas de la ciudad de Steyr, en el Alto Da-
nubio, Alemania. El día 5 de mayo de 1945 fue liberado el 
preso José Andújar Villaescusa. José habló con la familia de 
Joaquín Blesa y desmintió la información de ese documento 
oficial del Consulado Español en Viena. Según José Andú-
jar, compañero preso de Joaquín, este murió de una paliza. 
Joaquín falleció en Gusen a la edad de 31 años.

El periplo de Joaquín, una vez atravesados los Pirineos, 
es conocido gracias a las cartas que escribía a su familia y 
le llevó a diferentes campos de concentración, el primero 
en el que estuvo fue el de Argelès-sur-Mer. A raíz de estas 
misivas podemos saber cómo era la vida de Joaquín en los 
distintos campos. (ANEXO II. Transcripción carta 3).

Hacia julio de 1939, Joaquín fue trasladado al campo de 
concentración de Beuil (Francia), allí siguió con la corres-
pondencia. (ANEXO II. Transcripción carta 4).

Después de esto, hacia septiembre del mismo año, fue 
trasladado al campo de concentración de Niza (Francia), 
donde siguió manteniendo correspondencia con su familia 
hasta febrero de 1940. Durante un tiempo, Joaquín hablaba 
en sus cartas de un accidente que había tenido y de Sor Lui-
sa, que era quién lo cuidaba. Sor Luisa dejó de tener contac-
to con él hacia el mes de febrero y preocupada por no tener 
noticias, envió una carta a la familia en julio de 1940, para 
ver si estos conocían cuál había sido su destino. La familia, 
sí que conocía el paradero de Joaquín, este se encontraba 
en el campo de concentración de Haverskerque (Francia) 
desde el mes de marzo de ese mismo año.

Joaquín fue integrado en la 15ª Compañía de Trabajado-
res Extranjeros (CTE), ubicada en Hazebrouck, para ayudar 
a la realización de estructuras de fortificación frente a la 
invasión del III Reich. Tras la invasión de las tropas alema-
nas es hecho prisionero y conducido al Stalag (campo de 
prisioneros) VIII C (cerca de Salag, Alemania en 1940). Se-
gún el Decreto de 12 de abril de 1939 del gobierno francés, 
se obligaba a todos los extranjeros de entre 20 y 48 años a 
trabajar para las autoridades militares francesas como pres-
tatarios militares.

Joaquín siguió enviando cartas desde el campo de Sta-
lag (actualmente Zagan en Polonia), después de haber es-
tado unos meses sin poder comunicarse con la familia. Era 
junio de 1940, momento en que escribe esta carta desde ese 
campo de prisioneros. (ANEXO II. Transcripción carta 5).

Su estancia en Stalag VIII C duró hasta octubre de 1940, 
momento en que fue trasladado al campo Stalag XII D en 
Tréveris (Alemania), desde donde envió una última carta a 
su familia en enero de 1941, donde describe que lleva desde 
septiembre sin tener noticias de ellos, además teniendo la 
esperanza de que iba a volver a España en breve. (ANEXO 
II. Transcripción carta 6).
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A partir de este momento, Joaquín fue trasladado a Mau-
thausen (Austria) y seguidamente a un destacamento que se 
encontraba a 5km, Gusen. En mayo de 1941 la familia dejó 
de tener noticias de él, descubriendo finalmente que éste 
había fallecido el 15 de noviembre de 1941.

Para finalizar, recogemos algunos testimonios de super-
vivientes del campo de Mauthausen y Gusen, donde mues-
tran en pocas palabras el horror vivido por los prisioneros 
allí recluidos.

«En Mauthausen descubrí hasta dónde puede llegar el 
hombre cuando odia sin límites, pero también supe de su 
capacidad para hacer el bien y, créanme, es mucha»19.

«Gusen era el infierno, mucho peor que Mauthausen. 
Nos pegaban a todas horas. Yo cogí el tifus y no me fue nada 
bien porque en la enfermería no te atendían. Lo único que 
hacían era poner inyecciones de gasolina en el corazón» 20.

CONCLUSIONES
Como conclusión a este trabajo, somos conscientes de 

que nuestro proceso de investigación está basado en el co-
nocimiento del pasado a través de las vivencias de diferen-
tes personas que sufrieron la represión y el exilio durante la 
posguerra y el franquismo. Gracias a ellas, hemos aprendi-
do la importancia de no olvidar el pasado,

recuperando todo aquello que nos puede hacer mejorar 
como individuos pertenecientes a una sociedad diversa y 
plural, haciendo hincapié en el valor de la mujer como eje 
vertebrador de nuestro proyecto investigador.

En esta línea, entendemos que la figura de la mujer a lo 
largo de la historia, ha sido relegada a un segundo plano en 
todos los ámbitos de la sociedad, y cuando esta comenzaba 
a tener un poco de visibilidad y libertad durante la época 
republicana, se produciría un momento de retroceso durante 
la época franquista. A lo largo del estudio de la vida de las 
mujeres que forman parte de esta investigación, hemos sido 
conscientes de la gran labor que realizaron, razón por la que 
fueron duramente castigadas.

Por todo ello, queremos devolver a sus protagonistas, 
esta recuperación de la historia para, en primer lugar, hacer 
un acto de justicia para con todas ellas y ellos. En segundo 
lugar, recuperar la memoria de todas y todos los que tu-
vieron que marchar al exilio, dejando incluso su vida en el 
camino. Y por último, para limpiar sus nombres, en muchas 
ocasiones tildados de “malhechores”, “bandoleros” o “te-
rroristas”.

A medida que hemos ido reconstruyendo su vida, hemos 
aprendido que no dudaron en sacrificar sus vidas en pro de 
la democracia. Lo más importante de todo esto, nos lleva a 
darnos cuenta de lo afortunados que somos de haber nacido 

19 HERNÁNDEZ MIGUEL, C. Los últimos españoles de Mauthausen 
España. Ediciones B, 2015. (Prisionero Alfonso Maeso, nº 3.447 del 
campo de concentración de Mauthausen).

20 Ibíd., (Prisionero Elías González Peña, nº 9.314 del campo de 
concentración de Gusen).

en un sistema democrático, basado en las libertades y el 
respeto. Hemos podido crecer como personas, aprendiendo 
a través de la historia más reciente de nuestro país, ya que 
ninguna historia es verdadera si no se da voz a todas las 
personas que la conforman. Además, queremos colaborar 
para dar visibilidad a la importancia de la memoria históri-
ca a través de las historias de las personas que vivieron los 
hechos en primera persona.

Queremos agradecer al IES La Hoya de Buñol, por la 
oportunidad de formarnos como personas e inculcar en no-
sotros el deseo de seguir investigando, así como a todos los 
profesores y profesoras, que día a día nos animan a seguir 
aprendiendo. También a las diferentes Corporaciones Mu-
nicipales de Yátova, Dos Aguas, Cortes de Pallás, Macas-
tre, Buñol, y Cheste por hacer nuestro camino más fácil. Y 
cómo no, agradecer el testimonio tan valioso de los fami-
liares y amigos de los protagonistas de nuestro pasado y 
testigos de nuestra historia, ya que sin ellos este estudio no 
hubiera sido posible.
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TRANSCRIPCIÓN CARTA 1
Carta enviada al Cónsul de España en Berlín

Murcia 9 de septiembre de 1942.
Excmo. Sr. Cónsul de España en Berlín (Alemania) Exce-
lentísimo señor:
Encontrándose un hijo de la que suscribe prisionero en un 
campo de trabajo de esa nación, y careciendo de sus noti-
cias desde el 28 de mayo de 1941, ruego a V.E., si lo tiene a 
bien, se digne indicarme sitio en que se encuentra y estado 
de salud. Dios guarde a V.E. muchos años.
Firmado María Muñoz
Datos: Joaquín Blesa Muñoz. Nació él 5-12-1909.
Sta 36.001. Número 4369. K. Lager Mauthausen / O.D. 
(Deutschland).
Dirección del remitente: María Muñoz Navarro. Calle Ma-
rengo, 4 principal. Murcia (España)

TRANSCRIPCIÓN CARTA 2
Carta de contestación del consulado de España en Viena.
Carta de 22 de octubre de 1943 dirigida desde el consulado 
de España en Viena.

Don Guillermo Pecker y Cardona. Canciller encargado del 
consulado de España en Viena.
Certifico que al folio siete vuelto, tomo dos, sección de de-
funciones de este registro civil, consta una inscripción que 
a la letra dice:

Al margen: Joaquín Blesa Muñoz. Número dos. En la ciu-
dad de Viena, Alemania, a las 11:00 de la mañana del día 
22 de octubre de 1943, ante mi, don Guillermo Pecker y 
Cardona, canciller encargado del consulado de España 
en la mencionada ciudad, y como tal, en funciones de juez 
municipal encargado del registro civil en ausencia del ti-
tular, y acompañado de don Antonio de la Fuente Ruiz, en 
funciones de secretario, se procede a inscribir un acta de 
defunción, debidamente legalizada, que por estar extendida 
en lengua alemana, ha sido traducida en esta cancillería 
consular y se pasa a copiar íntegra y literalmente. En su 
virtud se procedió a la transcripción en este registro civil de 
la partida que literalmente dice lo que sigue:
Partida de defunción. G uno. Registro civil de Mauthausen 
II número 3087/1941.
El empleado Joaquín Blesa Muñoz, católico, domiciliado en 
Murcia, Calle Marengo nº4, ha fallecido el 15 de noviembre 
de 1941 a las nueve horas y 55 minutos de la mañana en 
Mauthausen. El difunto nació el 5 de diciembre de 1909 en 
Macastre. Padre: Francisco Blesa Sánchez. Madre: María 
Muñoz Navarro. El difunto no estaba casado. Mauthausen 
a 7 de diciembre de 1942.
El funcionario del registro civil. Firmado Bruckmeier
Hay un sello en tinta morada con las armas de Alemania y 
un lema que dice: el funcionario del registro civil en Mau-
thausen II /Alto Danubio/distrito de Pergamino.
Causa de la defunción: pulmonía.
Al dorso según consta en el registro de legalizaciones a la 
partida 2/43, se certifica la autenticidad de la firma que an-
tecede del señor Georg Bruckmeier, capitán del cuerpo de SS 
en Mauthausen. Oficina del juzgado de primera instancia.
Mauthausen a 8 de enero de 1943. Firmado Lengsteiner

JOAQUÍN BLESA MUÑOZ 
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Rómulo Roser Hernández Joaquín Blesa Muñoz

ANEXO II: TRANSCRIPCIONES DE CARTAS
Transcripciones de la correspondencia mantenida entre Joaquín Blesa Muñoz y su familia en españa durante su estancia en los 
diferentes campos de concentración hasta su fallecimiento.



[ 100 ]

Memoria Histórica y Democrática: Protagonistas de nuestro pasado, testigos de nuestra historia

[ 100 ]

TRANSCRIPCIÓN CARTA 3
Carta que escribe Joaquín a sus padres.
10 de mayo de 1939, 4:00 de la tarde. Argelès-sur-Mer, 
Francia, Carta número 8

Mis queridísimos Papás y hermanos: mucho me alegraré 
que al ser ésta en vuestro poder, os encontréis todos, bien 
y lo cual es mi deseo constante. Yo continúo sin novedad, a 
Dios gracias.
Hace unos días tuve la alegría de recibir carta de Vicentica 
(la primera y única llegada a mi poder) y en ella me dice 
que Paquito se encuentra en Valencia y que todos vosotros 
estabais bien y Pepico con vosotros en la fecha que me es-
cribe 13 de abril de 1939.
Como quiera que hasta el momento presente no he tenido 
noticia alguna directa vuestra, ya podéis figuraros mi gran 
alegría por lo que Vicentica me dice de vosotros, que en 
todo momento sois mi pensamiento constante, ansiando con 
toda mi alma veros y abrazaros lo antes posible. ¡Qué día 
grande será el que me vea nuevamente a vuestro lado!
Ayer le escribí a Paquito a Valencia diciéndole que me con-
testara a vuelta de correo y por avión.
Hará cosa de 10 días tuve carta de una familia de Beziers, 
a la que escribieron desde Torrella a instancias de Vicen-
tica para que se interesaran por mí. Dicha familia ya me 
había llamado por teléfono. A la carta que me escribieron 
les contesté y hace tres días me enviaron un paquete con 
bastantes cosas, todas de provecho y que me hacían falta y 
muy atentos conmigo.
Ya podéis suponeros mi ansiedad por saber de vosotros y 
más aún de abrazaros a todos y entretanto miles de besitos 
para Maruqui y si algún sobrinito más tengo, y vosotros 
recibir un fuerte abrazo de vuestro hijo y hermano que os 
quiere más que a su alma.
Firmado Joaquín.

En los márgenes: Pepico y Pepitica recuerdos para Car-
mencita y Coloma. Rufino, el amigo Gómez ha tenido no-
ticias de su casa por telégrafo. Mis recuerdos para tu fa-
milia. Para todos los de siempre y demás amigos. ¡Papá y 
Mamá qué ganas tengo de veros!

TRANSCRIPCIÓN CARTA 4
Correspondencia de Joaquín a su familia.
Beuil (Francia), 25 de julio de 1939, a las 11 de la mañana.

Mis queridísimos hermanos Pepe y Carmelita: ayer recibí 
vuestra carta del 10 del corriente, por la que veo con gran 
alegría que os encontráis todos bien; yo sin novedad a Dios 
gracias, y con muchas ganas de veros y abrazaros a todos.
Ya veo que estáis instalados en vuestra nueva casa y me 
gusta mucho el sitio donde me explicáis os habéis mudado. 
Ahora me encuentro en los Alpes Marítimos a una altura 

de 1800 m, y, como ya os digo, sigo sin novedad. Siento 
en el alma la grave enfermedad del padre de Angelita y 
me alegraré experimente una rápida mejoría y se encuentre 
pronto restablecido.
A mi queridísima sobrinita y ahijada Maruqui, que por todo 
lo que me contáis debe estar hecha una preciosidad, ten-
go unas ganas locas de conocerla y darle muchos besitos. 
Hablarle mucho de su padrino y tito Joaquín, pues de lo 
contrario cuando vaya no va a querer ni darme un beso. Ya 
estoy ansiando recibir vuestra próxima para ver su carita 
bonita en la foto, que me decís me enviaréis sin falta, ¿esta-
mos Pepe y Carmelita?. Decirme cómo sigue Aurora, pues 
las últimas noticias que me disteis no eran muy buenas y 
ahora no me decís nada.Ya tuve carta de Luis Gómez y me 
decía que os había visto a todos y que estabais bien.Hace 
mucho tiempo que no tengo carta de los papás, tía Pepita 
y chicos, y aunque vuestras noticias me tranquilizan, espe-
ro las tuyas con gran impaciencia. Darles muchos besos a 
todos y a Rufinín. El día 23 del corriente escribí a la mamá 
con motivo de su día, que es mañana día de Santa Ana. De 
Paquito y Vicentica también hace bastante tiempo que no 
tengo noticias. Mis recuerdos para Ramón y besos para An-
gelita, con un millón de besitos para nuestra querida Maru-
qui, y para vosotros un fuerte y apretado abrazo de vuestro 
hermano que mucho os quiere y sólo desea veros pronto y 
abrazaros de verdad. Mis cariñosos recuerdos para Car-
mencica y familia, y para todos. Escribirme pronto. Vues-
tras cartas me alegran mucho.
Adiós.
Firmado Joaquín.

TRANSCRIPCIÓN CARTA 5
Carta desde el campo de concentración de Stalag (Polonia).
Día 24 de junio de 1940

Mis queridísimos papás, hermanos todos y tía pepita: des-
pués de mi forzado silencio os envío mis noticias nueva-
mente deseando ante todo que os encontréis bien. Desde 
que os escribí la última vez han pasado muchas cosas y me 
encuentro en Alemania en un campo de prisioneros, pues 
como sabéis, yo estaba en el norte de Francia trabajando. 
Mi estado de salud es bueno a Dios gracias. Mis deseos de 
regresar a España y verme de nuevo a vuestro lado ya no 
tienen límites ¡qué ganas tengo!
Mandarme un paquete con algunas cosas de comida y una 
muda interior de verano lo antes que os sea posible. Nos 
dicen que se pueden enviar hasta 5 kg. También un poco de 
tabaco, pues todo me vendrá muy bien. Enviar mi dirección 
a los chicos, tíos y Vicentica a los cuales hago extensiva la 
presente, ya les iré escribiendo. Besos a los pequeños con 
un fuerte abrazo para cada uno de vuestro hijo, hermano y 
sobrino que no os olvido.
Firmado Joaquín.
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TRANSCRIPCIÓN CARTA 6
Última carta enviada por Joaquín desde el campo Stalag 
XII, Treveris (Alemania). Enero de 1941.
17 de enero de 1941

Mis queridísimos papás, hermanos y sobrinitas todos: No 
podéis haceros una idea de cuál será mi intranquilidad al 
no haber tenido noticia alguna vuestra, ni de nadie de la 
familia, desde hace más de cuatro meses. Pido a Dios con 
toda mi alma que todos estéis bien y disfrutando de buena 
salud. Como veréis me encuentro en otro campo, estoy bien 
y sin novedad a Dios gracias. Me alegraré que hayáis pasa-
do las Navidades lo mejor posible y que la entrada del año 
1941 os haya sido buena y feliz. Mi vida continúa igual y 
confío que mi traslado a este campo sea un paso más para 
mi vuelta a España, que ya podéis figuraros como la deseo 
y cuáles serán mis ganas de veros y abrazaros a todos. Si 
podéis, mandarme algún documento o aval que me sirva a 
mi entrada en España y que me acredite. Vuestro querido 
recuerdo vive constantemente en mí y vuestras noticias son 
mi única alegría, por ello al estar tanto tiempo sin saber 
nada de vosotros me apena a más no poder. No sé la suerte 
que las mías correrán y que siempre que puedo os envío. 
Confío en que me escribiréis pronto y aunque sean posta-
les hacerlo con más frecuencia. Mamá querida escríbeme, 
hace muchísimo tiempo que no sé de ti por tu puño y letra, 
y ya sabes lo que son tus cartas para mí. Las noticias más 
recientes que tengo son de Vicentica del 27 de septiembre de 
1940; escribirle al recibir esta. Recuerdos a toda la familia, 
amigos y vecinos. Escribir a los tíos. Esperando con ansie-
dad vuestras noticias, miles de besitos a los cinco peques 
con un fuerte abrazo para cada uno de vuestro hijo y her-
mano que os quiere más que a su vida y sólo decidía dáros-
lo pronto de verdad. Maruqui, tu tito Joaquín que mucho te 
quiere te envía muchos besitos a cumplir tus tres años.
Firmado Joaquín.




