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RESUMEN 

La presente memoria corresponde al proyecto titulado “Gaditanos deportados a 

campos de concentración nazis”, concedido y financiado por el Servicio de Memoria 

Histórica y Democrática de la Delegación de Desarrollo Democrático de la Diputación 

Provincial de Cádiz, de acuerdo con en el BOP, n.º 89, 12/05/2022, “Convocatoria de tres 

proyectos de investigación para la Recuperación de la Memoria Histórica en la provincia 

de Cádiz”. Resumidamente, dicho proyecto ha consistido en las siguientes actuaciones:  

- Estudio, análisis y desarrollo del contexto histórico en cuestión, con los 

principales hitos del exilio y la deportación de los españoles en general, y de los 

gaditanos, en particular  

-  Localización, recopilación, digitalización y estudio de toda la documentación 

disponible en archivos, asociaciones, organismos públicos y privados, nacionales 

e internacionales, sobre la deportación de gaditanos a campos de concentración 

nazis, así como el análisis de la producción bibliográfica existente al respecto 

- Desarrollo de una Memoria Descriptiva, donde se incluyen tablas, mapas, 

gráficos y estadísticas referidas a los gaditanos deportados: origen, edad, fases de 

la deportación, muertos y supervivientes, información sobre los principales 

campos, aspectos particulares de la deportación, etc.  

- Desarrollo de las Biografías de los deportados, 87 en total, donde se incluyen 

todos los datos disponibles antes y después de su deportación, así como la 

documentación relacionada con los mismos 

- Desarrollo provisional de un “Fondo Documental” que reúne toda la 

documentación recopilada y estudiada, la cual se ha dividido en apartados 

particulares para cada uno de los individuos que componen dicho estudio  

- Desarrollo provisional del espacio web “Gaditanos deportados a campos de 

concentración nazis” 

- Elaboración de una propuesta de divulgación y exposición de los resultados 

obtenidos a través de diferentes herramientas de consulta y visita 

- Elaboración de un listado de archivos e instituciones de interés, así como 

referencias bibliográficas sobre la temática en cuestión 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1RC9vAFg7-MK4KTIUV7w45Vw7kD2bYApg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1grFrT_gNgENXONbghyGhYLNtSLnSIWSv?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MqkILjqlF1SQPaYPtUYXDCT7fczP9q-K?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UYKqCrnoNn8zCUvAj-t5bc1a7vjHpEoJ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UYKqCrnoNn8zCUvAj-t5bc1a7vjHpEoJ?usp=share_link
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I. INTRODUCCIÓN 

No debe temblar el lápiz al afirmar que en las siguientes páginas no se descubre 

nada nuevo en lo que respecta al contexto general del exilio y la deportación de 

republicanos españoles. Sin embargo, esta rotunda afirmación no encumbra el cometido 

de este proyecto: recuperar del cajón del olvido la historia de cada uno de los gaditanos, 

cuyas vidas y muertes formaron parte de los acontecimientos más importantes del Siglo 

XX, tanto a nivel nacional como internacional. Vivencias olvidadas y desconocidas por 

los pueblos y ciudades de la provincia de Cádiz que vieron nacer a nuestros protagonistas 

y que a partir de hoy contaran con una aproximación del pasado vivido por sus paisanos 

en los terribles campos de concentración nazis1.  

La motivación principal de este proyecto reside en una serie de aspectos comunes: 

la heroicidad de las vidas de los deportados y la influencia de estas en el desarrollo de 

nuestra sociedad, bajo los valores de la lucha antifascista, la democracia y la libertad. 

Partiendo de la instauración de la Segunda República, la inmensa mayoría de los 

protagonistas contribuyó al activismo político de las organizaciones obreras españolas; 

combatieron en la Guerra Civil en defensa de la República; sufrieron el exilio y el 

internamiento en los campos de internamiento franceses; no dudaron en luchar de nuevo 

contra el fascismo formando parte del ejército francés o La Resistencia; encajaron otra 

derrota que provocó su captura por el ejército alemán y el paso por los stalags; fueron 

deportados y víctimas de los campos de exterminio; y los liberados tuvieron que forjar 

una nueva vida alejados de una patria sumergida en la dictadura franquista y un continente 

arrasado por la guerra. Unas vivencias que se detallan a continuación y que espero que 

sirvan como reconocimiento personal a todos los olvidados que pasaron por el infierno 

de los campos de Mauthausen, Gusen o Dachau, entre otros. 

Afortunadamente hay historias que ya han sido narradas por investigadores 

locales, familiares o estudios científicos. Sin embargo, el trabajo desarrollado ha puesto 

el objeto en los archivos internacionales que custodian todo tipo de documentación no 

 
1 Tengo que destacar que este proyecto se encuentra en una fase inicial, en la cual se ha desarrollado una 

aproximación a las biografías de los deportados gaditanos y el contexto histórico que gira en torno a sus 

vidas y sus muertes. Con la publicación de los primeros resultados se pretende concienciar a las localidades 

de origen de los deportados de las historias de sus paisanos, buscando un efecto rebote que origine la 

aparición de datos desconocidos y la claridad en ciertas lagunas existentes. También hay que mencionar 

que está previsto la continuación de esta investigación en el próximo año, contando con un mayor período 

de trabajo que facilite el acopio y consulta de documentación localizada en instituciones internacionales, 

las cuales cuentan con un procedimiento de acceso superior al calendario previsto. 
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estudiada hasta el momento, en innovadores proyectos de investigación y en los 

testimonios de los supervivientes y sus allegados que hasta la fecha habían quedado 

reservados para la intimidad. Con todo ello no podemos ocultar la satisfacción de los 

resultados obtenidos, ya que no solo se ha podido construir la biografía de los 87 

gaditanos deportados a campos de concentración nazis, también se ha recopilado dos 

centenares de documentos de la época que evidencia los caminos tomados, el horror 

vivido y la supervivencia de estos. 

Respecto a los recursos y materiales consultados adquiere un papel protagonista 

los custodiados en archivos, centros documentales y asociaciones memorialistas, tanto 

nacionales como internacionales. En primer lugar, requiere una mención especial los 

servicios que ofrece Arolsen Archives-International Center on Nazi Persecution. Este 

organismo custodia el mayor número de expedientes individuales de los deportados y 

documentación general sobre los campos de concentración como los listados de llegada, 

los “libros de los muertos”, las fichas de registro de los prisioneros o los certificados de 

fallecimiento2. De igual importancia ha sido la consulta de los Memoriales y Archivos de 

los campos de Mauthausen, Dachau, Ravensbrück, Flossenbürg, Buchenwald, Mittelbau-

Dora o Neungamme; los recursos de las diferentes asociaciones y grupos memorialistas, 

destacando entre otros el Amicale de Mauthausen; o los archivos franceses del Ministerio 

de Guerra y departamentos con existencia de campos de internamiento (entre otros 

Archives départementales de Tarn et Garonne o Archives départementales de l' Ariège). 

 A nivel nacional se ha consultado numerosas e innovadoras bases de datos y 

centros documentales, entre los que destacaría: “El Banco de la Memoria Democrática” 

de la Generalidad de Cataluña, donde se encuentra la base de datos más completa sobre 

los españoles y españoles deportados a los campos de concentración nazis. Su buscador 

permite filtrar por datos personales, número de prisioneros, fecha de deportación, 

procedencia, etc. Además, ofrece referencias documentales y bibliográficas cruciales para 

la investigación particular3. 

 
2 Desde 2019 se puede consultar y descarga la documentación desde internet, pero se aconseja el contacto 

con este centro, ya que en algunos casos la búsqueda puede ser tediosa y en otros la documentación no se 

encuentra disponible vía online. Hay que señalar también que Arolsen Archives ofrece importantes 

iniciativas y actividades de investigación y exposición, entre las que destacaría la devolución de los objetos 

robados miles de víctimas de la deportación y el exterminio nazi. Véase todos los detalles en:  www.its-

arolsen.org . Visto el 02/10/2022.  
3 Visto el 02/10/2022: https://banc.memoria.gencat.cat/ca/app/#/results/deportats?& 

http://www.its-arolsen.org/
http://www.its-arolsen.org/
https://banc.memoria.gencat.cat/ca/app/#/results/deportats?&
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 Por su parte. el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), 

dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuenta con varias basas de 

datos de importancia. La más destacada es la referente a los “Españoles deportados a 

campos de concentración nazis (1940-1945)”, que básicamente reúne los contenidos de 

la publicación Libro Memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945), 

editada por el Ministerio de Cultura de España en 2006, resultado de una investigación 

de Benito Bermejo y Sandra Checa4. Aunque reúne más de 8.000 registros, existen varios 

errores y lagunas fruto de la desactualización existente. Dentro del CDMH también ha 

sido de utilidad la base de datos: “Militares y miembros de las Fuerzas del Orden Público 

al Servicio de la II República (1936-1939)". 

En la web del Ministerio de Justicia existe una base de datos sobre españoles 

fallecidos en los campos nazis de enorme utilidad. Este Ministerio conserva en el Archivo 

del Registro Civil Central, entre cuyas funciones se encuentra la inscripción de la 

defunción de españoles ocurrida en el extranjero, una serie documental de diez tomos en 

los que fueron encuadernados 4.440 "Avisos oficiales de decesos de españoles fallecidos 

en los Campos de concentración de la Alemania Nazi", expedidos en Francia por la 

Dirección de los Contenciosos del Estado Civil e Investigaciones del Ministerio de 

Excombatientes y Víctimas de Guerra. No se tienen demasiados datos sobre las 

vicisitudes de esta documentación, parece ser que las autoridades francesas remitieron a 

España los documentos a finales de los años 50 y que todas las fichas se encuadernaron, 

en diez tomos, a finales de los años 60. La base de datos transcribe el contenido de las 

fichas individuales correspondientes a cada una de las víctimas incluidas en los "Avisos 

de decesos" e incorpora la imagen digitalizada de cada ficha.  

Dentro del ámbito memorialista ha sido fundamental la consulta y asesoramiento 

de diferentes asociaciones y plataformas de familiares de las víctimas: “Deportados”, con 

referencias del magnífico trabajo de Carlos Hernández de Miguel, a quien agradezco su 

asesoramiento y ayuda; el “Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas 

del nazismo en España”, cuya base de datos y referencias documentales son 

fundamentales; la web “E-xiliad@s” que ofrece datos sobre los recorridos del exilio 

 
4 B. Bermejo y S. Checa, Libro Memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945), Madrid, 

Ministerio de Cultura, 2006. 
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republicano; y por último, “Cartas del exilio”, página web de la cual se hablará 

detenidamente en las páginas siguientes. 

Para reconstruir ciertos aspectos de la vida de los protagonistas antes de la 

deportación se ha consultado diferentes archivos históricos municipales, provinciales, 

militares y pertenecientes a partidos políticos, así como registros civiles y colecciones 

privadas de los familiares de las víctimas. Respecto a esto último no quiero dejar pasar la 

oportunidad de agradecer a cada uno de los familiares que ha colaborado con este 

proyecto cediendo sus documentos, sus fotografías y sus historias. Con especial cariño a: 

Francisco José Nieto Reyes, Inmaculada González Díaz, Jacques Fernández, José Luis 

García Almozara, Carme Tarín Adelguer, Carol Sanguino, Manuel Martín Barbero, 

Alejandro Pérez Valero, Juan Jiménez, Sebastián Bermúdez Zamaudio y Francesc 

Cardona Ferrer, entre otros.  

De igual manera aplaudir la colaboración de compañeros de investigación, 

quienes me han facilitado todo tipo de datos y documentos: Carlos Hernández de Miguel, 

Antonio Muñoz Sánchez, José Manuel Algarbani, Alfonso Escuadra, Juan Ignacio Trillo, 

Chema Hermoso, Fernando Lago, Juanma Pizarro, Antonio Ortega, Fernando Sigler, Juan 

José Gómez Vidal, Pascual Collado, Alban Sanz, Javier Castillo Fernández, Bartolomé 

Benítez y Jesús Román, entre otros. No puedo olvidarme de todos los miembros de 

instituciones, archivos, asociaciones y plataformas online colaboradores, por su 

amabilidad y colaboración. 

Si atendemos a la producción bibliográfica consultada hay varios aspectos a 

remarca. En primer lugar, las monografías y estudios locales de los municipios gaditanos 

en cuestión, baluartes de la memoria de nuestros pueblos y la historia de sus paisanos 

gracias a la labor de investigadores y aficionados en la materia. La información existente 

en estos trabajos permite reconstruir los pasos previos a la huida de España y la posterior 

deportación, dibujando así el perfil del gaditano republicano y combatiente en la Guerra 

Civil. En segundo lugar, dentro de las investigaciones sobre la temática en cuestión 

destacaría varios estudios dentro del abanico existente.  

A nivel regional, para Andalucía y sus provincias, es primordial la consulta de S. 

Checa, Sandra y Á. Del Río, Andaluces en los campos de Mauthausen, Sevilla, Centro de 

Estudios Andaluces, 2006; cuya relación de deportados supuso el primer paso de esta 

investigación. Para una aproximación de lo vivido por muchos andaluces véase Á. Del 
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Río y R. Toran, Memoria de las cenizas. Andaluces en los campos nazis, Sevilla, 

Aconcagua libros, 2014. Para el computo nacional, es decir la deportación de españoles 

a campos de concentración nazis, más allá de las biografías de muchos liberados, es de 

mencionar el magnífico trabajo de C. Hernández de Miguel, Los últimos españoles de 

Mauthausen. La historia de nuestros deportados, sus verdugos y sus cómplices, 

Barcelona, Ediciones B, 2015; o los recientes trabajos de G. Gómez Bravo y D. Martínez 

López, Esclavos del Tercer Reich. Los españoles en el campo de Mauthausen, Madrid, 

Ediciones Cátedra, 2022 y J. Meerwald, Spanische Häftlinge in Dachau. Bürgerkrieg, 

KZ-Haft und Exil, Goettingen, Wallstein Verlag, 2022. 

En último lugar quiero hacer una mención especial al trabajo desarrollado por el 

Archivo General de la Región de Murcia, que desde 2021 viene desarrollando un proyecto 

para conocer y recuperar la historia de las casi 400 personas originarias de la Región de 

Murcia que sufrieron persecución en los campos de concentración nazis durante la 

Segunda Guerra Mundial. Todo ello representado una magnífica exposición donde 

también se incluye una línea del tiempo, mapas, gráficos, estadísticas, documentos y 

fotografías originales e incluso los objetos y cartas de las víctimas. Un magnífico trabajo 

que ha servido de inspiración de lo realizado en esta investigación, así como estudio 

comparativo5. 

Para concluir, remarcar que el trabajo realizado ha dado lugar a un estudio 

específico de la deportación de los gaditanos a campos de concentración nazi, además de 

la reconstrucción biográfica de sus vidas y sus muertes. Una investigación protagonizada 

por 87 procedentes de diferentes municipios que han sido estudiados tras la consulta de 

las diferentes bases de datos y trabajos de investigación ya citados, en los cuales había 

varias ausencias e inclusiones6. En este sentido se puede afirmar que la siguiente relación 

de gaditanos deportados a campos de concentración nazis es la más completa hasta la 

fecha, teniendo siempre presente que hubo mujeres y hombres procedentes de Cádiz que 

no dejaron huella documental o testimonial, siendo hoy en día difícil su análisis e 

incorporación a la investigación. 

 
5 Dicha exposición se puede visitar vía online. Visto el 02/10/2022: 

https://my.matterport.com/show/?m=oyhyJqsmm46  
6 Ejemplos: tanto Sebastián Matamoros Alvano como Laureano Escobar Duarte han  sido descartados al 

aparecer en varios listados como gaditanos deportados, confundiéndose su procedencia entre Jerez de los 

Caballeros (Badajoz) y Jerez la Frontera (Cádiz); por otro lado en las diferentes incorporaciones realizadas 

destacaría el caso de Francisco Bermúdez García, natural de Setenil de las Bodegas (Cádiz) aparece 

continuamente como nacido en Isla Mayor (Sevilla), localidad en la que estuvo residiendo desde joven. 

https://my.matterport.com/show/?m=oyhyJqsmm46
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Gaditanos deportados a campos de concentración nazis 

Apellidos, Nombre Localidad Apellidos, Nombre Localidad 

Mora Gómez, José Alcalá de los Gazules Díaz Barranco, Manuel Línea de la Concepción 

Nieto Ortega, Francisco Alcalá de los Gazules Fernández Sánchez, José Línea de la Concepción 

Navarro Saborido, Juan Alcalá del Valle Fernández Vázquez, José Línea de la Concepción 

Saborido Pulido, José Alcalá del Valle González Perujo, Juan Línea de la Concepción 

Fernández García, Joaquín Algar Herrera Delgado, José Línea de la Concepción 

Jaén Duarte, Rafael Algar Llovet Ocaña, Antonio Línea de la Concepción 

Villanueva Rodríguez, Pedro Algar Luengo Garesse/García, Juan Línea de la Concepción 

Rocha, Francisco de la Algeciras Martín, José Línea de la Concepción 

Sáez Ayala, Manuel Algeciras Merino Hidalgo, Gonzalo Línea de la Concepción 

Sánchez Zambrana, Andrés Algeciras Pérez Galiano, Juan Línea de la Concepción 

Álvarez Durán, Francisco Algodonales Pérez Ruiz, Antonio Línea de la Concepción 

Barrera Muñoz, Miguel Arcos de la Frontera Reina Grimaldi, Rafael Línea de la Concepción 

Neira Espejo, Gabriel Arcos de la Frontera Salas García, Fernando Línea de la Concepción 

Panadero Román, Juan Arcos de la Frontera Sumaquero Oda, Francisco Línea de la Concepción 

Sánchez Rodríguez, José Arcos de la Frontera Villalba Gómez, Heliot Línea de la Concepción 

Durán Fernández, José Benalup-Casas Viejas Vivero Ruiz, José Línea de la Concepción 

Jordán Casas, José Benalup-Casas Viejas García Vidal, Francisco Medina Sidonia 

Lino Reyes, Antonio Benalup-Casas Viejas Barrera Pernía, Pablo Olvera 

Pérez Velero, José Benaocaz Escot Bocanegra, Eduardo Olvera 

Aldeguer Vélez, Antonio Cádiz Raya Medina, Cristóbal Olvera 

Cabeza Aranda, Manuel Cádiz Benito Genil, José El Puerto de Santa María 

Canet Fuentes, Juan Cádiz Mirando Mosquera, José El Puerto de Santa María 

Gutiérrez, Andrés Cádiz Aguilar Gómez, Manuel Puerto Real 

Montilla Cantón, Manuel Cádiz Bolaños Díaz, Manuel Puerto Real 

Obregón García, José Cádiz Rodríguez Romero, José San Fernando 

Romero, Manuel Cádiz Aguilera Martínez, Ernesto San Roque 

Almozara Sánchez, José Luis Cádiz Ruiz Castañeda, Manuel San Roque 

Bernal Muñoz, Ignacio Cádiz Santy Ramos, Antonio San Roque 

Gálvez Arias, Francisco Chiclana de la Frontera Vilches Gallardo, Antonio San Roque 

Ríos Quiñones, León Chiclana de la Frontera Almagro Coll, Pedro San Roque 

Atienza Sánchez, Miguel El Gastor Postigo Cotán, Joaquín Sanlúcar de Barrameda 

Cabrera Torreño, Juan El Gastor Domínguez Ramos, Pedro Setenil de las Bodegas 

Borrego García, Aurelio Grazalema Velasco Camacho, Juan Setenil de las Bodegas 

Parra Romero, Rodrigo Grazalema Bermúdez García, Francisco Setenil de las Bodegas 

Carrasco Cortijo, Manuel Jerez de la Frontera Blanco mesa, José Tarifa 

Domínguez Redondo, Rafael Jerez de la Frontera Vega Vicente, Gregorio Tarifa 

Linares Barrera, Salvador Jerez de la Frontera Pazos Pazos, Diego Trebujena 

Pérez Núñez, Diego Jerez de la Frontera Añón Sánchez, Francisco Ubrique 

Rosa Tozo, Antonio de la Jerez de la Frontera Fernández Tesorio, Francisco Ubrique 

Martín Perea, Rafael Jimena de la Frontera Viruel García, Agustín Ubrique 

Rocha Sierra, Sebastián Jimena de la Frontera Rodríguez Núñez, Antonio Ubrique 

Cosas Giménez, Bernardo Línea de la Concepción López Holgado, Antonio Villamartín 

Crespo Espinosa, Miguel Línea de la Concepción Moreno Sallago, Antonio Villamartín 

Cuéllar García, Salvador Línea de la Concepción  
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II. DE CÁDIZ A LO DESCONOCIDO 

A tenor de los datos recopilados y salvo excepciones detalladas a continuación, el 

perfil de los 87 gaditanos analizados cuenta con una característica común a la totalidad 

de los andaluces y españoles que fueron deportados a los campos de concentración nazis: 

combatientes republicanos antifascistas. Partiendo de los años del siglo pasado, 

conocemos que la inmensa mayoría eran miembros de alguna de las organizaciones 

políticas y sindicales que operaban en Cádiz durante la Segunda República. Pese a las 

diferencias comarcales y sociales, los hay de tendencia socialista, libertaria, comunista y 

sindicalista, con un destacado predominio de la UGT, la CNT y las juventudes de las 

corrientes mencionadas. Al tratarse de un grupo relativamente joven, no encontraremos 

figuras relevantes de la política regional o nacional, sino jóvenes militantes que 

desarrollaron su concienciación política a lo largo de los años de guerra y exilio7. 

Por citar varios ejemplos, desde Jerez de la Frontera, una de las ciudades más 

importantes de la provincia, tendríamos a Rafael Domínguez Redondo y Diego Pérez 

Núñez, dos jóvenes militantes de la CNT y el Ateneo Libertario jerezano. En la comarca 

de la Sierra, predominantemente sindicalista agraria, hay miembros fundadores de 

organizaciones socialistas y sindicatos: en Arcos de la Frontera, Gabriel Neira Espejo 

ejerció como secretario de la Sección de Carpinteros del Sindicato de Construcciones 

adscrito a la CNT, una profesión que como veremos fue fundamental para su 

supervivencia en Mauthausen; el olvereño Pablo Barrera Pernía fue uno de los fundadores 

de la Sociedad Obrera “El Triunfo” y los setenileños, Pedro Domínguez Ramos y Juan 

Velasco Camacho formaron parte de la UGT y las Juventudes Socialistas de su localidad. 

Siguiendo el curso histórico hay que puntualizar que en la provincia de Cádiz la 

Guerra Civil estuvo marcada por el triunfo del levantamiento militar y la ocupación 

sublevada de todas las localidades apenas transcurridos dos meses y medio desde el golpe. 

La provincia se completó con la caída de Jimena el 28 de septiembre de 1936, sin apenas 

enfrentamientos bélicos y con una brutal represión desatada por las tropas fascistas que 

originó a su vez un importante éxodo de la población8. Fueron muchos los gaditanos que 

 
7 Pese al tiempo transcurrido desde su publicación, para conocer la evolución política de la Segunda 

República en la provincia de Cádiz debemos acudir a D. Caro Cancela, La Segunda República en Cádiz. 

Elecciones y partidos políticos, Cádiz, Diputación, 1987. 
8 Desafortunadamente hoy en día la provincia de Cádiz carece de un estudio general sobre lo ocurrido 

durante la Guerra Civil en dicha región. De igual manera el mapa represivo del fascismo cuenta con 

importantes lagunas que impiden construir un censo de víctimas oficial. Dentro de este complicado 
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lograron escapar de sus localidades tras la movilización golpista, los caminos fueron 

confusos y diversos, convirtiéndose la Sierra de Cádiz y la costa malagueña en la primera 

zona de paso para posteriormente buscar refugio en Málaga capital y las zonas costeras 

controladas por la República. 

Esta prematura victoria sublevada en la región supuso un aliciente en la 

participación de los protagonistas en la Guerra Civil, quienes motivados por la defensa 

de la República y la lucha contra el fascismo no dudaron en formar parte de las filas 

republicanas. Una gran parte se alistó como voluntarios, primero en las milicias populares 

y después en el ejército popular republicano. Otros lo hicieron porque estaban realizando 

el servicio militar en unidades que permanecieron fieles a la República o fueron 

reclamados por pertenecer a una quinta determinada. Y varios de los más veteranos no 

tuvieron otro remedio al carecer de medios para sustentar a sus familiares fuera de su 

hogar. Sin restar importancia a las últimas afirmaciones, lo que no admites dudas es que 

la participación en la guerra aceleró el proceso de concienciación y maduración política 

antifascista, crucial en posteriores momentos de derrota y desesperación. 

Salvo excepciones, una gran parte sufrió la dramática ocupación de Málaga en 

febrero de 1937 y la huida de la población hacia Almería. Aunque algunos tenían 

experiencia en batalla, al haber formado parte de milicias, es en la llegada a esta región 

donde coinciden la mayoría de los alistamientos en el ejército republicano, voluntarios y 

“forzados”, distribuyéndose por diferentes frentes de batalla. Otros continuaron junto a 

sus familiares hacia Valencia o Barcelona, donde recibieron el auxilio de conocidos o 

instituciones sociales, consiguieron trabajo o finalmente se vieron obligados a formar 

parte de unidades militares o de seguridad civil. 

Los frentes y unidades en las que participaron estos gaditanos son diversos y en 

ocasiones confusos, siendo complicado reconstruir su evolución en la guerra. Dentro de 

la diversidad encontramos: miembros de la Marina republicana como Ignacio Bernal 

Muñoz o Francisco de la Rocha; multitud de carabineros instruidos en Almería y Valencia 

(Manuel Díaz Barranco, Andrés Sánchez Zambrana, José Miranda Mosquera, Francisco 

Gálvez Arias, Pedro Domínguez Ramos); milicianos adscritos a columnas militares de la 

 
panorama lo más positivo es la existencia de magníficas monografías locales, protagonistas del estudio de 

lo acontecido en los diferentes pueblos y ciudades gaditanas, así como investigaciones que analizan 

determinadas parcelas del aparato represivo golpista y la instauración de la dictadura franquista. Muchas 

de ellas serán citadas en el transcurso del trabajo. 
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CNT (Pedro Almagro Coll, Gabriel Neira Espejo, Francisco Álvarez  Durán o Rafael 

Domínguez Redondo); combatientes que lograron destacados ascensos como Antonio 

Llovet Ocaña o José Mora Gómez; participantes en la conocida Batalla del Ebro (José 

Fernández Sánchez, Rafael Martín Perea, Francisco Fernández Tenorio, entre otros) e 

incluso compañeros de las famosas Brigadas Internacionales, el olvereño Cristóbal Raya 

Medina y el setenileño Francisco Bermúdez García9. 

Participantes o no en la guerra, lo cierto es que la toma de Cataluña por las tropas 

golpistas en el invierno de 1939 y la incipiente derrota republicana provocó que la 

inmensa mayoría de los gaditanos mencionados formara parte del éxodo masivo de 

500.000 republicanos hacia Francia. Como civiles o militares, esta nueva marcha se unía 

a la vivida en 1936 tras dejar atrás su hogar en Cádiz y la terrible experiencia de la “huía” 

a Almería en 1937. De esta manera, tras tres años de guerra, tuvieron que sumar otra 

dramática vivencia, la cual vino acompañada del desanimo de la derrota y la 

incertidumbre en la llegada a un país desconocido para muchos10. 

No pretendemos hacer leña del árbol caído, pero la actitud del gobierno francés y 

la propia sociedad gala, salvo excepciones, estuvo lejos de los valores de “Liberté, Égalité 

et Fraternité”11. Las autoridades optaron por agrupar, aislar y confinar a todos los 

españoles, separando a los hombres, las mujeres y los niños. Los lugares de internamiento 

principales fueron las playas de Barcarès, Saint-Cyprien y Argelés, seguido de las llanuras 

de Gurs,Vernet d`Ariége y Septfonds. En los primeros meses de 1939, estos campos, junto 

a otros habilitados en zonas montañosas de la frontera, albergaron unos 275.000 

republicanos que tuvieron que hacer frente al hambre, el frío, el hacinamiento, los malos 

tratos de los guardias, la falta de higiene y enfermedades como el tifus y la disentería. El 

cruel recibimiento francés continuó durante semanas, convirtiendo el internamiento en 

una terrible experiencia que guardaba poca diferencia con lo que ocurriría meses después 

 
9 La participación como miembros del ejército republicano de muchos de los mencionados ha sido extraída 

de la Base de Datos de “Militares y miembros de las Fuerzas del Orden Público al Servicio de la II República 

(1936-1939)” disponible en el Centro Documental de la Memoria Histórica y los Archivos Estatales. En 

dicha base se recogen los cambios de estado y ascenso de todo el personal militar al servicio de la República 

que aparecieron publicados en los distintos diarios oficiales. Las referencias documentales de cada uno se 

pueden ver en las biografías disponibles en las siguientes páginas, incluyendo los frentes de batalla. 
10 Véase entre otros: F. Martínez López, Los andaluces en el exilio del 39, Sevilla, Centro de Estudios 

Andaluces, 2015. 
11 Se ha escrito mucho sobre el polémico recibimiento de las autoridades francesas hacia los republicanos 

españoles llegados tras la derrota de la República, pero entre la diferente producción bibliográfica destacaría 

el innovador y reciente trabajo de J. Pérez Rodríguez, Los indeseables españoles. La gestión de los 

refugiados en Francia (1936-1945), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ministerio 

de la Presidencia, 2022. 



 

 
16 

en Austria y Alemania. Aunque tan solo se ha podido acceder a una veintena de registros, 

debemos intuir que más del 90% de los gaditanos estudiados fueron internados en 

improvisados campos de reclusión en Francia12. 

La campaña de maltrato y coacciones del Gobierno francés obligó a muchos 

republicanos, más de 200.000, a volver a España esperando alguna benevolencia del 

régimen franquista, la cual nunca existió. Los que optaron por seguir resistiendo creyeron 

que la declaración de guerra a Alemania por parte de Reino Unido y Francia el 3 de 

septiembre de 1939 era la oportunidad perfecta para derrotar el fascismo y provocar la 

caída de Franco. Se abrió así un nuevo escenario bélico, ya que la movilización general 

de Francia incluía a los refugiados españoles, que de nuevo tuvieron que elegir: abandonar 

el país, servir a la economía nacional gala o enrolarse en el ejército. 

El número de españoles que participaron en la movilización del Ministerio de la 

Guerra francés superó los 100.000. De ellos, unos 10.000 fueron enrolados en la Legión 

Extranjera y otras unidades militares como los Regimiento de Marcha de Voluntarios 

Extranjeros (RMVE) 13, mientras que entre 30.000 y 35.000 hombres trabajaron en 

industrias de armamento, la minería y el campo. La cifra restante, alrededor de 60.000, 

formaron parte de las llamadas “Compagnies de Travailleurs Étrangers” (CTE). En la 

práctica eran Compañías de Trabajadores Españoles, unidades militarizadas de 250 

republicanos que realizaban trabajos de construcción y fortificación y que en su mayoría 

fueron enviadas a reforzar la conocida Línea Maginot junto a la frontera norte.  

La falta de documentación y estudios científicos concretos dificultan el análisis de 

las Compañías de Trabajadores Extranjeros y los españoles que formaron parte de estas. 

Ante la complejidad del proceso de estudio se ha optado por acudir a la base de datos más 

importante al respecto, “Cartas del Exilio”, una plataforma web que ha sido capaz de 

reunir datos de diferentes listados oficiales, muchos incompletos y sin descripción, bases 

de datos, registros estadísticos, archivos históricos franceses e incluso testimonios y 

 
12 En el transcurso del proyecto se detallarán los nombres y apellidos de aquellos que tienen documentación 

y testimonios al respecto sobre su paso por los campos de internamiento franceses. 
13 El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia ofrece la “Base de données des volontaires étrangers 

engagés à servir la France entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940”. En esta base se pueden estudiar 

los trabajos voluntarios extranjeros en 1939-1940 y se creó a partir de la digitalización e indexación de las 

listas de voluntarios extranjeros elaboradas por cada región militar después de la guerra. Estas listas, 

incompletas y ahora conservadas en la colección UEVACJ-EA en el Mémorial de la Shoah, se refieren 

tanto a voluntarios reclutados para la Legión Extranjera, como a un ejército nacional reconstituido en 

Francia (ejércitos polacos y Checoslovaquia), finalmente como unidades regulares del ejército francés. 
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relatos familiares de los integrantes de las compañías. Esta base recoge todo tipo de datos 

de los españoles alistados, su procedencia, su alistamiento, los trabajos realizados, la 

evolución de su grupo y los lugares transitados e incluso el destino final de lo mismo. Sin 

duda alguna y a la espera de trabajos científicos al respecto, es la fuente de información 

más importante al respecto14. 

 

Gaditanos alistados a Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE) 

Apellidos, Nombre Localidad CTE Destinos 

Sánchez Zambrana, Andrés Algeciras CTE N.º 107 Saint-Florentín, Faulquemont (Línea Maginot) 

Álvarez Durán, Francisco Algodonales CTE N.º 102 Sablé-sur-Sarthe (Región Países del Loira) 

Neira Espejo, Gabriel Arcos de la Frontera - Línea Maginot 

Durán Fernández, José Benalup-Casas Viejas CTE N.º 103 Compiègne (Oise), Dunkerque 

Pérez Valero, José Benaocaz CTE N.º 72, 73-74  

Almozara Sánchez, José Luis Cádiz - Astillé (Región Países del Loira) 

Bernal Muñoz, Ignacio Cádiz CTE N.º 15 Hazebrouck (Dunkerque) 

Montilla Cantón, Manuel Cádiz CTE N.º 34 Dauphiné (Savoie), Le Palud (Savoie), Col de la Madeleine (La 

Chambre), Saint-Remy. 

Gálvez Arias, Francisco Chiclana de la Frontera CTE N.º 142 Chalon-sur-Saône (Línea Maginot) 

Cabrera Torreño, Juan El Gastor CTE N.º 188 - 

Carrasco Cortijo, Manuel Jerez de la Frontera CTE N.º 115 Morhange, Saint-Dié-des-Vosges (Línea Maginot) 

Domínguez Redondo, Rafael Jerez de la Frontera CTE N.º 115 Morhange, Saint-Dié-des-Vosges (Línea Maginot) 

Linares Barrera, Salvador Jerez de la Frontera CTE N.º 147-30 Línea Maginot 

Martín Perea, Rafael Jimena de la Frontera CTE N.º 28 Saint-Dié-des-Vosges (Línea Maginot) 

Cosas Giménez, Bernardo Línea de la Concepción CTE N.º 24 Ripout-Suippes-Marne, Sarre Union, Sarreguemines (Línea 

Maginot) 

Crespo Espinosa, Miguel Línea de la Concepción CTE N.º 89 Valbonne (sur de Francia) 

Cuéllar García, Salvador Línea de la Concepción CTE N.º 108 Saint-Florentín. Faulquemont, Morhange (Línea Maginot) 

Fernández Sánchez, José Línea de la Concepción CTE N.º 27-28 Combrimont, Épinal (Línea Maginot) 

Fernández Vázquez, José Línea de la Concepción CTE N.º 8 Toul y Épinal (Línea Maginot) 

González Perujo, Juan Línea de la Concepción CTE N.º 22 Sarrebuck, Morhange (Línea Maginot) 

Herrera Delgado, José Línea de la Concepción CTE N.º 8 Toul y Épinal (Línea Maginot) 

Llovet Ocaña, Antonio Línea de la Concepción CTE N.º 108 Saint-Florentín. Faulquemont, Morhange (Línea Maginot) 

Luengo Garesse, Juan Línea de la Concepción CTE N.º 101 Compiègne (Oise), Dunkerque 

Merino Hidalgo, Gonzalo Línea de la Concepción CTE N.º 102 Compiègne (Oise), Dunkerque 

Reina Grimaldi, Rafael Línea de la Concepción CTE N.º 26 Folschviller, Atwille, Faulquemont, Saint-Dié-des-Vosges (Línea 

Maginot) 

García Vidal, Francisco Medina Sidonia CTE N.º 32 - 

Escot Bocanegra, Eduardo Olvera CTE N.º 115 Morhange, Saint-Dié-des-Vosges (Línea Maginot) 

Raya Medina, Cristóbal Olvera CTE N.º 115 Morhange, Saint-Dié-des-Vosges (Línea Maginot) 

Aguilar Gómez, Manuel Puerto Real CTE N.º 25 Suippes, Clermont-en-Argonne, Colmar (Línea Maginot) 

Aguilera Martínez, Ernesto San Roque CTE N.º 101 Compiègne (Oise), Dunkerque 

Almagro Coll, Pedro San Roque CTE N.º 221-227 - 

Ruíz Castañeda, Manuel San Roque CTE N.º 116 Dunkerque 

Añón Sánchez, Francisco Ubrique CTE N.º 139 - 

Moreno Sallago, Antonio Villamartín CTE N.º 165 Captieux, Base Área de Châteaubernard, Cognac (sur de Francia) 

 
14 El artífice de este magnífico proyecto es Alban Sanz, quien ofrece todo tipo de asesoramiento en la 

búsqueda de información, así como libre acceso a la base de datos, la cual se enriquece con aportaciones 

públicas y privadas. Véase: http://cartasdelexilio.free.fr/en_margen.html . Visto el 02/10/2022. 

http://cartasdelexilio.free.fr/en_margen.html
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Gaditanos alistados a los Regimientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros (RMVE) 

Apellidos, Nombre Localidad Lugar de Reclutamiento 

Cabeza Aranda, Manuel Cádiz Montauban 

Atienza Sánchez, Miguel El Gastor Perpiñán 

Díaz Barranco, Manuel Línea de la Concepción Perpiñán 

Bermúdez García, Francisco Setenil de las Bodegas Perpiñán 

Pazos Pazos, Diego Trebujena Perpiñán 

Fernández Tenorio, Francisco Ubrique Pau 

 

Siguiendo con el curso de los acontecimientos, desde septiembre de 1939 hasta 

mayo de 1940, los combatientes republicanos españoles y sus compañeros franceses 

vivieron cierta tranquilidad, tanto que este período se titula como “guerra de broma”. Sin 

embargo y pese al optimismo francés, la realidad golpeo de frente. El 10 de mayo de 1940 

se iniciaba la ofensiva alemana y el 22 de junio Francia ya firmaba la rendición. Por su 

parte y aunque el grueso de la Compañías de Trabajadores Españoles se encontraba muy 

lejos del frente de batalla, fueron miles de republicanos los que se vieron superados por 

las tropas nazis, siendo capturados en diferentes puntos del país galo. El mayor número 

de detenidos estaban situados en la zona de Dunkerque y la “bolsa de los Vosgos”, donde 

unos 10.000 españoles se vieron cercados en la región ubicada en las inmediaciones de 

las ciudades de Épinal, Sélestat y Belfort.  

A partir de este momento los republicanos derrotados se convirtieron en 

prisioneros de guerra del Tercer Reich. Muchos de ellos fueron conducidos a los llamados 

frontstalags, campos de tránsito repartidos por todo Francia. De los gaditanos capturados 

por los alemanes, más de una treintena paso por los frontstalags de Belfort, Angulema, 

Nancy, Langres o Vesoul. Hacinados junto a miles de soldados franceses, estuvieron 

recluidos durante semanas en pésimas condiciones hasta que fueron clasificados y 

trasladados a los stalags, los verdaderos campos de prisioneros. 

Estos stalags estaban distribuidos por toda Alemania y las naciones ocupadas, con 

el objetivo de albergar a los millones de prisioneros que habían caído durante la conquista 

de Europa. Los españoles quedaron inicialmente muy repartidos y la mayoría acabo 

pasando por dos o más campos. Los campos de Fallingbostel (Alemania), Estrasburgo 

(Francia) o Sagan (Polonia) fueron los centros donde se concentró un mayor número de 
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republicanos, incluidos los gaditanos. Cabe destacar que, aunque algunos fueron enviados 

a stalags ubicados en territorio francés, un importante número tuvo que recorrer 

centenares de kilómetros, por ejemplo la marcha hasta Sagan desde Épinal (Francia). 

A su llegada los prisioneros eran registrados y establecidos en barracones dentro 

de recintos custodiados por soldados del Ejército alemán. En líneas generales se respetó 

la legislación internacional que garantizaba los derechos de los cautivos, las condiciones 

eran aceptables, tanto en trato, alojamiento, alimentación e higiene; los trabajos que 

realizaban estaban destinados a limpieza, mantenimiento, tareas agrícolas o forestales y 

existía la posibilidad de tener correspondencia con sus allegados, así como recibir ropa y 

comida. Pese a todo ello, no podemos idealizar este cautiverio, ya que, los alemanes no 

dudaron en dar rienda suelta a su catálogo de insultos, humillaciones y maltratos. 

La supuesta comodidad de los stalags duró justo hasta el momento en el que la 

Gestapo comenzó a visitar estos campos, apenas habían pasado varias semanas, pero algo 

había cambiado. Los republicanos españoles desconocían que las autoridades francesas 

los habían traicionado de nuevo, abandonándoles y negociando solo la liberación de los 

oficiales y soldados franceses, una falta de reconocimiento sin escrúpulos a los 

combatientes ibéricos que tardó años en reconocerse. Por su parte, el gobierno dictatorial 

de Franco había negado la condición de español a los republicanos, impidiendo toda 

posibilidad de repatriación. Ante este panorama, los cautivos españoles fueron declarados 

“rotspanier” (rojo español), pasando a formar parte de los grupos destinados al trabajo 

esclavo y el exterminio de la Alemania nazi.  

Los temidos policías nazis se encargaron de identificar a los españoles y decretar 

su deportación, sin información alguna del destino y en unas condiciones infrahumanas, 

hacinados en vagones de transporte de ganados y mercancías. Algunos creyeron que su 

destino era Francia o España y otros comenzaron a pensar en un terrible final. Estos 

últimos no se equivocaban. Tras una breve estancia en algún stalag alemán, de los cuales 

destacaría el de la ciudad de Tréveris, comenzaron a transitar los terribles convoyes. Los 

gaditanos deportados a campos de concentración nazis llegaron en los primeros grupos 

junto a centenares de españoles y su suerte fue igual de trágica. 

Mauthausen fue el campo por excelencia de llegada y encarcelamiento de nuestros 

protagonistas, concretamente entre 1940 y 1941. Por su parte, Gusen, cumplirá con su 

terrorífico apodo “El Matadero”, falleciendo casi la mitad de los gaditanos en este centro. 
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Aquí serán testigos de la condición exterminadora de los nazis mediante la cámara de gas, 

las inyecciones letales, las torturas y la convivencia con el hambre, la enfermedad y el 

trabajo esclavo. Como también se podrá ver en las siguientes páginas, habrá casos de 

gaditanos que estuvieron destinados en otros campos y subcampos, tuvieron un papel 

particular durante su cautiverio o fueron deportados por su participación en la Resistencia 

contra los nazis en la Francia ocupada entre 1943 y 1944. Todo ello será analizado a través 

de un apartado concreto sobre la vida y la muerte en los campos, sumado a las biografías 

de los deportados. 

 

Gaditanos y su paso por los campos de prisioneros alemanes: frontstalags y stalags15 

Apellidos, Nombre Localidad 1º Frontstalag o Stalag Stalag previo deportación 

Mora Gómez, José Alcalá de los Gazules Stalag VIII-C, Sagan, Polonia Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 

Nieto Ortega, Francisco Alcalá de los Gazules 
 

Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Navarro Saborido, Juan Alcalá del Valle 
 

Stalag IX-A, Ziegenheim, Alemania 

Saborido Pulido, José Alcalá del Valle Frontstalag 184, Angulema, Francia 
 

Fernández García, Joaquín Algar 
 

Stalag VD, Estrasburgo, Francia 

Jaén Duarte, Rafael Algar Stalag VIII-C, Sagan, Polonia Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 

Villanueva Rodríguez, Pedro Algar Stalag VIII-C, Sagan, Polonia Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 

Rocha, Francisco de la* Algeciras - 

Sáez Ayala, Manuel Algeciras 
 

Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Sánchez Zambrana, Andrés Algeciras Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Álvarez Durán, Francisco Algodonales Frontstalag 123, Langres, Francia Stalag XB, Sandbostel, Alemania 

Barrera Muñoz, Miguel Arcos de la Frontera Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Neira Espejo, Gabriel Arcos de la Frontera 
 

Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Panadero Román, Juan Arcos de la Frontera Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-A, Altengrabow, Alemania 

Sánchez Rodríguez, José Arcos de la Frontera Frontstalag 184, Angulema, Francia 
 

Durán Fernández, José Benalup-Casas Viejas Stalag XIII-A, Hohenfels, Alemania Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 

Jordán Casas, José Benalup-Casas Viejas 
 

Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Lino Reyes, Antonio Benalup-Casas Viejas Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Pérez Valero, José Benaocaz Stalag I-B. Olsztynek, Polonia   

Aldeguer Vélez, Antonio Cádiz 
 

Stalag XVII-B, Gneixendorf, Austria 

Almozara Sánchez, José Luis Cádiz 
 

Stalag VD, Estrasburgo, Francia 

Bernal Muñoz, Ignacio Cádiz 
 

Stalag XVII-B, Gneixendorf, Austria 

Cabeza Aranda, Manuel Cádiz Frontstalag 161, Nancy, Francia Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 

 
15 La presencia de los gaditanos en los fronstalags y stalags mencionados se ha documentado a través de 

diferentes referencias recogidas en bases de datos y archivos internacionales, citados en los perfiles 

biográficos. Aquellos que aparecen señalados sin dato alguno son los gaditanos deportados a campos de 

concentración nazis entre 1942 y 1944, cuyo itinerario penitenciario es diferente y cuyo paso por los 

frontstalags y stalags no se produjo de igual forma. 
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Canet Fuentes, Juan Cádiz Stalag XIII-A, Hohenfels, Alemania Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 

Gutiérrez, Andrés Cádiz - 

Montilla Cantón, Manuel Cádiz Frontstalag 123, Langres, Francia Stalag XB. Sandbostel, Alemania 

Obregón García, José Cádiz Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Romero, Manuel* Cádiz - 

Gálvez Arias, Francisco Chiclana de la Frontera Stalag VIII-C, Sagan, Polonia Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 

Ríos Quiñones, León Chiclana de la Frontera Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Atienza Sánchez, Miguel El Gastor 
 

Stalag XB, Sandbostel, Alemania 

Cabrera Torreño, Juan El Gastor Frontstalag 123, Langres, Francia Stalag XB, Sandbostel, Alemania 

Borrego García, Aurelio Grazalema Frontstalag 123, Langres, Francia Stalag XB, Sandbostel, Alemania 

Parra Romero, Rodrigo* Grazalema - 

Carrasco Cortijo, Manuel Jerez de la Frontera Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

De la Rosa Tozo, Antonio* Jerez de la Frontera - 

Domínguez Redondo, Rafael Jerez de la Frontera Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Linares Barrera, Salvador Jerez de la Frontera 
 

Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Pérez Núñez, Diego Jerez de la Frontera 
 

Stalag IX-A, Ziegenheim, Alemania 

Martín Perea, Rafael Jimena de la Frontera Fronstalag 180, Sarrebruck, Alemania Stalag XVIII-C, Spittal an der Drau, 

Austria 

Rocha Sierra, Sebastián Jimena de la Frontera Stalag VIII-C, Sagan, Polonia Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 

Cosas Giménez, Bernardo Línea de la Concepción Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Crespo Espinosa, Miguel Línea de la Concepción 
 

Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Cuéllar García, Salvador Línea de la Concepción Frontstalag 140, Belfort, Francia Frontstalag 141, Vesoul, Francia 

Díaz Barranco, Manuel Línea de la Concepción Stalag VII-B, Memmingen, Alemania Prisión de Augsburgo, Alemania 

Fernández Sánchez, José Línea de la Concepción Stalag VIII-C, Sagan, Polonia Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 

Fernández Vázquez, José Línea de la Concepción Stalag XVII-A, Kaisersteinbruch, Austria Cárcel Viena, Gestapo 

González Perujo, Juan Línea de la Concepción Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Herrera Delgado, José Línea de la Concepción Stalag XVII-A, Kaisersteinbruch, Austria Cárcel Viena, Gestapo 

Llovet Ocaña, Antonio Línea de la Concepción Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Luengo Garesse/García, Juan Línea de la Concepción Stalag XIII-A, Hohenfels, Alemania Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 

Martín, José* Línea de la Concepción - 

Merino Hidalgo, Gonzalo Línea de la Concepción Frontstalag 123, Langres, Francia Stalag XB, Sandbostel, Alemania 

Pérez Galiano, Juan Línea de la Concepción Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Pérez Ruiz, Antonio* Línea de la Concepción - 

Reina Grimaldi, Rafael Línea de la Concepción Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Salas García, Fernando Línea de la Concepción Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Sumaquero Oda, Francisco Línea de la Concepción Frontstalag 184, Angulema, Francia 
 

Villalba Gómez, Heliot Línea de la Concepción 
 

Stalag VD, Estrasburgo, Francia 

Vivero Ruiz, José Línea de la Concepción Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

García Vidal, Francisco Medina Sidonia Stalag XVII-A, Kaisersteinbruch, Austria Cárcel Viena, Gestapo 

Barrera Pernía, Pablo Olvera Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania Cárcel, Lüneburgo, Alemania, Gestapo 

Escot Bocanegra, Eduardo Olvera Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Raya Medina, Cristóbal Olvera Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Benito Genil, José El Puerto de Santa María Stalag VIII-C, Sagan, Polonia Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 
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Miranda Mosquera, José El Puerto de Santa María Stalag VIII-C, Sagan, Polonia Stalag XII-D, Tréveris, Alemaniaa 

Aguilar Gómez, Manuel Puerto Real Frontstalag 123, Langres, Francia Stalag XB, Sandbostel, Alemania 

Bolaños Díaz, Manuel Puerto Real 
 

Stalag IX-A, Ziegenheim, Alemania 

Rodríguez Romero, José San Fernando Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Aguilera Martínez, Ernesto San Roque Stalag XIII-A, Hohenfels, Alemania Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 

Almagro Coll, Pedro* San Roque - 

Ruiz Castañeda, Manuel San Roque Stalag XIII-A, Hohenfels, Alemania Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 

Santy Ramos, Antonio San Roque Stalag XIII-A, Hohenfels, Alemania Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 

Vilches Gallardo, Antonio San Roque 
 

Stalag VD, Estrasburgo, Francia 

Postigo Cotán, Joaquín Sanlúcar de Barrameda Frontstalag 140, Belfort, Francia Frontstalag 141, Vesoul, Francia 

Bermúdez García, Francisco Setenil de las Bodegas Stalag XVII-A, Kaisersteinbruch, Austria Cárcel Viena, Gestapo 

Domínguez Ramos, Pedro Setenil de las Bodegas Stalag XVII-A, Kaisersteinbruch, Austria Cárcel Viena, Gestapo 

Velasco Camacho, Juan Setenil de las Bodegas Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Blanco Mesa, José Tarifa 
 

Stalag VD, Estrasburgo, Francia 

Vega Vicente, Gregorio Tarifa 
 

Stalag III-A, Luckenwalde, Alemania 

Pazos Pazos, Diego Trebujena Frontstalag 161, Nancy, Francia Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 

Añón Sánchez, Francisco Ubrique Frontstalag 184, Angulema, Francia 
 

Fernández Tenorio, Francisco Ubrique 
 

Stalag III-C, Drzewice, Polonia 

Viruel García, Agustín Ubrique Frontstalag 184, Angulema, Francia 
 

Rodríguez Núñez, Antonio Ubrique Frontstalag 140, Belfort, Francia Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

López Holgado, Antonio Villamartín 
 

Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 

Moreno Sallago, Antonio Villamartín Frontstalag 184, Angulema, Francia 
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III. RADIOGRAFÍA DEL TERROR: DEPORTACIÓN Y EXTERMINIO 

Los primeros gaditanos deportados fueron José Durán Fernández, Juan Canet 

Fuentes, Juan Luengo Garesse, Ernesto Aguilera Martínez, Manuel Ruiz Castañeda y 

Antonio Santy Ramos, quienes llegaron a la estación de tren del pueblo austriaco de 

Mauthausen fueron el 6 de agosto de 1940 procedentes del stalag alemán de Moosburg. 

Estos seis deportados conforman el primer grupo de republicanos originarios de la 

provincia de Cádiz internados en un campo de concentración nazi. En los días, semanas, 

meses e incluso años posteriores, serían deportados 81 gaditanos más, haciendo un total 

de 87, una cifra bastante baja en comparación con el total de españoles deportados. Tan 

solo lograron sobrevivir 27, falleciendo más del 67% (59) y el caso particular de Andrés 

Gutiérrez, calificado como “desaparecido” al no haber podido encontrar datos sobre su 

destino final. 

En cifras generales, los españoles que estuvieron recluidos en los campos de 

concentración nazis, de los que hay constancia documental, ascienden a más de 9.000. De 

ellos murieron más de 5.000, sobrevivieron en torno a 3.800 y figuran como 

desaparecidos más de 30016. Por un lado, según la procedencia, Andalucía y Cataluña 

estarían situadas en la cabeza del listado de las regiones españolas con mayor número de 

deportados, siendo las provincias de Cádiz y Huelva las que menos aportan al cómputo 

andaluz17.  Por otro lado, según el destino, Mauthausen y los subcampos que dependía de 

este recibieron el mayor número de prisioneros españoles, alrededor de 7.500, de los 

cuales más del 60% fallecieron. Le siguen desde muy lejos los campos de Dachau (700), 

Buchenwald (+600), Ravensbrück (+150, mayoría de mujeres) y los campos de Bergen 

Belsen, Auschwitz, Flossenbürg, Natzweiler, Neuengamme, Sttuthof o Sachsenhausen, 

teniendo siempre en cuenta que muchos españoles pasaron por dos o más recintos. 

 
16 Se ha optado por dar una cifra general de los datos existentes, ya que hay discrepancias entre 

investigadores y grupos memorialistas sobre el número exacto de deportados, muertos, liberados y 

desaparecidos. 
17 En comparativa con el resto de las provincias andaluzas, la cifra de gaditanos (87) está por encima de los 

onubenses (27), pero muy por debajo del resto: sevillanos (112), malagueños (222), jienenses (226), 

granadinos (263), almerienses (266) y cordobeses (345). Estas cifras vienen determinadas por el temprano 

triunfo del golpe militar fascista en Cádiz, quedando la mayoría de la población copada en el territorio 

sublevado y por ende aportando un número más débil en el proceso de exilio y posterior deportación en 

proporción a sus habitantes. La cifra total de andaluces deportados ronda los 1.500, aunque existen ciertas 

discrepancias que pueden ser estudiados en S. Checa y Á. Del Río, Andaluces en los campos de 

Mauthausen, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2006 y Á. Del Río y R. Toran, Memoria de las cenizas. 

Andaluces en los campos nazis, Sevilla, Aconcagua libros, 2014, pp. 69-85. 
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En un primer momento el traslado a los campos de los republicanos españoles 

podría parecer difícil de explicar, pues procedían de un país teóricamente no beligerante, 

no pertenecían a ninguno de los grupos sociales, raciales o religiosos perseguidos y por 

las fechas de entrada tampoco podían haberse significado en actividades de resistencia en 

los países ocupados. Su particularidad se puede apreciar en el insólito color azul del 

triángulo sobre el traje rayado con el que se les identificó y el cual reverenciaba la 

categoría de apátridas. Sin embargo, lo más curioso es que este hecho no significaba 

prescindir de su origen, por mucho que Franco renegase de ellos, dentro del triángulo se 

incluyó la S de spanien. A esto había que sumar que el colectivo republicano fue 

homogeneizado con el calificativo rotspanier, rojo español. Su significado no era otro 

que el de enemigos del Reich, supuestos colaboradores del comunismo que se habían 

opuesto al fascismo y al nazismo, primero con la República y luego junto a Francia. A 

todo ello habría que sumar que el nuevo Estado español ya no era el suyo, les había 

vencido, expulsado y les dejaba caer en las garras del nazismo, a partir de una sumade 

complicidades y responsabilidades que escapan de nuestro marco de trabajo18. 

Aunque en capítulos posteriores se desarrolla la experiencia gaditana en ciertos 

campos de concentración, así como la biografía de los gaditanos deportados, previamente 

es necesario hacer una radiografía sociológica estos. En primer lugar, hay que destacar 

que todos son hombres, desconociéndose la deportación de mujeres gaditanas. En 

segundo lugar, en términos de edad, predomina el grupo que va desde los veinte hasta los 

treinta años, con un total de 53 individuos. La presencia de grupos de edad más jóvenes, 

por debajo de la veintena, o mayores, por encima de los cincuenta es muy débil19. Los 

deportados con mayor edad son el jerezano Antonio de la Rosa Tozo, quien contaba con 

66 años en el momento de su deportación en 1944, siguiéndole desde lejos el sanroqueño 

Antonio Santy Ramos, quien no había cumplido los 52 años cuando llegó a Mauthausen 

el 6 de agosto de 1940. En contraposición, los más jóvenes son José Pérez Valero, natural 

de Benaocaz, y el setenileño Juan Velasco Camacho, quienes no habían cumplido los 18 

años en el momento de su internamiento20. 

 
18 Este breve acercamiento a la categoría de los españoles ha sido extraído de Á. Del Río y R. Toran, 

Memoria de las cenizas. Andaluces en los campos nazis, Sevilla, Aconcagua libros, 2014, p.39. 
19 Esta circunstancia, la juventud de los gaditanos deportados, implica que la inmensa mayoría estaban en 

edad de combatir en la Guerra Civil y en el posterior alistamiento al ejército francés. De igual manera esto 

influyó en cierta medida en la supervivencia de estos en los campos de concentración. 
20 Juan Velasco Camacho, nacido el 21 de mayo de 1923, llegó a Mauthausen el 27 de enero de 1941. 

Respecto a José Pérez Valero, hay referencias sobre su nacimiento el 15 de octubre de 1922 y otras apuntan 
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Gaditanos deportados distribuidos por grupos de edad 

Décadas Grupo de edad Individuos Porcentaje (%) 

1870 70-60 años 1 1,15 

1880 60-50 años 1 1,15 

1890 50-40 años 8 9,2 

1900 40-30 años 19 21,84 

1910 30-20 años 53 60,92 

1920 20-10 años 5 5,74 

 

Si atendemos a la distribución geográfica, el mapa regional de procedencia de los 

deportados aporta mayores luces para comprender la naturaleza de estos gaditanos. De 

los 45 municipios de la provincia gaditana, 27 de ellos cuenta con algún deportado. La 

localidad de La Línea de la Concepción corona de manera absoluta el trágico ranking, 

con 19 linenses internados en los campos de concentración nazis, más del 20% del total. 

Las dos grandes ciudades de la provincia, Cádiz y Jerez de la Frontera cuentan con nueve 

y cinco deportados respectivamente, seguidas de otros núcleos de población importantes 

como San Roque (5), Ubrique (4) y Arcos de la Frontera (4)21. 

En cifras comarcales, el Campo de Gibraltar aporta el mayor número de 

deportados (31), circunstancia motivada por el caso excepcional de la Línea de la 

Concepción. Atendiendo a la proporcionalidad de la población de cada zona, la Sierra de 

Cádiz tiene un papel más destacado con 27 deportados. La resistencia republicana hasta 

septiembre de 1936 de ciertos municipios de la serranía provocó y permitió el éxodo de 

jóvenes republicanos hacia la provincia de Málaga y su posterior alistamiento en las 

milicias y el ejército republicano, los mismos participes en la guerra en Francia y su 

detención como prisioneros de guerra.  

El mapa comarcal de la deportación lo completan la Bahía de Cádiz con 16 

vecinos, La Janda con seis, la Campiña de Jerez con cinco y por último la Costa Noroeste 

con dos. Dentro de este análisis debemos destacar el hecho de que varios deportados 

habían nacido en algún municipio de Cádiz, pero llevaban viviendo fuera de la región 

 
fue un año después, en 1923. Diferencias aparte, José no tendría 18 años cumplidos cuando fue deportado 

a Mauthausen el 9 de agosto de 1940. 
21 Entre las localidades sin registro estarían: San José del Valle, Castellar de la Frontera, Los Barrios, San 

Martín del Tesorillo, Chipiona, Rota, Barbate, Conil, Paterna de Rivera, Vejer de la Frontera, Bornos, El 

Bosque, Espera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Torre Alháquime, Villaluenga del Rosario y Zahara de la 

Sierra. 
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desde su infancia: el gaditano José Luis Almozara Sánchez y el sanroqueño Pedro 

Almagro Coll residían desde pequeños en Barcelona y el setenileño Francisco Bermúdez 

García, vivía en Isla Mayor (Sevilla), siendo el único que no aparece en los registros 

documentales como nacido en Cádiz, de ahí que se incluya en los listados de Sevilla22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de los gaditanos deportados a campos de concentración nazis distribuidos por su municipio 

de origen. Fuente propia. 

 

 

 
22 El caso particular de Francisco Bermúdez García se desarrollará en su ficha biográfica, la cual se ha 

podido completar gracias a sus familiares residentes en Setenil de las Bodegas. 
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Gaditanos deportados distribuidos por comarcas y localidades de origen 

Comarca: 

Bahía de Cádiz 

Localidades: 
 

Deportados Muertos Liberados Desaparecidos Localidades ausentes 

Cádiz 9 4 4 1  

 

 

- 

 
 

Chiclana 2 1 1 - 

Puerto Real 2 1 1 - 

El Puerto Santa María 2 1 1 - 

San Fernando 1 1 - - 

Total 16 8 7 1 

Comarca: 

Campiña 

Localidades: 

Deportados Muertos Liberados Localidades ausentes 

Jerez de la Frontera 5 5 -  

San José del Valle 
 

Total 5 5 - 

Comarca: 

Campo de Gibraltar 

Localidades: 

Deportados Muertos Liberados Localidades ausentes 

Algeciras 3 3 -  

 

Castellar 

Los Barrios 

San Martín del Tesorillo 

Jimena 2 
 

2 

La Línea 19 12 7 

San Roque 5 3 2 

Tarifa 2 2 - 

Total 31 20 11 

Comarca: 

Costa Noroeste 

Localidades: 

Deportados Muertos Liberados Localidades ausentes 

Sanlúcar de Barrameda 1 1 -  

Chipiona 

Rota 

Trebujena 1 1 - 

Total 2 2 - 

Comarca: 

La Janda 

Localidades: 

Deportados Muertos Liberados Localidades ausentes 

Alcalá de los Gazules 2 1 1 Barbate 

Conil 

Paterna de Rivera 

Vejer de la Frontera 
 

Benalup 3 3 - 

Medina Sidonia 1 1 - 

Total 6 5 1 
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Comarca: 

Sierra de Cádiz 

Localidades: 

Deportados Muertos Liberados Localidades ausentes 

Alcalá del Valle 2 2 -   

 

 

Bornos 

El Bosque 

Espera 

Prado del Rey 

Puerto Serrano 

Torre Alháquime 

Villaluenga del Rosario 

Zahara de la Sierra 

  

Algar 3 2 1 

Algodonales 1 1 - 

Arcos de la Frontera 4 3 1 

Benaocaz 1 1 - 

El Gastor 2 2 - 

Grazalema 2 2 - 

Olvera 3 2 1 

Setenil de las Bodegas 3 2 1 

Ubrique 4 2 2 

Villamartín 2 - 2 

Total 27 19 8 

 

Esta lectura del mapa comarcal ofrece la posibilidad de hacer un breve análisis 

descriptivo socioeconómico. De partida prima el medio rural sobre el urbano, no llegando 

a la quincena los deportados de las dos grandes ciudades, Jerez y Cádiz. Teniendo en 

cuenta esto, no es de extrañar que más de una treintena de los gaditanos estudiados fuese 

jornalero o un campesino con pequeñas parcelas de tierra. También hay que señalar que 

la predominante procedencia del extenso litoral gaditano no guarda relación con las 

actividades de la mar, todo lo contrario: el único deportado relacionado con la actividad 

marinera es el tarifeño José Blanco Mesa, pescador de profesión. El cómputo general lo 

completan un importante número de obreros y trabajadores de la construcción y la 

industria procedentes de ciudades de considerable extensión; además de otros oficios 

como barberos, carpinteros, cocineros, fontaneros, herreros, mecánicos, o zapateros, cuya 

especialización fue fundamental en la supervivencia de varios deportados23. 

 
23 Hay que mencionar la complejidad existente a la hora de concretar la profesión de los deportados, de ahí 

que se mencione de manera general. Entre los motivos que dificultan un estudio más concreto estaría el 

hecho de que muchos de los deportados, debido a su edad, eran simples aprendices que no habían ejercido 

trabajo alguno hasta el golpe de estado de 1936. Por su parte, otros ocultaron o mintieron sobre su profesión 

en su llegada a los campos de concentración, con el objetivo de conseguir mejores oportunidades de 

supervivencia o trabajo. 
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Si atendemos al proceso de deportación de los 87 gaditanos registrados obtenemos 

importantes conclusiones. La primera de ellas es que en líneas generales la historia de 

estos deportados va unida a la del resto de republicanos españoles y andaluces, tanto en 

destinos, fechas, consecuencias y vivencias. La segunda, en relación con la afirmación 

anterior, es la trágica coincidencia de que alrededor de las dos terceras partes fallecieron 

en los campos de exterminio nazi, concretamente 59 gaditanos, más del 67%. La cifra 

total la completan 27 deportados que sobrevivieron y fueron liberados y el caso particular 

de Andrés Gutiérrez, el cual hemos incluido en la categoría “desaparecido”, ya que las 

referencias documentales e información recopilada no es suficiente para conocer su 

destino final. En tercer y último lugar, destacaría cierta satisfacción en los resultados 

obtenidos tras el proceso de investigación, el cual ha permitido la elaboración de las 

biografías y el estudio particular de varios aspectos relacionados con el proceso de 

deportación que a continuación detallaremos. 

El campo de concentración de Mauthausen (Austria) es el destino por excelencia 

de los gaditanos deportados. El 90% de los individuos estudiados, un total de 79 llegó a 

Mauthausen en la primera fase de la deportación, sin contabilizar las posteriores idas y 

venidas de los subcampos y “kommandos”. La inmensa mayoría de este grupo eran 

prisioneros de guerra que habían sido detenidos durante la ocupación de Francia y estaban 

recluidos en los stalags mencionados anteriormente. Salvo excepciones, estos gaditanos 

formaban parte de los numerosos convoyes de españoles que llegaron a Mauthausen entre 

1940 y 1941, destacando agosto del primer año y enero del segundo, fechas 

correspondientes a la deportación masiva de republicanos españoles. 

Los ocho gaditanos restantes cuentan con una historia diferente que se encuadra 

dentro de la deportación de miembros de la Resistencia francesa entre 1942 y 1944. Por 

un lado, seis de los deportados llegaron al campo de concentración de Dachau, situado al 

noreste de la ciudad alemana de Múnich: Francisco de la Rocha llegó en 1942, Manuel 

Romero tuvo una corta estancia en 194324 y Pedro Almagro Coll, Rodrigo Parra Romero, 

Antonio Pérez Ruiz y el veterano Antonio de la Rosa Tozo en 1944. Por otro lado, estaría 

los casos particulares de Andrés Gutiérrez, de quien apenas tenemos datos sobre su paso 

por los campos alemanes de Neuengamme y Ravensbrück en 1944; y el linense José 

 
24 El caso de Manuel Romero es el más particular de todos, ya que se trata de un gaditano residente en 

Francia. Véase su biografía y las referencias posteriores. 
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Martín del que sí tenemos información sobre su deportación a Buchenwald, uno de los 

primeros y más grandes campos de concentración en territorio alemán. 

 

Gaditanos deportados distribuidos por año de llegada 

Años Deportados Porcentaje (%) 

1940 29 33,5 

1941 50 57,5 

1942 1 1,15 

1943 1 1,15 

1944 6 6,7 

 

 

 

Gaditanos deportados distribuidos por campos de concentración (1º llegada) 

Campos Individuos Porcentaje (%) 

Mauthausen 79 90,8 

Dachau 6 6,9 

Buchenwald 1 1,15 

Neuengamme 1 1,15 
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Gaditanos y su llegada a los campos de concentración nazi 
Apellidos, Nombre Localidad Procedencia Fecha llegada Destino (Campo) Matrícula 

Durán Fernández, José Benalup-Casas Viejas Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 06/08/1940 Mauthausen 3475 

Canet Fuentes, Juan Cádiz Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 06/08/1940 Mauthausen 3335 

Luengo Garesse/García, Juan Línea de la Concepción Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 06/08/1940 Mauthausen 3229 

Aguilera Martínez, Ernesto San Roque Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 06/08/1940 Mauthausen 3516 

Ruiz Castañeda, Manuel San Roque Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 06/08/1940 Mauthausen 3519 

Santy Ramos, Antonio San Roque Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 06/08/1940 Mauthausen 3520 

Pérez Valero, José Benaocaz Hohenstein, Alemania 09/08/1940 Mauthausen 3703 

Navarro Saborido, Juan Alcalá del Valle Stalag IX-A, Ziegenheim, Alemania 13/08/1940 Mauthausen 3770 

Pérez Núñez, Diego Jerez de la Frontera Stalag IX-A, Ziegenheim, Alemania 13/08/1940 Mauthausen 3772 

Bolaños Díaz, Manuel Puerto Real Stalag IX-A, Ziegenheim, Alemania 13/08/1940 Mauthausen 3740 

Saborido Pulido, José Alcalá del Valle Frontstalag 184, Angulema, Francia 24/08/1940 Mauthausen 3881 

Sánchez Rodríguez, José Arcos de la Frontera Frontstalag 184, Angulema, Francia 24/08/1940 Mauthausen 3838 

Sumaquero Oda, Francisco Línea de la Concepción Frontstalag 184, Angulema, Francia 24/08/1940 Mauthausen 3873 

Añón Sánchez, Francisco Ubrique Frontstalag 184, Angulema, Francia 24/08/1940 Mauthausen 3828 

Viruel García, Agustín Ubrique Frontstalag 184, Angulema, Francia 24/08/1940 Mauthausen 3937 

Moreno Sallago, Antonio Villamartín Frontstalag 184, Angulema, Francia 24/08/1940 Mauthausen 4073 

Nieto Ortega, Francisco Alcalá de los Gazules Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 08/09/1940 Mauthausen 4324 

Sáez Ayala, Manuel Algeciras Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 08/09/1940 Mauthausen 4404 

Neira Espejo, Gabriel Arcos de la Frontera Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 08/09/1940 Mauthausen 4387 

Jordán Casas, José Benalup-Casas Viejas Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 08/09/1940 Mauthausen 4271 

Crespo Espinosa, Miguel Línea de la Concepción Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 08/09/1940 Mauthausen 4421 

Linares Barrera, Salvador Jerez de la Frontera Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 25/11/1940 Mauthausen 4526 

López Holgado, Antonio Villamartín Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 25/11/1940 Mauthausen 4506 

Díaz Barranco, Manuel Línea de la Concepción Prisión de Augsburgo, Alemania 30/11/1940 Mauthausen 4543 

Fernández García, Joaquín Algar Stalag VD, Estrasburgo, Francia 13/12/1940 Mauthausen 4822 

Almozara Sánchez, José Luis Cádiz Stalag VD, Estrasburgo, Francia 13/12/1940 Mauthausen 4565 

Villalba Gómez, Heliot Línea de la Concepción Stalag VD, Estrasburgo, Francia 13/12/1940 Mauthausen 5362 

Vilches Gallardo, Antonio San Roque Stalag VD, Estrasburgo, Francia 13/12/1940 Mauthausen 5357 

Blanco Mesa, José Tarifa Stalag VD, Estrasburgo, Francia 13/12/1940 Mauthausen 4630 

Mora Gómez, José Alcalá de los Gazules Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 25/01/1941 Mauthausen 4457 

Jaén Duarte, Rafael Algar Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 25/01/1941 Mauthausen 3763 

Villanueva Rodríguez, Pedro Algar Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 25/01/1941 Mauthausen 4086 

Gálvez Arias, Francisco Chiclana de la Frontera Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 25/01/1941 Mauthausen 4188 

Rocha Sierra, Sebastián Jimena de la Frontera Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 25/01/1941 Mauthausen 4434 

Fernández Sánchez, José Línea de la Concepción Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 25/01/1941 Mauthausen 3845 

Benito Genil, José El Puerto de Santa María Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 25/01/1941 Mauthausen 4189 

Miranda Mosquera, José El Puerto de Santa María Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 25/01/1941 Mauthausen 3970 

Sánchez Zambrana, Andrés Algeciras Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 6715 

Barrera Muñoz, Miguel Arcos de la Frontera Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 5838 

Lino Reyes, Antonio Benalup-Casas Viejas Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 6002 

Obregón García, José Cádiz Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 6462 

Ríos Quiñones, León Chiclana de la Frontera Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 6526 

Carrasco Cortijo, Manuel Jerez de la Frontera Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 5462 
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Domínguez Redondo, Rafael Jerez de la Frontera Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 5497 

Cosas Giménez, Bernardo Línea de la Concepción Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 5116 

González Perujo, Juan Línea de la Concepción Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 5548 

Llovet Ocaña, Antonio Línea de la Concepción Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 5598 

Pérez Galiano, Juan Línea de la Concepción Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 5683 

Reina Grimaldi, Rafael Línea de la Concepción Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 6665 

Salas García, Fernando Línea de la Concepción Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 6677 

Vivero Ruiz, José Línea de la Concepción Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 6704 

Escot Bocanegra, Eduardo Olvera Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 5151 

Raya Medina, Cristóbal Olvera Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 6730 

Rodríguez Romero, José San Fernando Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 6721 

Velasco Camacho, Juan Setenil de las Bodegas Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 6695 

Rodríguez Núñez, Antonio Ubrique Stalag XI-B, Fallingbostel, Alemania 27/01/1941 Mauthausen 6520 

Álvarez Durán, Francisco Algodonales Stalag XB, Sandbostel, Alemania 03/03/1941 Mauthausen 3177 

Montilla Cantón, Manuel Cádiz Stalag XB. Sandbostel, Alemania 03/03/1941 Mauthausen 3568 

Cabrera Torreño, Juan El Gastor Stalag XB, Sandbostel, Alemania 03/03/1941 Mauthausen 3250 

Borrego García, Aurelio Grazalema Stalag XB, Sandbostel, Alemania 03/03/1941 Mauthausen 3234 

Merino Hidalgo, Gonzalo Línea de la Concepción Stalag XB, Sandbostel, Alemania 03/03/1941 Mauthausen 3553 

Aguilar Gómez, Manuel Puerto Real Stalag XB, Sandbostel, Alemania 03/03/1941 Mauthausen 3160 

Fernández Vázquez, José Línea de la Concepción Cárcel Viena, Gestapo 07/04/1941 Mauthausen 4648 

Herrera Delgado, José Línea de la Concepción Cárcel Viena, Gestapo 07/04/1941 Mauthausen 4707 

García Vidal, Francisco Medina Sidonia Cárcel Viena, Gestapo 07/04/1941 Mauthausen 4677 

Bermúdez García, Francisco Setenil de las Bodegas Cárcel Viena, Gestapo 07/04/1941 Mauthausen 4535 

Domínguez Ramos, Pedro Setenil de las Bodegas Cárcel Viena, Gestapo 07/04/1941 Mauthausen 4876 

Panadero Román, Juan Arcos de la Frontera Stalag XI-A, Altengrabow, Alemania 26/04/1941 Mauthausen 3606 

Vega Vicente, Gregorio Tarifa Stalag III-A, Luckenwalde, Alemania 16/05/1941 Mauthausen 5285 

Barrera Pernía, Pablo Olvera Cárcel, Lüneburgo, Alemania, Gestapo 22/05/1941 Mauthausen 3602 

Atienza Sánchez, Miguel El Gastor Stalag XB, Sandbostel, Alemania 04/07/1941 Mauthausen 5211 

Fernández Tenorio, Francisco Ubrique Stalag III-C, Drzewice, Polonia 05/08/1941 Mauthausen 3608 

Cuéllar García, Salvador Línea de la Concepción Frontstalag 141, Vesoul, Francia 08/08/1941 Mauthausen 3932 

Postigo Cotán, Joaquín Sanlúcar de Barrameda Frontstalag 141, Vesoul, Francia 08/08/1941 Mauthausen 4088 

Cabeza Aranda, Manuel Cádiz Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 31/08/1941 Mauthausen 3697 

Pazos Pazos, Diego Trebujena Stalag VII-A, Moosburg, Alemania 31/08/1941 Mauthausen 4643 

Martín Perea, Rafael Jimena de la Frontera Stalag XII-D, Tréveris, Alemania 10/09/1941 Mauthausen 5056 

Aldeguer Vélez, Antonio Cádiz Stalag XVII-B, Gneixendorf, Austria 19/12/1941 Mauthausen 4832 

Bernal Muñoz, Ignacio Cádiz Stalag XVII-B, Gneixendorf, Austria 19/12/1941 Mauthausen 4161 

Rocha, Francisco de la Algeciras - 09/11/1942 Dachau 36378 

Romero, Manuel Cádiz - 12/08/1943 Dachau 50227 

Martín, José Línea de la Concepción Compiègne, Francia 19/01/1944 Buchenwald 40412 

Gutiérrez, Andrés Cádiz Compiègne, Francia 24/05/1944 Neuengamme 32039 

Parra Romero, Rodrigo Grazalema Compiègne, Francia 20/06/1944 Dachau 73826 

Almagro Coll, Pedro San Roque Compiègne, Francia 20/06/1944 Dachau 74135 

Pérez Ruiz, Antonio Línea de la Concepción - 07/07/1944 Dachau 78345 

De la Rosa Tozo, Antonio Jerez de la Frontera Toulouse, Francia 28/08/1944 Dachau 94079 
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Respecto a los 59 muertos, dos de cada tres gaditanos deportados, encontraron la 

muerte en los campos de exterminio y las causas fueron tan variadas como terribles: 

fusilamientos, muerte por frío y hambre, apaleados, destrozados por los perros de los SS, 

asfixiados en la cámara de gas, a consecuencia del trabajo esclavo, suicidados en la 

alambrada electrificada o simplemente asesinados como cobayas en los macabros 

experimentos nazis. Sus muertes, la mayoría de ellas ocultadas con eufemismos como 

paro cardiaco, complicaciones renales o muerte súbita, son difícil de esclarecer ante la 

falta de pruebas documentales verídicas. Sin embargo, lo que no admite dudas, es que sus 

cuerpos acabaron convertidos en cenizas en los diferentes crematorios. 

El campo anexo de Mauthausen, Gusen, se convirtió en el verdadero centro de 

extermino de los españoles con más de 4.300 víctimas entre las que se cuentan 41 

gaditanos. En el castillo de Hartheim, centro de eliminación sistemática de discapacitados 

físicos e intelectuales y de personas no aptas para el trabajo, fueron gaseados 8 gaditanos. 

En el campo central de Mauthausen perdieron la vida otros 6, en Dachau fueron tres más 

y en Flossenbürg fallecía Rodrigo Parra Romero, natural de Grazalema. 

El primer gaditano que muere en un campo de concentración es Juan Navarro 

Saborido, natural de Alcalá del Valle, en Gusen el 7 de marzo de 1941. El último fallecido 

es el linense Miguel Crespo Espinosa, quien muere el 13 de abril de 1945, también en 

Gusen, apenas tres semanas antes de la liberación. La media de edad es de 32 años, siendo 

el más joven en morir José Pérez Valero de 18 años y el mayor Antonio de la Rosa Tozo, 

con 66 años. Los años con mayor número de víctimas son 1941 y 1942, con 34 y 16 

muertes respectivamente; y sumando entre ambos el 85% del total. En el resto de los años 

decae el número de muertes ya que el Tercer Reich requiere mano de obra reclusa para la 

maquinaria de guerra: dos muertes en 1943, cinco en 1944 y otras dos en 1945. 

Como se explicará en páginas posteriores el período con mayor mortalidad tiene 

lugar entre 1941 y 1942, con medio centenar de muertes. Dentro de este período, desde 

noviembre de 1941 a febrero de 1942 tienen lugar hasta 31 muertes, todas ellas en 

Mauthausen, Gusen y Hartheim y motivadas por varias causas: temperaturas invernales, 

las medidas exterminadoras de los nazis contra los enfermos e inválidos, proliferación de 

enfermedades y por supuesto la falta de higiene, comida y el trabajo esclavo durante 

meses que llevó a la extenuación a miles de republicanos españoles. 
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Gaditanos muertos en campos de concentración nazis 

Distribución por campos  Distribución por años 

Campos Muertos Porcentajes 

(%) 

 Años Muertos Porcentajes 

(%) 

Dachau 3 5,09 1941 34 59,32 

Flossenbürg 1 1,69 1942 16 25,43 

Gusen 42 71,19 1943 2 3,39 

Hartheim 8 13,56 1944 5 8,47 

Mauthausen 5 8,47 1945 2 3,39 
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Gaditanos muertos en campos de concentración nazis 

Apellidos, Nombre Localidad Fecha de fallecimiento Lugar de fallecimiento 

Navarro Saborido, Juan Alcalá del Valle 07/03/1941 Gusen 

Santy Ramos, Antonio San Roque 08/04/1941 Gusen 

Gálvez Arias, Francisco Chiclana de la Frontera 09/04/1941 Gusen 

Villanueva Rodríguez, Pedro Algar 01/05/1941 Mauthausen 

Sánchez Rodríguez, José Arcos de la Frontera 02/06/1941 Gusen 

Sáez Ayala, Manuel Algeciras 16/06/1941 Gusen 

Jaén Duarte, Rafael Algar 13/07/1941 Gusen 

Reina Grimaldi, Rafael Línea de la Concepción 10/08/1941 Gusen 

Saborido Pulido, José Alcalá del Valle 31/08/1941 Gusen 

Almozara Sánchez, José Luis Cádiz 25/09/1941 Hartheim 

Llovet Ocaña, Antonio Línea de la Concepción 28/09/1941 Hartheim 

Panadero Román, Juan Arcos de la Frontera 08/10/1941 Mauthausen 

Lino Reyes, Antonio Benalup-Casas Viejas 13/10/1941 Mauthausen 

Barrera Muñoz, Miguel Arcos de la Frontera 02/11/1941 Gusen 

Vilches Gallardo, Antonio San Roque 14/11/1941 Gusen 

Cabrera Torreño, Juan El Gastor 16/11/1941 Gusen 

Cuéllar García, Salvador Línea de la Concepción 20/11/1941 Gusen 

Durán Fernández, José Benalup-Casas Viejas 23/11/1941 Gusen 

Álvarez Durán, Francisco Algodonales 25/11/1941 Gusen 

Carrasco Cortijo, Manuel Jerez de la Frontera 27/11/1941 Gusen 

Vega Vicente, Gregorio Tarifa 28/11/1941 Gusen 

Linares Barrera, Salvador Jerez de la Frontera 30/11/1941 Gusen 

Sumaquero Oda, Francisco Línea de la Concepción 04/12/1941 Gusen 

Salas García, Fernando Línea de la Concepción 07/12/1941 Gusen 

Jordán Casas, José Benalup-Casas Viejas 08/12/1941 Gusen 

Benito Genil, José El Puerto de Santa María 09/12/1941 Gusen 

Pazos Pazos, Diego Trebujena 10/12/1941 Gusen 

Pérez Valero, José Benaocaz 17/12/1941 Hartheim 

Pérez Núñez, Diego Jerez de la Frontera 18/12/1941 Hartheim 

Cosas Giménez, Bernardo Línea de la Concepción 19/12/1941 Gusen 

García Vidal, Francisco Medina Sidonia 20/12/1941 Gusen 

Bolaños Díaz, Manuel Puerto Real 29/12/1941 Gusen 

Raya Medina, Cristóbal Olvera 31/12/1941 Gusen 

Blanco Mesa, José Tarifa 31/12/1941 Gusen 

Vivero Ruiz, José Línea de la Concepción 08/01/1942 Gusen 

Domínguez Ramos, Pedro Setenil de las Bodegas 12/01/1942 Gusen 

Domínguez Redondo, Rafael Jerez de la Frontera 15/01/1942 Gusen 

Bermúdez García, Francisco Setenil de las Bodegas 20/01/1942 Gusen 

Sánchez Zambrana, Andrés Algeciras 27/01/1942 Gusen 

Barrera Pernía, Pablo Olvera 02/02/1942 Gusen 

Villalba Gómez, Heliot Línea de la Concepción 09/02/1942 Hartheim 
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Cabeza Aranda, Manuel Cádiz 10/02/1942 Hartheim 

González Perujo, Juan Línea de la Concepción 12/02/1942 Mauthausen 

Herrera Delgado, José Línea de la Concepción 20/02/1942 Gusen 

Rodríguez Romero, José San Fernando 28/04/1942 Gusen 

Fernández Tenorio, Francisco Ubrique 04/08/1942 Gusen 

Postigo Cotán, Joaquín Sanlúcar de Barrameda 10/10/1942 Gusen 

Atienza Sánchez, Miguel El Gastor 16/10/1942 Hartheim 

Borrego García, Aurelio Grazalema 27/11/1942 Gusen 

Mora Gómez, José Alcalá de los Gazules 10/12/1942 Gusen 

Rodríguez Núñez, Antonio Ubrique 24/01/1943 Gusen 

Bernal Muñoz, Ignacio Cádiz 29/03/1943 Mauthausen 

Romero, Manuel Cádiz 25/11/1943 Dachau 

Luengo Garesse/García, Juan Línea de la Concepción 07/07/1944 Gusen 

Rocha, Francisco de la Algeciras 06/09/1944 Dachau 

Parra Romero, Rodrigo Grazalema 09/12/1944 Flossenbürg 

Aldeguer Vélez, Antonio Cádiz 13/12/1944 Hartheim 

De la Rosa Tozo, Antonio Jerez de la Frontera 28/12/1944 Dachau 

Almagro Coll, Pedro San Roque 23/03/1945 Dachau 

Crespo Espinosa, Miguel Línea de la Concepción 13/04/1945 Gusen 

 

Para concluir con este apartado, hay que destacar que la supervivencia de los 27 

gaditanos que fueron liberados del horror de los campos de exterminio nazis estuvo sujeta 

a múltiples factores. Las posibles causas iban desde la juventud, crucial en ocasiones para 

el desempeño de grandes esfuerzos físicos, el destino y el tipo de trabajo desempeñado, 

la fortaleza física y psíquica del deportado, las relaciones de amistad y colaboración 

dentro de los campos, el capricho de los guardias de turno e incluso el propio azar. A todo 

ello habría que sumar la incertidumbre vivida tras la liberación, cuando las graves 

enfermedades que arrastraban y su estado de nutrición provocó decenas de muertes que 

hoy aún se desconocen.  

Teniendo en cuenta la última afirmación, debemos destacar que no conocemos por 

completo el destino de los 27 gaditanos supervivientes. Varios liberados no dejaron huella 

alguna y existen dudas de si fallecieron o no en las semanas y meses posteriores. Una 

gran parte se quedó a vivir en Francia y allí murieron en el más absoluto de los olvidos 

por sus paisanos. Unos pocos lograron regresar a España en las décadas de 1960 y 1970. 

Y los más destacados, aquellos que vivieron para contar su heroica vida, dejando escritas 

sus memorias, participando en instituciones memorialistas o políticas e incluso volviendo 

a sus localidades de origen para contar su historia. Entre estos últimos destacan por su 
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relato los casos de: Manuel Díaz Barranco, José Fernández Sánchez, Gabriel Neira 

Espejo, Eduardo Escot Bocanegra, Rafael Martín Perea o Francisco Añón Sánchez. Unos 

gaditanos cuyas historias han estado silenciadas y olvidadas, las cuales daré a conocer en 

las siguientes páginas junto a la de los compañeros que perdieron su vida en los campos 

de exterminio. 

 

Gaditanos liberados de los campos de concentración nazis 

Apellidos, Nombre Localidad Fecha de liberación Lugar de liberación 

Nieto Ortega, Francisco Alcalá de los Gazules 05/05/1945 Mauthausen 

Fernández García, Joaquín Algar 05/05/1945 Gusen 

Neira Espejo, Gabriel Arcos de la Frontera 05/05/1945 Mauthausen 

Canet Fuentes, Juan Cádiz 29/04/1945 Mauthausen 

Montilla Cantón, Manuel Cádiz 05/05/1945 Mauthausen 

Obregón García, José Cádiz 05/05/1945 Mauthausen 

Romero, Manuel Cádiz 25/11/1943 Dachau 

Ríos Quiñones, León Chiclana de la Frontera 05/05/1945 Mauthausen 

Martín Perea, Rafael Jimena de la Frontera 05/05/1945 Mauthausen 

Rocha Sierra, Sebastián Jimena de la Frontera - - 

Díaz Barranco, Manuel Línea de la Concepción 05/05/1945 Mauthausen 

Fernández Sánchez, José Línea de la Concepción 05/05/1945 Mauthausen 

Fernández Vázquez, José Línea de la Concepción 05/05/1945 Mauthausen 

Martín, José Línea de la Concepción 11/04/1945 Buchenwald 

Merino Hidalgo, Gonzalo Línea de la Concepción 05/05/1945 Mauthausen 

Pérez Galiano, Juan Línea de la Concepción 05/05/1945 Mauthausen 

Pérez Ruiz, Antonio Línea de la Concepción 29/04/1945 Dachau 

Escot Bocanegra, Eduardo Olvera 05/05/1945 Mauthausen 

Miranda Mosquera, José El Puerto de Santa María 05/05/1945 Mauthausen 

Aguilar Gómez, Manuel Puerto Real 05/05/1945 Mauthausen 

Aguilera Martínez, Ernesto San Roque 05/05/1945 Mauthausen 

Ruiz Castañeda, Manuel San Roque 05/05/1945 Mauthausen 

Velasco Camacho, Juan Setenil de las Bodegas 05/05/1945 Mauthausen 

Añón Sánchez, Francisco Ubrique 05/05/1945 Mauthausen 

Viruel García, Agustín Ubrique 05/05/1945 Mauthausen 

López Holgado, Antonio Villamartín 29/04/1945 Dachau 

Moreno Sallago, Antonio Villamartín 05/05/1945 Mauthausen 
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Mapa con los principales campos de concentración y exterminio nazis. Anotación del número de 

gaditanos muertos (Elaboración propia). 
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IV. PASAJES DEL INFIERNO 

1. Mauthausen: el “campo de los españoles”. 

“Raya, estamos jodidos”. Estas palabras fueron las que Eduardo Escot Bocanegra 

dijo a su compañero, amigo y paisano olvereño, Cristóbal Raya Medina, en su llegada al 

campo de concentración de Mauthausen el 27 de enero de 1941. Ambos gaditanos 

formaban parte del convoy de españoles más numeroso que llegó a este campo, un total 

de 1.472 republicanos quienes lamentablemente no fueron ni los primeros ni los últimos. 

En cifras generales, más de 7.500 españoles, hombres, mujeres y niños fueron deportados 

a Mauthausen. De estos, casi 5.000 hallaron la muerte, la mayor parte en el campo de 

Gusen; más de 400 fueron gaseados en el castillo de Hartheim; otros 300 fallecieron en 

el campo central y el resto en diferentes comandos externos25.  

Respecto a la creación de Mauthausen, los primeros presos llegaron en agosto de 

1938 pero no fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando se multiplicó el 

número de internados. A los políticos disidentes, vagabundos, gitanos, homosexuales y 

criminales comunes le siguieron los prisioneros de guerra polacos y rusos, los dos 

contingentes de mayor proporción durante toda su historia. El tercer grupo serían los 

españoles, quienes dotarían a Mauthausen del sobrenombre de “el campo de los 

españoles” debido al número de deportados, al protagonismo de estos en la construcción 

física del recinto y su importante presencia en cargos de la administración del campo. 

Planificado para albergar 3.000 personas, Mauthausen no tardó ni un año desde su 

creación en superar dicha cifra. La saturación existente hizo necesaria la puesta en 

funcionamiento de su principal subcampo: Gusen, el cual analizaremos en páginas 

posteriores junto a los subcampos y kommandos. 

 
25 Las cifras representadas son generales al existir ciertas discrepancias entre investigadores, instituciones 

y asociaciones memorialistas. De igual manera he destacar que el texto que sigue a continuación es un breve 

resumen de la historia de los españoles en el campo de concentración de Mauthausen. Para un correcto 

entendimiento sobre este campo y su funcionamiento se aconseja encarecidamente las siguientes 

investigaciones: C. Hernández de Miguel, Los últimos españoles de Mauthausen. La historia de nuestros 

deportados, sus verdugos y sus cómplices, Barcelona, Ediciones B, 2015 o el reciente trabajo de G. Gómez 

Bravo y D. Martínez López, Esclavos del Tercer Reich. Los españoles en el campo de Mauthausen, Madrid, 

Ediciones Cátedra, 2022. El Amical de Mauthausen cuenta con una breve pero concisa guía didáctica sobre 

los republicanos españoles en Mauthausen realizada en 2017. Por su parte el KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 

Memorial de Mauthausen ofrece una magnífica reseña sobre su historia, dividida en capítulos y temáticas, 

así como acceso a su archivo. Visto el 01/11/2022:  https://www.mauthausen-memorial.org/de  

https://www.mauthausen-memorial.org/de
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En las tablas estadísticas anteriores se ha podido ver que el 90% de los gaditanos 

deportados, 79 para ser exactos, llegaron al campo de concentración de Mauthausen en 

diferentes fechas concentradas entre 1940 y 1941. El primer convoy provenía del Stalag 

VII-A de Moosburg, estaba formado por 398 republicanos, seis de ellos gaditanos; y llegó 

el 8 de agosto de 1940. Desde esta fecha hasta noviembre del mismo año fueron 

deportados a Mauthausen más de 1.300 españoles en once transportes. De diciembre de 

1940 a abril de 1941, la deportación afectó a 4.400 republicanos en doce convoyes; y a 

partir del mes de mayo medio centenar de trenes llegaron con otro millar de prisioneros. 

Entre los transportes más importantes habría que destacar el convoy que partió de 

la ciudad francesa de Angulema el día 20 de agosto de 1940. Los vagones del tren estaban 

repletos de hombres, jóvenes, mujeres y niños, 927 personas concretamente, siendo el 

primer transporte de población civil hacia territorio del Reich. Después de sufrir las 

infrahumanas condiciones del viaje llegaron a la estación de Mauthausen la mañana del 

día 24. Allí tuvo lugar una de las escenas más dramáticas que vivieron los republicanos 

en su camino hacia la deportación: un total de 421 hombres, jóvenes y adolescentes fueron 

obligados a descender del tren, siendo separados de sus familias y forzados a iniciar un 

camino lleno de incertidumbres y desconsuelo. Las mujeres y niños serían enviados a 

España y los hombres se quedaban en la estación, entre ellos los gaditanos José Saborido 

Pulido, José Sánchez Rodríguez, Francisco Sumaquero Oda, Francisco Añón Sánchez, 

Agustín Viruel García y Antonio Moreno Sallago26.  

 

 

 

 
26 El destino sería la España de Franco y su historia completa puede estudiarse en M. Armengou y R. Bellis, 

El convoy de los 927, Barcelona, Plaza y Janés, 2005. También es de obligada visualización el documental 

El convoy de los 927, TV3, 2004; dirigido por el mismo autor y protagonizado por víctimas y testigos. 
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Listado de entrada a Mauthausen correspondiente al “Convoy de los 927”, 24 de agosto de 

1940. Señalados en rojo tres de los gaditanos que llegaron en dicho transporte: José Saborido 

Pulido, José Sánchez Rodríguez, Francisco Sumaquero Oda27 

 
27 Archivo del Memorial de Mauthausen, “Lista de entrada a Mauthausen”, Y50-1, 24/08/1940. 



 

 
42 

Todos los supervivientes españoles coinciden el terrible recibimiento que les 

esperaba en Mauthausen. Después de caminar más de 5 kilómetros desde la estación de 

tren, cruzaban la temida puerta del águila y eran obligados a formar en la gran plaza 

central. Aquí, helados de frío o asados de calor, muertos de hambre y asustados eran 

testigos de la brutalidad de sus captores en sus propios cuerpos o en los asesinatos de 

otros presos. Tras una espera que podía durar minutos o varias horas, uno de los 

comandantes, acompañado del intérprete, les daba la “bienvenida”, la cual se podía 

resumir en una premonitoria imagen: la indicación de que la única salida del campo era 

la chimenea cercana que expulsaba un intenso humo negro. 

Sin tiempo para asimilar lo que ocurría, comenzaba su proceso de 

deshumanización. En un primer momento eran obligados a desnudarse, para 

seguidamente pasar por unas mesas en las que prisioneros secretarios les tomaban algunos 

datos personales: nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, 

profesión y el contacto de su familiar más cercano. Después de entregar su ropa y las 

pocas pertenencias que los acompañaban, pasaban por la barbería donde eran rapados y 

desinfectados con un líquido raro. Agotados, desollados y humillados todavía tenían que 

pasar por las terribles duchas, donde los SS disfrutaban alternando entre agua helada e 

hirviendo. Tras media hora de suplicio, y otra vez a golpes y gritos, volvían a formar en 

la plaza. Para terminar les entregaban unas chanclas con suela de madera, una cuchara, 

un plato, el uniforme rayado que casi siempre coincidía en la talla o tenía manchas de 

sangre; y finalmente un número, su única identidad en el campo28.  

Al igual que el resto de los prisioneros, junto al número individual, el cual no fue 

correlativo hasta finales de 1941 cuando los nazis dejaron de reasignar los números de 

los muertos, los españoles recibieron el distintivo que les identificaba como colectivo 

dentro del campo: el triángulo azul de los apátridas y una contradictoria “S” de spanier, 

que sumado daba como resultado el término apátridas españoles. En la práctica serían 

llamados por sus captores como rotspanier, rojos españoles. 

Si atendemos al recinto del campo, hasta 1940 Mauthausen comprendía unos 

veinte barracones a los que se fueron añadiendo la lavandería, las duchas, las cocinas, la 

prisión y el temido bunker subterráneo, todo ello rodeado por una alambrada eléctrica. 

 
28 Este breve resumen de la terrible experiencia que vivieron los españoles en su llegada Mauthausen se 

puede ver con testimonios y más detalles en: C. Hernández de Miguel, Los últimos españoles de 

Mauthausen…pp. 116-127. 
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Fue entre 1941 y 1942 cuando el campo adquirió el aspecto de una fortaleza, con sus 

torres de vigilancia, las murallas, la enfermería (Revier), el camino de ronda, los garajes 

de los SS y la kommandantur. Los republicanos españoles empezaron a llegar a 

Mauthausen durante esta época y fueron destinados, entre otras tareas, a los trabajos 

derivados de esta ampliación. 

Sin embargo, el elemento más característico era su cantera de granito (Wiener 

Graben) y su escalera de 186 peldaños, diseñada concretamente para infligir un castigo 

macabro aquellos que fueron destinados a la explotación del yacimiento. La mayor parte 

de los republicanos españoles fueron destinados como esclavos a la cantera, un esfuerzo 

agotador al que se añadía la tortura de subir la mortal escalera varias veces al día, cargados 

con pesadas piedras de granito y bajo los golpes de los guardias. Otros 1.500 fueron 

obligados a acarrear piedras hasta las barcazas que navegaban por el Danubio o a excavar 

y aplanar los alrededores; y varios cientos fueron destinados a la ampliación del campo. 

Resulta significativo que Mauthausen fuese reconocido por los propios nazis 

como campo de tercera categoría, el único de todos los existentes y al que solo eran 

transferidos aquellos individuos considerados como incorregibles y que, por ello, debían 

ser condenados a morir. Dentro de dicha consideración estaban los primeros españoles 

deportados, quienes llegaron en los años más duros y de mayor mortalidad del campo.  

Para entender todo ello hay que buscar en la lógica con la que los nazis entendieron y 

gestionaron, más que los propios campos, el trabajo forzado dentro de ellos. Así, hasta 

abril de 1942 se aplicó un régimen de extenuación generalizado consistente en dificultar 

lo máximo posible la labor impuesta a los reclusos con el único fin de acelerar su muerte, 

algo que, sumado a la nula atención sanitaria y a una más que insuficiente alimentación, 

provocó auténticos estragos en la población del campo29. 

En este sentido se puede afirmar con rotundidad que la vida de los prisioneros en 

Mauthausen y otros campos de concentración estaba constantemente bajo amenaza y la 

muerte era omnipresente. No comer lo suficiente y el trabajo físico agotó las fuerzas de 

los prisioneros, dejándolos demacrados. Trabajar sin el equipo adecuado provocó una 

gran cantidad de lesiones. Por otro lado, los espacios cerrados en los cuarteles y la falta 

de higiene en el campamento fomentaron la propagación de enfermedades infecciosas. 

 
29 Esta magnífica reflexión y más datos al respecto puede verse en:  de G. Gómez Bravo y D. Martínez 

López, Esclavos del Tercer Reich…pp. 62-64. 
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Aunque las SS buscaban evitar el brote descontrolado de epidemias, el tratamiento 

médico de las personas se redujo al mínimo y solo unos pocos privilegiados recibieron 

atención médica adecuada en lo que se conocía como la revier, enfermería.  

 

 

Prisioneros transportando piedras en las "escaleras de la muerte", foto de las SS entre 

1942 y 1944 (créditos de las fotos: NIOD, Amsterdam) 
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La mayoría de los presos gravemente enfermos fueron alojados en el Sonderrevier 

(campo especial) y más tarde en el Sanitätslager (campo de enfermería). Las SS 

consideraban inútiles a los presos que se habían vuelto incapaces de trabajar debido a una 

enfermedad y apenas se les proporcionó atención médica. Por un lado, la zona de 

enfermería de Mauthausen, así como la de otros campos y subcampos, estaba ubicada 

fuera del recinto central y consistía en varios barracones de madera rodeados por una 

cerca de alambre de púas electrificada. En este caso la construcción terminó en el verano 

de 1943, previamente los enfermos habían sido transferidos de regreso al campo de 

Mauthausen como "no aptos para trabajar" desde uno subcampos habilitados. Por su 

parte, en el campo especial, un área también separada del resto se dejaba morir a los 

enfermos o se aceleraba su muerte mediante la disminución de las raciones, obligándolos 

a estar de pie en ropa interior en el patio en cualquier clima, o 'lavándolos' con agua fría 

para luego enviarlos desnudos a formar a la intemperie hasta la muerte. A todo ello habría 

que añadir el hecho de que los médicos de las SS realizaban regularmente "selecciones" 

en dichos recintos, durante las cuales separaban lo "incurable" de lo "curable". Estas 

selecciones eran temidas ya que la valoración negativa de un médico sobre el estado físico 

de un preso en la práctica significaba su muerte.  

Por si fuese poco, al mecanismo represivo y exterminador habría que añadir la 

brutalidad de los kapos. Un kapo o prisionero funcionario era aquel preso que había 

recibido el encargo, por parte de los guardias de las SS y la administración del campo, de 

supervisar las barracas, controlar el trabajo de los grupos de prisioneros, llevar a cabo 

tareas administrativas o realizar trabajos de mantenimiento. Se trataban de presos sin 

escrúpulos y piedad alguna a sus “compañeros”. Raro es el testimonio que no hace 

referencia a las brutales acciones de los kapos para el disfrute de los propios guardias 

alemanes. En el caso español también hubo deportados que gozaron de su posición como 

kapo¸ siendo temidos por el resto de sus compatriotas, los cuales no dudaron en señalar 

sus crímenes tras la liberación de los campos. Respecto a los gaditanos, hay un caso 

particular que se debe estudiar con profundidad para confirmar o no las terribles 

acusaciones existentes. Se trata de Antonio López Holgado, natural de Villamartín, quien 

como se podrá ver en su biografía fue señalado en varias ocasiones por los crímenes 

cometidos como kapo¸ antes e incluso después de su liberación. 
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Coronando el abanico de los horrores que suponía Mauthausen, estaban los 

fusilamientos, la cámara de gas, la horca, los apaleamientos, los temidos perros de la SS, 

la alambrada electrificada donde acabaron “suicidados” muchos presos y en definitiva un 

horror sin límites. Si atendemos a los fusilamientos, estos tuvieron lugar inicialmente 

fuera de la cerca del campo. Posteriormente, a finales de 1941 se instaló en el sótano del 

crematorio un aparato para disparar a los prisioneros en la nuca. Un macabro proceso 

destinado a simplificar y racionalizar las ejecuciones. En lo que respecta a la cámara de 

gas, esta se empezó a construir en Mauthausen en otoño de 1941. Meses después, en 

marzo de 1942, las SS llevaron a cabo los primeros asesinatos con gas venenoso. Las 

primeras víctimas fueron prisioneros de guerra soviéticos que habían sido trasladados al 

campo de concentración de Mauthausen para ser ejecutados. Posteriormente, se usó 

principalmente para asesinar a grupos de opositores políticos y solo en un momento 

posterior para exterminar a los prisioneros enfermos del campo. Al final de la guerra, al 

menos 5.000 reclusos habían sido asesinados30. 

Atendiendo exclusivamente a los republicanos españoles muertos en el campo 

central de Mauthausen, la cifra total estaría entre 300 y 350 víctimas aproximadamente31. 

En nuestro caso se ha contabilizado cinco gaditanos, un dato que siempre debemos tomar 

como provisional hasta la finalización de este proyecto de investigación y la posible 

aparición de nueva información o referencias. Los contabilizados y estudiados hasta el 

momento son: Ignacio Bernal Muñoz, Juan González Perujo, Antonio Lino Reyes, Juan 

Panadero Román y Pedro Villanueva Rodríguez, de quienes sí hay pruebas documentales 

que confirman su muerte y cuya biografía se puede consultar por completo en las 

siguientes páginas32. 

Todos ellos llegaron a Mauthausen en 1941; Juan González, Antonio Lino y Pedro 

Villanueva en enero; Juan Panadero el 20 de abril e Ignacio Bernal el 19 de diciembre. 

Al igual que cientos de republicanos su primer destino fue el trabajo en la cantera, donde 

 
30 Cabe destacar que en el subcampo de Gusen, las SS no construyeron una cámara de gas separada, pero 

existen pruebas de al menos dos casos de prisioneros enfermos que fueron gaseados en barracas de 

alojamiento, acabando con al menos 800 vidas. Además, en 1942 y 1943 un camión habilitado con una 

cámara de gas se encargó de acabar con la vida de 900 presos entre Mauthausen y Gusen. 
31 El Amical de Mauthausen cifró a finales de 2022, 325 víctimas. Por su parte, el Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática elevó recientemente la cifra a 371 muertos 

en el campo central de Mauthausen. 
32 En las biografías aparecen todos los datos sobre sus vidas y sus muertes, incluyendo todas las referencias 

bibliográficas y documentales que certifican su fallecimiento en Mauthausen (Libro de los muertos, 

Certificados de defunción, listados varios, etc.) 
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fueron conscientes de que su vida dependía de un hilo sujeto por sus captores. El primero 

en morir fue Pedro Villanueva, natural de Algar, quien apenas llevaba tres meses en el 

campo cuando sucumbió al trabajo esclavo. Según el libro de los muertos de Mauthausen 

(Totenbücher des KL Mauthausen), del cual posteriormente hablaremos, Pedro fallecía a 

causa de un infarto de miocardio el 1 de mayo de 1941, una burda mentira que ocultaba 

la verdadera causa de la muerte33. Posiblemente, este gaditano, al igual que miles de 

prisioneros, fue víctima de las palizas de los guardias, el cansancio extremo o quizás algún 

experimento de los médicos nazis. Lamentablemente nunca lo sabremos.  

Los siguientes en morir fueron Juan Panadero y Antonio Lino, quienes fallecían, 

según los registros, por tuberculosis pulmonar los días 8 y 13 de octubre de 1941 

respectivamente. Ambos se incluyen dentro del período más mortífero de Mauthausen y 

sus subcampos, cuando las enfermedades se multiplicaron ante el cansancio, la falta de 

alimentación, el frío, el hacinamiento y las pésimas condiciones higiénicas. Estas 

circunstancias no cesaron con el paso del tiempo, como así lo demuestran las muertes de 

Juan González el 12 de febrero de 1942 y la de Ignacio Bernal Muñoz el 29 de marzo de 

1943, también de tuberculosis. En estos casos debemos suponer que pasaron sus últimos 

días en la enfermería o campos especiales separados del resto de sus compañeros y 

esperando algún milagro, el cual desafortunadamente nunca ocurrió34. 

 

Gaditanos muertos en el campo central de Mauthausen 

Apellidos, Nombre Procedencia Fecha de 

deportación 

Fecha de la muerte y edad Causa35 

Bernal Muñoz, Ignacio Cádiz 19/12/1941 29/03/1943, 29 años Tuberculosis pulmonar 

González Perujo, Juan Línea de la Concepción 27/01/1941 12/02/1942, 23 años Inflamación riñones 

Lino Reyes, Antonio Benalup-Casas Viejas 25/01/1941 13/10/1941, 31 años Tuberculosis pulmonar 

Panadero Román, Juan Arcos de la Frontera 20/04/1941 08/10/1941, 39 años Tuberculosis pulmonar 

Villanueva Rodríguez, Pedro Algar 27/01/1941 01/05/1941, 37 años Infarto de miocardio 

 
33 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Totenbücher des KL Mauthausen, 1939-1945”: 

1.1.26.1/8110300/1289282. 
34 Las muertes por tuberculosis pulmonar y otro tipo de infecciones sí pueden estar dentro del abanico de 

posibles muertes reales de los prisioneros de los campos de concentración. Las pésimas condiciones de 

salud de los internados y la de los propios recintos eran motivadoras para la proliferación de epidemias y 

contagios. Como se ha mencionado anteriormente, los nazis intentaron paliar estas circunstancias separando 

a los enfermos o directamente ejecutándolos. 
35 Como se ha desarrollado en el texto principal estas causas son las registradas por la documentación 

administrativa del campo de Mauthausen y deben ser entendidas siguiendo las advertencias señaladas. 
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Antes de continuar es necesario hacer una explicación sobre una cuestión 

fundamental para entender las inscripciones de los republicanos fallecidos. Los 

mencionados libros de muertos (Totenbuch) muestran una aproximación de la violencia 

desatada en los campos, pero esta no es completa ni toda la información que aportan 

puede ser tomada como válida. De manera descriptiva, estos documentos muestran una 

lista numerada y consecutiva de fallecidos de los que se registraron varios aspectos: 

nacionalidad y categoría del preso; el número de identificación; el nombre y los apellidos; 

fecha y lugar de nacimiento; causa del fallecimiento; fecha y hora de la muerte; y en 

algunos casos anotaciones sobre supuestos suicidios e intentos de fuga. La problemática 

sobre estos registros reside en diferentes matices que a continuación se resumen. En 

primer lugar, hay que tener en cuenta los errores existentes en los datos y la dificultosa 

grafía existente que puede llevar a importantes equívocos. En segundo lugar, las posibles 

modificaciones realizadas por los prisioneros encargados de las tareas administrativas, ya 

sea para salvar algún compañero o directamente evitar su ejecución. Por otro lado, hay 

que destacar las lagunas existentes, sobre todo en lo que respecta a la falta de 

inscripciones de cientos de prisioneros asesinados en Mauthausen y subcampos. Por 

último y más importante, la necesidad de los nazis de ocultar la verdad. En la mayoría de 

los casos la verdadera causa de la muerte se ocultaba por eufemismos o causas naturales. 

Por citar varios ejemplos, los suicidios ocultaban fusilamientos, muertes en la horca o la 

obligación de tocar la alambrada electrificad. También cabe subrayar que las 

enfermedades que afectaban al corazón, los pulmones o los riñones fueron empleadas 

para ocultar muertes en la cámara de gas, inyecciones letales o brutales ataques de los 

guardias y perros de la SS. 

Dejando a un lado las cuestiones referentes a la muerte de los republicanos 

españoles y en este caso gaditanos en Mauthausen, hay que atender un aspecto bastante 

sencillo de desarrollar pese a la brutalidad de este: el destino de los restos mortales. Hoy 

en día es de sobra conocido, ya sea por testimonios o por las imágenes existentes, que los 

cuerpos de las víctimas terminaron calcinados en los crematorios de los campos. En el 

caso que nos atañe, el creciente número de prisioneros muertos y asesinados entre 1940 

y 1941, permitieron a las SS instalar sus propios incineradores tanto en Mauthausen como 

en Gusen, y más tarde en los subcampos de Melk y Ebensee. Esto no solo permitió a las 

SS deshacerse de los cadáveres de manera eficiente, sino que también significó que 

pudieron destruir las huellas de sus crímenes violentos inscritos en los cuerpos de los 
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muertos. Lamentablemente en el caso de los gaditanos muertos en el campo central de 

Mauthausen no se ha podido localizar documentación alguna respecto a su traslado al 

crematorio, una cuestión que si se podrá ver en los casos de Gusen. 

 

 

Registro de la muerte de Juan Panadero Román en el libro de los muertos de Mauthausen36 

 
36 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Totenbücher des KL Mauthausen, 1939-1945”: 

1.1.26.1/8110300/1289297. La causa de la muerte es: “lungen tuberkulose”, tuberculosis pulmonar. 



 

 
50 

Siguiendo con la evolución histórica del campo de concentración de Mauthausen, 

hay que destacar que a partir de finales de 1941 la Alemania nazi inicia un cambio en la 

forma de gestionar los campos y el trabajo esclavo que culminará a mediados de 1942. El 

esfuerzo bélico exigía introducir el ámbito concentracionario dentro del programa de 

industrialización alemán. Para ello era necesario limitar el uso de la fuerza y reducir 

drásticamente los fallecimientos registrados hasta el momento. De esta forma, y a partir 

de ese momento, los prisioneros, que ahora incluían mujeres por primera vez, fueron 

utilizados cada vez más como trabajadores forzados en la industria armamentística. 

Paralelamente surgieron una infinidad de campos subsidiarios, los cuales estaban 

destinados a trabajos específicos, quedando Mauthausen como el principal campo donde 

los enfermos e inválidos eran enviados a morir. 

Dado que los prisioneros ahora eran necesarios para Alemania, las posibilidades 

supervivencia mejoraron por un corto tiempo, una circunstancia motivada también por la 

creación de redes de solidaridad dentro de los campos. Sin embargo, desde finales de 

1943 en adelante, los reclusos también fueron enviados a la construcción de fábricas 

subterráneas, destacando las de Ebensee y Gusen, donde pronto aumentaron el número 

de víctimas ante las terribles condiciones de trabajo. A pesar del protagonismo adquirido 

por Gusen, que conto con dos campos anexos (Gusen II y Gusen III), la realidad es que 

Mauthausen llegó a contar con más de cuarenta subcampos, en los que albergaba a más 

de 85.000 prisioneros, entre ellos una veintena de gaditanos. 

La situación daría un dramático vuelco durante los meses finales de 1944. Debido 

al imparable avance de las tropas soviéticas en el Este y la continua retirada alemana, el 

campo de concentración de Mauthausen se convirtió en el destino de las evacuaciones de 

los campos cercanos al frente. El hacinamiento, la falta de alimentos y las enfermedades 

desenfrenadas provocaron muertes masivas de prisioneros en los últimos meses antes de 

la liberación. Todo ello formaba parte del proceso de exterminio nazi, el cual se intentó 

agilizar con el asesinato colectivo en otros subcampos e instalaciones externas, entre los 

que destacarían el castillo de Hartheim de la ciudad austriaca de Linz. En la segunda 

mitad del año de 1944 casi 6.000 personas fueron gaseadas en las cámaras habilitadas en 

este histórico monumento. No era algo nuevo, desde 1940 el castillo se había convertido 

en un espacio de experimentación y exterminio que acabó con la vida de más de 30.000, 

de entre ellas, al menos 12.000 procedían de Mauthausen, incluidos 8 gaditanos. 
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El último año de guerra fue el más duro y trágico de todos, especialmente debido 

a los desplazamientos masivos de población desde el este de Europa y a la disolución 

durante los últimos meses de la mayor parte de los campos satélites que rodeaban 

Mauthausen. Los prisioneros fueron conducidos a pie o transportados por barco o 

ferrocarril al campo principal y a los subcampos de Gusen, Ebensee y Steyr. En total, es 

probable que más de 23.000 prisioneros fueran puestos en movimiento, viajando por toda 

Austria. Durante las marchas, que duraron días, los hombres, mujeres y niños apenas 

recibieron comida y fueron obligados a dormir a la intemperie. Cientos de personas 

murieron en estas “marchas de la muerte” por agotamiento o fueron asesinados por los 

guardias porque no pudieron seguir el ritmo o intentaron huir. A todo ello había que sumar 

la imposibilidad de recluir a toda esta masa humana en el campo principal, aumentando, 

una vez más, las ya de por sí descontroladas tasas de mortalidad. 

Cientos de republicanos españoles, incluidos una decena de gaditanos, los cuales 

estudiaremos en los próximos capítulos, fueron testigos y protagonistas de estos 

mortíferos traslados. La mayoría de ellos estaban destinados a grupos especiales de 

trabajo (kommandos) en subcampos e instalaciones anexas de Mauthausen cuando fueron 

obligados a volver al campo central a principios de 1945. Aquí fueron testigos de la 

muerte de miles de prisioneros en las semanas previas a la liberación y en ocasiones 

obligados a excavar fosas comunes donde se enterraron los cadáveres que no tenían 

cabida en los arrebatados crematorios de Mauthausen. 

Ante el definitivo avance de las tropas aliadas, en abril de 1945 las SS comenzaron 

a destruir las huellas de sus crímenes. Desmantelaron las instalaciones para la matanza 

masiva, ordenaron quemar los documentos incriminatorios y se asesinó a los prisioneros 

de los campos de concentración que podían haber presenciado de primera mano los 

asesinatos masivos sistemáticos. Las diferentes redes clandestinas de solidaridad creadas 

por diferentes colectivos de presos, entre las más importante la española, se encargaron 

de esconder y recuperar las pruebas de los crímenes, así como salvar la vida de cientos de 

compañeros37. 

 
37 La presencia de tres republicanos españoles -Antonio García, José Cereceda y Francesc Boix- en el 

laboratorio fotográfico de Mauthausen y su colaboración con la organización clandestina de los españoles 

permitió sustraer, camuflar y sacar del recinto miles de negativos fotográficos que resultaron clave para el 

conocimiento de lo que había sucedido en el interior del campo y para acusar a los criminales nazis en los 

procesos de Nuremberg y Dachau. Véase entre otros trabajos. B. Bermejo Sánchez, El fotógrafo del horror: 

la historia de Francisco Boix y las fotos robadas a los SS de Mauthausen, Barcelona, RBA, 2015. 
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El 3 de mayo de 1945 los últimos miembros de las SS huyeron de los campos de 

concentración de Mauthausen y Gusen. El 5 de mayo, una unidad de reconocimiento del 

ejército estadounidense llegó a Gusen y Mauthausen. Al día siguiente, unidades del 3.er 

ejército de los EE. UU. finalmente liberaron a unos 40.000 prisioneros en estos campos. 

En ambos campos encontraron los cuerpos de cientos de prisioneros que habían muerto 

en los días previos a la liberación. Miles más estaban tan débiles que murieron en las 

semanas y meses posteriores, a pesar de la atención médica brindada por las unidades 

médicas. Respecto a los españoles, se ha podido contabilizar un total de 2.800 liberados, 

de los cuales, no todos ellos lograron sobrevivir a las secuelas del infierno vivido. En 

nuestro caso, en Mauthausen y Gusen fueron liberados un total de 22 gaditanos, cuya vida 

tras la liberación se analizan en sus biografías y apartados posteriores. 

 

Gaditanos liberados del campo de concentración de Mauthausen y Gusen38 

Apellidos, Nombre Localidad Fecha de liberación Lugar de liberación 

Nieto Ortega, Francisco Alcalá de los Gazules 05/05/1945 Mauthausen 

Fernández García, Joaquín Algar 05/05/1945 Gusen 

Neira Espejo, Gabriel Arcos de la Frontera 05/05/1945 Mauthausen 

Canet Fuentes, Juan Cádiz 29/04/1945 Mauthausen 

Montilla Cantón, Manuel Cádiz 05/05/1945 Mauthausen 

Obregón García, José Cádiz 05/05/1945 Mauthausen 

Ríos Quiñones, León Chiclana de la Frontera 05/05/1945 Mauthausen 

Martín Perea, Rafael Jimena de la Frontera 05/05/1945 Gusen 

Díaz Barranco, Manuel Línea de la Concepción 05/05/1945 Mauthausen 

Fernández Sánchez, José Línea de la Concepción 05/05/1945 Mauthausen 

Fernández Vázquez, José Línea de la Concepción 05/05/1945 Mauthausen 

Merino Hidalgo, Gonzalo Línea de la Concepción 05/05/1945 Mauthausen 

Pérez Galiano, Juan Línea de la Concepción 05/05/1945 Mauthausen 

Escot Bocanegra, Eduardo Olvera 05/05/1945 Mauthausen 

Miranda Mosquera, José El Puerto de Santa María 05/05/1945 Mauthausen 

Aguilar Gómez, Manuel Puerto Real 05/05/1945 Mauthausen 

Aguilera Martínez, Ernesto San Roque 05/05/1945 Mauthausen 

Ruiz Castañeda, Manuel San Roque 05/05/1945 Mauthausen 

Velasco Camacho, Juan Setenil de las Bodegas 05/05/1945 Mauthausen 

Añón Sánchez, Francisco Ubrique 05/05/1945 Mauthausen 

Viruel García, Agustín Ubrique 05/05/1945 Mauthausen 

Moreno Sallago, Antonio Villamartín 05/05/1945 Mauthausen 

 
38 No se ha podido concretar si todos ellos fueron liberados en el campo central o alguno de los subcampos. 
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Listado de prisioneros liberados del campo de concentración de Mauthausen (Gobierno militar de 

Alemania). Recopilación de posguerra, 18/06/1948. Dentro del listado de presos españoles liberados 

aparece, entre otros, el gaditano Juan Canet Fuentes39 

 
39 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Listen zu befreiten Häftlingen des KL Mauthausen 

(Militärregierung der deutschen Konzentrationslager Bearbeitungsakte)”: 1.1.26.1/8120700/1304268. 
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2. Gusen: El Matadero. 

Situado a cinco kilómetros de Mauthausen, Gusen comenzó a construirse en otoño 

de 1939 y recibió a los primeros internos alemanes y austriacos en marzo de 1940. Su 

emplazamiento era ideal para explotar a los reclusos, ya que se encontraba junto a una 

gran fábrica de ladrillos y tres canteras, entre las que destacaba la de Kastenhofen. 

Administrativa y jerárquicamente Gusen dependía de Mauthausen, aunque en la práctica 

funcionaba como un campo completamente autónomo. Contaba con su propio registro de 

entradas, de defunciones e incluso los prisioneros recibían un número de identificación 

diferente del que habían obtenido en el campo central Al igual que este, iría creciendo en 

tamaño y ya en 1944 se abrirían otros dos subcampos, Gusen II y Gusen III40. 

Los primeros españoles fueron trasladados a Gusen el 24 de enero de 1941, 

procedentes de Mauthausen. Los SS querían hacer hueco en el campo central para los dos 

grandes cargamentos de republicanos que iban a llegar en las siguientes 48 horas. Los 

oficiales nazis agruparon a los enfermos e inválidos en un extremo del campo. Después 

formaron al resto de los deportados para completar el cupo, cercano al millar, eligiendo 

entre los sanos a los hombres de mayor edad. El pánico y el desconcierto se desató entre 

los presos españoles. Nadie sabía exactamente a dónde trasladarían a los elegidos y 

comenzaron a circular todo tipo de teorías. Unos pensaban que el destino era una muerte 

segura, mientras que otros se agarraban a la esperanza de que los nazis, siempre 

necesitados de mano de obra, les enviarían a un sanatorio en el que podrían recuperarse 

lo suficiente para volver a trabajar. Finalmente, tras las últimas incorporaciones, el grupo 

partió a pie hacia Gusen dejando vacías las barracas necesarias para acoger a los nuevos 

deportados41. 

Eran un total de 833 españoles los transferidos al nuevo campo, entre ellos 12 

gaditanos, de los cuales, tan solo tres, Francisco Añón Sánchez, Agustín Viruel García y 

Antonio Moreno Sallago lograron sobrevivir. Los restantes, cinco murieron en Gusen 

 
40 Este capítulo se basa principalmente en la información y testimonios existentes en C. Hernández de 

Miguel, Los últimos españoles de Mauthausen…pp. 207-223. Los datos se han actualizado a través de las 

últimas publicaciones y estadísticas del Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del 

nazismo en España, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y 

recientes investigaciones al respecto. Para un conocimiento mayor del campo de Gusen, su historia y su 

influencia a nivel internacional véase KZ-Gedenkstätte Gusen, el Memorial de Gusen en cuya página web 

se puede consultar todo tipo de datos y solicitar acceso a su archivo. Visto el 14/11/2022: 

https://www.gusen-memorial.org/de  
41 C. Hernández de Miguel, Los últimos españoles de Mauthausen…p. 208. 

https://www.gusen-memorial.org/de
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(Manuel Sáez Ayala, Juan Navarro Saborido, José Sánchez Rodríguez, Antonio Santy 

Ramos y Antonio Vilches Gallardo) y los otros cuatro en Hartheim (José Pérez Valero, 

José Luis Almozara Sánchez, Diego Pérez Núñez y Heliot Villalba Gómez). No pasarían 

ni tres semanas cuando, el 17 de febrero de 1941, llegaron a Gusen un nuevo transporte 

de prisioneros, un total de 1.196 presos; de ellos 1.169 españoles. Este traslado sería uno 

de los mayores en lo que a esta nacionalidad se refiere e incluiría 13 deportados gaditanos: 

José Mora Gómez, José Saborido Pulido, Rafael Jaén Duarte, Miguel Barrera Muñoz, 

José Jordán Casas, Francisco Gálvez Arias, Salvador Linares Barrera, Francisco 

Sumaquero Oda, Rafael Reina Grimaldi, Fernando Salas García, Manuel Bolaños Díaz, 

José Rodríguez Romero y Antonio Rodríguez Núñez. De todos ellos, ninguno sobrevivió 

al matadero de Gusen. 

Quienes quedaron en el campo central albergaban serias dudas sobre la suerte de 

sus compañeros. La idea de que no podía haber nada peor que Mauthausen estaba tan 

extendida, que los SS no tuvieron problemas para completar con voluntarios los 

siguientes cargamentos de enfermos y débiles que enviaban a Gusen.  La esperanza de un 

futuro mejor y, sobre todo, la obsesión por salir del infierno que padecían en Mauthausen 

llevó a varios republicanos a simular cojeras y todo tipo de dolencias para ser 

seleccionados por las SS. Algunos lograron su objetivo pero prácticamente se condenaron 

a la muerte. Uno de los que tomó esta trágica decisión fue el olvereño Cristóbal Raya 

Medina42.  

Según relata su amigo Eduardo Escot, este trató de convencer a su paisano para 

que no se marchara: <<Me decía que, si bien en Gusen se comía de poco que en 

Mauthausen, allí no se trabajaba. No olvidaré cuando se despidió de mí y me dijo: “Bueno 

Eduardo, a ver quién es el primero que vuelve a ver nuestro querido pueblo de Olvera”. 

Escot respondió: “Quizá ninguno de los dos”>>. Lamentablemente, solo Eduardo Escot 

logró regresar a su pueblo 50 años después43. Por su parte, Cristóbal Raya Medina fue 

traslado el 29 de marzo de 1941, formando parte de los más 5.000 prisioneros españoles 

que llegaron a Gusen durante toda su existencia y especialmente en 1941. Las estadísticas 

apuntan que siete de cada diez republicanos acabaron en Gusen, y que tan solo uno de 

 
42 C. Hernández de Miguel, Los últimos españoles de Mauthausen…p. 211. 
43 La entrevista completa a Eduardo Escot Bocanegra y que forma parte del trabajo citado de Carlos 

Hernández de Miguel puede verse en la web Deportados.es. Visto el 14/11/2022: http://deportados.es/escot  

http://deportados.es/escot
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cada cuatro españoles pudo salir con vida del mortífero subcampo, con un balance final 

de 3.959 asesinados, entre ellos el olvereño Raya que moría el 31 de diciembre de 194144.  

En el caso gaditano las cifras son prácticamente similares. De los 79 gaditanos 

deportados a Mauthausen, al menos 63, fueron trasladados a Gusen, un 80% que podría 

aumentar cuando se publiquen los resultados finales de este proyecto. Hay que tener en 

cuenta que muchos prisioneros formaban parte de kommandos que realizaban continuas 

idas y venidas de Mauthausen a Gusen u otros subcampos. En relación con esto último y 

como se ha mencionado en páginas anteriores, es de destacar el hecho de que en los meses 

previos a la liberación en mayo de 1945 tuviesen lugar numerosos traslados hacia los 

campos principales de presos localizados en subcampos e instalaciones anexas. Sin 

embargo, salvo excepciones, el grueso de los gaditanos destinados a Gusen formaba parte 

de los transportes de españoles llegados en 1941. Concretamente fueron 55, destacando 

los doce del primer traslado el 24 de enero; trece más el 17 de febrero; 18 en diferentes 

fechas a lo largo del año y por último, doce casos el 20 de octubre. El resto de los traslados 

tendría lugar de manera discontinua y esporádica entre 1942 y 1945. 

Si atendemos a la tasa de mortalidad de los gaditanos en Gusen es prácticamente 

similar a la media española. De los 63 presos trasladados a este campo, 42 de ellos 

perdieron la vida en el mismo recinto (66,50%), 7 fueron conducidos al castillo de 

Hartheim para ser asesinados (11%) y 14 sobrevivieron (23,50%). Si se suman los 

porcentajes de muertos, se confirma que Gusen también fue un auténtico matadero para 

nuestros gaditanos. Las 42 víctimas se reparten de manera decreciente entre los diferentes 

años: 27 en 1941, 12 en 1942 y tres entre 1943 y 1945, una para cada año. Como se puede 

en las tablas siguientes, desde noviembre de 1941 a febrero de 1942 tienen lugar el mayor 

número de muertes, una cuestión común al resto de presos del sistema dependiente de 

Mauthausen. 

 

 

 

 
44 Aunque hoy en día sigue siendo complicado cifrar de manera exacta el número de españoles muertos en 

Gusen, 3.959 es el número más repetido entre la comunidad científica, las asociaciones memorialistas, las 

instituciones públicas y los archivos y centros de investigación. 
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Gaditanos trasladados a Gusen 

Apellidos, Nombre Procedencia Fecha de traslado Matrícula  Destino final 

Almozara Sánchez, José Luis Cádiz 24/01/1941 8991 Fallecido 

Añón Sánchez, Francisco Ubrique 24/01/1941 9002 Liberado 

Moreno Sallago, Antonio Villamartín 24/01/1941 9472 Liberado 

Navarro Saborido, Juan Alcalá del Valle 24/01/1941 9499 Fallecido 

Pérez Núñez, Diego Jerez de la Frontera 24/01/1941 9555 Fallecido 

Pérez Valero, José Benaocaz 24/01/1941 9569 Fallecido 

Viruel García, Agustín Ubrique 24/01/1941 9783 Liberado 

Sáez Ayala, Manuel Algeciras 24/01/1941 9658 Fallecido 

Sánchez Rodríguez, José Arcos de la Frontera 24/01/1941 9678 Fallecido 

Santy Ramos, Antonio San Roque 24/01/1941 9688 Fallecido 

Vilches Gallardo, Antonio San Roque 24/01/1941 9780 Fallecido 

Villalba Gómez, Heliot Línea de la Concepción 24/01/1941 9571 Fallecido 

Barrera Muñoz, Miguel Arcos de la Frontera 17/02/1941 10118 Fallecido 

Bolaños Díaz, Manuel Puerto Real 17/02/1941 10331 Fallecido 

Gálvez Arias, Francisco Chiclana de la Frontera 17/02/1941 10463 Fallecido 

Jaén Duarte, Rafael Algar 17/02/1941 9940 Fallecido 

Jordán Casas, José Benalup-Casas Viejas 17/02/1941 10917 Fallecido 

Linares Barrera, Salvador Jerez de la Frontera 17/02/1941 10903 Fallecido 

Mora Gómez, José Alcalá de los Gazules 17/02/1941 10504 Fallecido 

Reina Grimaldi, Rafael Línea de la Concepción 17/02/1941 10802 Fallecido 

Rodríguez Núñez, Antonio Ubrique 17/02/1941 10666 Fallecido 

Rodríguez Romero, José San Fernando 17/02/1941 10089 Fallecido 

Saborido Pulido, José Alcalá del Valle 17/02/1941 10332 Fallecido 

Salas García, Fernando Línea de la Concepción 17/02/1941 10831 Fallecido 

Sumaquero Oda, Francisco Línea de la Concepción 17/02/1941 10313 Fallecido 

Carrasco Cortijo, Manuel Jerez de la Frontera 29/03/1941 11219 Fallecido 

Luengo Garesse/García, Juan Línea de la Concepción 29/03/1941 11670 Fallecido 

Obregón García, José Cádiz 29/03/1941 11396 Liberado 

Raya Medina, Cristóbal Olvera 29/03/1941 11145 Fallecido 

Álvarez Durán, Francisco Algodonales 08/04/1941 11857 Fallecido 

Benito Genil, José El Puerto de Santa María 08/04/1941 12190 Fallecido 

Cabrera Torreño, Juan El Gastor 08/04/1941 12170 Fallecido 

Díaz Barranco, Manuel Línea de la Concepción 08/04/1941 9031 Liberado 

Domínguez Redondo, Rafael Jerez de la Frontera 08/04/1941 11972 Fallecido 

Llovet Ocaña, Antonio Línea de la Concepción 08/04/1941 12103 Fallecido 

Miranda Mosquera, José El Puerto de Santa María 08/04/1941 - Liberado 

Cosas Giménez, Bernardo Línea de la Concepción 21/04/1941 12359 Fallecido 

Montilla Cantón, Manuel Cádiz 21/04/1941 12358 Liberado 
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Sánchez Zambrana, Andrés Algeciras 21/04/1941 12361 Fallecido 

Vivero Ruiz, José Línea de la Concepción 21/04/1941 12360 Fallecido 

Barrera Pernía, Pablo Olvera 30/06/1941 13122 Fallecido 

Blanco Mesa, José Tarifa 30/06/1941 13212 Fallecido 

Rocha Sierra, Sebastián Jimena de la Frontera 30/06/1941 - Liberado 

Bermúdez García, Francisco Setenil de las Bodegas 20/10/1941 13825 Fallecido 

Borrego García, Aurelio Grazalema 20/10/1941 14222 Fallecido 

Cabeza Aranda, Manuel Cádiz 20/10/1941 14091 Fallecido 

Cuéllar García, Salvador Línea de la Concepción 20/10/1941 14266 Fallecido 

Domínguez Ramos, Pedro Setenil de las Bodegas 20/10/1941 14288 Fallecido 

Durán Fernández, José Benalup-Casas Viejas 20/10/1941 14290 Fallecido 

Fernández Tenorio, Francisco Ubrique 20/10/1941 13600 Fallecido 

García Vidal, Francisco Medina Sidonia 20/10/1941 14315 Fallecido 

Herrera Delgado, José Línea de la Concepción 20/10/1941 13916 Fallecido 

Martín Perea, Rafael Jimena de la Frontera 20/10/1941 13906 Liberado 

Pazos Pazos, Diego Trebujena 20/10/1941 13910 Fallecido 

Vega Vicente, Gregorio Tarifa 20/10/1941 14010 Fallecido 

Atienza Sánchez, Miguel El Gastor 08/06/1942 10177 Fallecido 

Postigo Cotán, Joaquín Sanlúcar de Barrameda 31/08/1942 14275 Fallecido 

Ríos Quiñones, León Chiclana de la Frontera 28/11/1942 13434 Liberado 

Fernández García, Joaquín Algar 10/01/1945 - Liberado 

Velasco Camacho, Juan Setenil de las Bodegas 19/03/1945 - Liberado 

Aguilar Gómez, Manuel Puerto Real 06/04/1945 - Liberado 

Crespo Espinosa, Miguel Línea de la Concepción 1945 - Fallecido 

Fernández Vázquez, José Línea de la Concepción 1945 - Liberado 
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Listado de entrada a Gusen correspondiente al traslado del 20 de octubre de 1941, donde se 

contabilizan 1.277 prisioneros. Señalados en rojo dos de los gaditanos que llegaron en dicho 

transporte: José Durán Fernández y Francisco Fernández Tenorio45 

 
45 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Veränderungsmeldungen des KL Mauthausen”: 

1.1.26.1/1474000/1308046. 
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Gaditanos muertos en Gusen 

Apellidos, Nombre Procedencia Fecha de la muerte y edad Causa46 

Navarro Saborido, Juan Alcalá del Valle 07/03/1941, 41 años Perniosis 

Santy Ramos, Antonio San Roque 08/04/1941, 52 años Problema cardiaco* 

Gálvez Arias, Francisco Chiclana de la Frontera 09/04/1941, 50 años Suicidio por electricidad 

    

Sánchez Rodríguez, José Arcos de la Frontera 02/06/1941, 46 años Paro cardíaco 

Sáez Ayala, Manuel Algeciras 16/06/1941, 39 años Colitis ulcerosa 

Jaén Duarte, Rafael Algar 13/07/1941, 47 años Miocarditis 

Reina Grimaldi, Rafael Línea de la Concepción 10/08/1941, 43 años Insuficiencia renal* 

Saborido Pulido, José Alcalá del Valle 31/08/1941, 24 años Tuberculosis pulmonar 

Barrera Muñoz, Miguel Arcos de la Frontera 02/11/1941, 36 años Colitis ulcerosa 

Vilches Gallardo, Antonio San Roque 14/11/1941, 30 años Inflamación pulmonar 

Cabrera Torreño, Juan El Gastor 16/11/1941, 27 años Infección pulmonar 

Cuéllar García, Salvador Línea de la Concepción 20/11/1941, 43 años Asma bronquial 

Durán Fernández, José Benalup-Casas Viejas 23/11/1941, 31 años Inflamación cardíaca 

Álvarez Durán, Francisco Algodonales 25/11/1941, 35 años Defecto de la válvula del corazón 

Carrasco Cortijo, Manuel Jerez de la Frontera 27/11/1941, 26 años Inflamación cardíaca 

Vega Vicente, Gregorio Tarifa 28/11/1941, 30 años Inflamación pulmonar 

Linares Barrera, Salvador Jerez de la Frontera 30/11/1941, 24 años Tuberculosis pulmonar 

Sumaquero Oda, Francisco Línea de la Concepción 04/12/1941, 33 años Colapso corporal, shock circulatorio 

Salas García, Fernando Línea de la Concepción 07/12/1941, 27 años Insuficiencia renal 

Jordán Casas, José Benalup-Casas Viejas 08/12/1941, 29 años Suicidio por electricidad 

Benito Genil, José Puerto de Santa María 09/12/1941, 31 años Inflamación renal 

Pazos Pazos, Diego Trebujena 10/12/1941, 30 años Inflamación pulmonar 

Cosas Giménez, Bernardo Línea de la Concepción 19/12/1941, 29 años Infección pulmonar 

García Vidal, Francisco Medina Sidonia 20/12/1941, 29 años Inflamación válvula del corazón 

Bolaños Díaz, Manuel Puerto Real 29/12/1941, 29 años Colapso corporal, shock circulatorio 

Blanco Mesa, José Tarifa 31/12/1941, 31 años Tifus 

Raya Medina, Cristóbal Olvera 31/12/1941, 38 años Estrangulación gástrica 

Vivero Ruiz, José Línea de la Concepción 08/01/1942, 32 años Infección pulmonar 

Domínguez Ramos, Pedro Setenil de las Bodegas 12/01/1942, 31 años Dolencia cardiaca crónica 

Domínguez Redondo, Rafael Jerez de la Frontera 15/01/1942, 26 años Insuficiencia renal 

Bermúdez García, Francisco Setenil de las Bodegas 20/01/1942, 30 años Tifus 

Sánchez Zambrana, Andrés Algeciras 27/01/1942, 31 años Insuficiencia renal 

Barrera Pernía, Pablo Olvera 02/02/1942, 35 años Insuficiencia renal 

 
46 Las causas señaladas en el listado son aquellas recogidas en el Libro de los muertos de Mauthausen-

Gusen. Como se ha explicado en páginas anteriores estas deben ser estudiadas con sumo cuidado, ya que 

posiblemente no sean las reales. Aquellas causas indicadas con un asterisco no son fiables, ya que hay 

problemas de transcripción de los listados originales. Se aconseja consultar todas las biografías para un 

mayor entendimiento de las muertes de estos gaditanos y las referencias documentales particulares. Todas 

las pruebas documentales en: ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Totenbuch des KL Mauthausen/Kdo. 

Gusen, 01.06.1940-27.04.1945”: 1.1.26.1/8111900. 
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Herrera Delgado, José Línea de la Concepción 20/02/1942, 27 años Inflamación cardíaca 

Rodríguez Romero, José San Fernando 28/04/1942, 29 años Tuberculosis pulmonar 

Fernández Tenorio, Francisco Ubrique 04/08/1942, 22 años Neumonía 

Postigo Cotán, Joaquín Sanlúcar de Barrameda 10/10/1942, 33 años Colapso corporal, shock circulatorio 

Borrego García, Aurelio Grazalema 27/11/1942, 34 años Colapso corporal, shock circulatorio 

Mora Gómez, José Alcalá de los Gazules 10/12/1942, 23 años Inflamación renal 

Rodríguez Núñez, Antonio Ubrique 24/01/1943, 36 años Colapso corporal, shock circulatorio 

Luengo Garesse/García, Juan Línea de la Concepción 07/07/1944, 26 años Debilidad circulatoria. Bronquios* 

Crespo Espinosa, Miguel Línea de la Concepción 13/04/1945, 23 años Colapso corporal, shock circulatorio 

 

 

 

Campo de concentración de Gusen después de la liberación, mayo de 1945. Administración 

Nacional de Archivos y Registros de EE. UU.  
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Libro de los muertos de Mauthausen-Gusen, 27/01/194247 

 
47 Andrés Sánchez Zambrana, señalado en rojo. ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Totenbuch des 

KL Mauthausen/Kdo. Gusen, 01.06.1940-27.04.1945”: 1.1.26.1/8112100/1290926. 
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Para entender la elevada mortalidad de Gusen hay que analizar las condiciones del 

campo y la evolución de este en sus años de funcionamiento. Los republicanos españoles 

que llegaron a partir de enero de 1941 entendieron rápidamente que habían sido 

conducidos directamente al corredor de la muerte. Las condiciones de “vida”, si se puede 

llamar a eso vivir, así como de salubridad eran terribles. En los barracones las pulgas, los 

piojos y la sarna eran la compañía reinante. En cada block era raro el amanecer donde no 

aparecía un cuerpo inerte y moribundo. La falta de ropa, recursos y comida eran 

sinónimos de hambre y enfermedad, motivado todo ello por el frío desolador que ayudó 

acabar con la vida de cientos de españoles en el invierno de 1941 al 1942. A esta delicada 

situación habría que sumar el hecho de que en Gusen los españoles eran especialmente 

odiados por los kapos. Casi todos eran polacos, profundamente católicos y consideraban 

a los republicanos como comunistas y enemigos de la religión católica.  

Sin embargo, lo más destacado de Gusen es que este era un campo de exterminio 

por trabajo esclavo como ninguno. Aquí nadie debía de sobrevivir más de tres. Agotados, 

heridos y enfermos los prisioneros se enfrentaban a más de 12 horas de duro trabajo. Los 

más afortunados trabajaban en la construcción del campo que, como ocurría en 

Mauthausen, fue levantado por los internos. Quienes no habían logrado colarse en los 

kommandos más benévolos, acababan en los lugares más temidos: la cantera Kastenhofen 

y el “pozo”, un enorme que agujero en el que se construía un enorme molino destinado a 

machacar pierdas. En ambos sitios se repetían escenas ya vividas por muchos españoles: 

desfallecimientos por el agotamiento, palizas de los SS, brutales asesinatos e incluso 

macabras competiciones entre los kapos, para comprobar quien mataba más prisioneros48  

Del listado de gaditanos muertos en Gusen y sin atender a los eufemismos 

utilizados en muchos casos para ocultar la verdadera causa, debemos suponer que una 

gran parte fue víctima del hambre, el frío y el trabajo esclavo.  El término “colapso 

corporal” quizás haga referencia al agotamiento definitivo de muchos prisioneros, los 

cuales si no estaban capacitados para trabajar eran asesinados con gas, sumergidos en 

agua helado o directamente fusilados. Por otro lado, hay quienes supuestamente 

decidieron acabar con su vida voluntariamente: Francisco Gálvez Arias y José Jordán 

Casas cuyas muertes aparecen bajo la inscripción “freitod durch Elektrizität”, suicidio 

por electricidad en referencia a la valla electrificada que rodeaba las instalaciones. Unos 

 
48 Varios testimonios de los pocos supervivientes españoles puede verse en C. Hernández de Miguel, Los 

últimos españoles de Mauthausen…p. 213-220. 
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casos que nunca sabremos si fueron por voluntad propia o por capricho de los SS, quienes 

en ocasiones obligaban a los prisioneros a tocar la alambrada provocando su muerte. 

Las muertes por infección, tuberculosis pulmonar o tifus quizás pueden estar cerca 

de la realidad, ya que las condiciones de salubridad en Gusen llegaron a ser tan 

lamentables como para inquietar a los propios SS. Las epidemias, especialmente de tifus, 

que diezmaban a los reclusos, como los gaditanos José Blanco Mesa y Francisco 

Bermúdez García; alcanzaron tales proporciones que afectaron a los soldados alemanes e 

incluso a la población de las localidades cercanas. Para evitar esto, los procesos de 

selección que realizaban los SS eran más frecuentes y letales que en Mauthausen. Los 

enfermos e inválidos eran seleccionados y conducidos a barracas “especiales” donde se 

les abandonaban hasta que morían de hambre o eran eliminados de forma rápida mediante 

macabros experimentos como la inyección de gasolina en el corazón. 

Entre los meses de noviembre y diciembre de 1941 tuvieron lugar varias de estas 

selecciones que acabaron con la vida del mayor número de españoles, incluidos los 

gaditanos. En ese período, según narra Ricardo Rico, deportado zamorano, los prisioneros 

eran congregados en la appelplatz para agilizar el proceso: 

“En esa fecha empezaron las grandes escogidas de inválidos que se hacían en la plaza bajo la 

supervisión de los oficiales SS y el comandante del campo. Con la cifra 1 designaban a los deportados que 

consideran aun aptos para el trabajo. Los designados con el número 2 caían inmediatamente entre las manos 

de una caterva de kapos y escribientes que les inscribían en las listas de inválidos. Les marcaban su número 

de matrícula en el pecho, con tinta china, cuyo signo para los deportados significaba su próxima entrada en 

el crematorio.  A partir de ese momento, estos hombres se consideraban ya como muertos. Distribuían entre 

sus amigos o conocidos las prendas mejores que poseían: gorro, chaqueta, calzado… A cambio recibían 

otros más usados, pues como iban al crematorio ya no tendrían necesidad de nada. Seguidamente eran 

conducidos a las barracas 31 y 32, donde un personal de represión escogido entre los mismos presos se 

encargaba de exterminarlos”49. 

El campo contaba con una en enfermería par seis barracas, desde la 27 hasta la 32, 

aunque la dos últimas eran las más terroríficas. La número 31 contaba con un espacio 

para los disentéricos y fue el lugar, desde 1943, para la prueba de “experimentos” con 

pacientes tuberculosos.  En la segunda, la N.º 32, los SS escogían a sus víctimas, 

teóricamente convalecientes, las cuales estaban condenadas a morir salvo algún milagro 

orquestado por los enfermeros españoles que allí trabajaban. Respecto a los gaditanos 

 
49 Relato obtenido de C. Hernández de Miguel, Los últimos españoles de Mauthausen…p. 222-223. 
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fallecidos en Gusen, al menos cuatro de ellos terminaron sus días en el barracón 32: 

Andrés Sánchez Zambrana, Fernando Salas García, José Benito Genil y Gregorio Vega 

Vicente. Según la documentación, en la enfermería del campo también murieron: 

Francisco Fernández Tenorio, José Saborido Pulido, Manuel Sáez Ayala, José Sánchez 

Rodríguez y Aurelio Borrego García. 

Ya sea por el trabajo inhumano, las epidemias, el frío, el hambre, los 

gaseamientos, los baños de la muerte o los fusilamientos, lo cierto es que los cadáveres 

de las víctimas tuvieron un mismo destino: el crematorio. Operativo desde diciembre de 

1940, redujo a cenizas a miles de esqueléticos cuerpos día tras día. Dentro de la 

maquinaria exterminadora nazi la incineración de los restos era el proceso más efectivo y 

rápido para deshacerse de los cuerpos y ocultar las huellas de sus atroces crímenes. 

Respecto a los gaditanos muertos en Gusen se ha podido localizar la documentación del 

traslado de los restos al crematorio de 31 de los 42 contabilizados. Los documentos están 

disponibles en los Archivos de Arolsen y abarcan desde septiembre de 1941 al mismo 

mes de 1944, de ahí las ausencias. 

 

Crematorio de Gusen tras la liberación en mayo de 1945, todavía contenía restos humanos. Fuente: 

US Signal Corps Foto. National Archives and Records Administration (NARA) 
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Gaditanos cuyos restos mortales terminaron en el crematorio de Gusen50 

Apellidos, Nombre Procedencia Fecha de entrada 

Barrera Muñoz, Miguel Arcos de la Frontera 05/11/1941 

Vilches Gallardo, Antonio San Roque 18/11/1941 

Cabrera Torreño, Juan El Gastor 20/11/1941 

Cuéllar García, Salvador Línea de la Concepción 23/11/1941 

Durán Fernández, José Benalup-Casas Viejas 26/11/1941 

Álvarez Durán, Francisco Algodonales 27/11/1941 

Carrasco Cortijo, Manuel Jerez de la Frontera 30/11/1941 

Vega Vicente, Gregorio Tarifa 01/12/1941 

Linares Barrera, Salvador Jerez de la Frontera 03/12/1941 

Sumaquero Oda, Francisco Línea de la Concepción 06/12/1941 

Salas García, Fernando Línea de la Concepción 10/12/1941 

Jordán Casas, José Benalup-Casas Viejas 11/12/1941 

Benito Genil, José El Puerto de Santa María 12/12/1941 

Pazos Pazos, Diego Trebujena 12/12/1941 

Cosas Giménez, Bernardo Línea de la Concepción 20/12/1941 

García Vidal, Francisco Medina Sidonia 23/12/1941 

Bolaños Díaz, Manuel Puerto Real 30/12/1941 

Raya Medina, Cristóbal Olvera 05/01/1942 

Blanco Mesa, José Tarifa 05/01/1942 

Vivero Ruiz, José Línea de la Concepción 10/01/1942 

Domínguez Ramos, Pedro Setenil de las Bodegas 14/01/1942 

Bermúdez García, Francisco Setenil de las Bodegas 22/01/1942 

Sánchez Zambrana, Andrés Algeciras 29/01/1942 

Barrera Pernía, Pablo Olvera 04/02/1942 

Herrera Delgado, José Línea de la Concepción 22/02/1942 

Rodríguez Romero, José San Fernando 01/05/1942 

Fernández Tenorio, Francisco Ubrique 08/08/1942 

Postigo Cotán, Joaquín Sanlúcar de Barrameda 13/10/1942 

Borrego García, Aurelio Grazalema 30/11/1942 

Rodríguez Núñez, Antonio Ubrique 27/01/1943 

Luengo Garesse/García, Juan Línea de la Concepción 08/07/1944 

 

 
50 El siguiente listado ha sido obtenido de la documentación existente en Arolsen Archives, los documentos 

de cada individuo pueden consultarse en las biografías disponibles. Para una consulta general: ITS Digital 

Archive, Arolsen Archives, “Freigabescheine des Krematoriums Gusen 07.09.41-30.9.1944”: 

1.1.26.1/8118999. 
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Registro de entrada al crematorio de Gusen, 29/01/1942. Señalado en rojo, el gaditano Andrés 

Sánchez Zambrana51. El título “Freigabscheine” significa certificado de liberación, una macabra 

anotación nazi. 

 
51 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Freigabescheine des Krematoriums Gusen 07.09.41-30.9.1944”: 

1.1.26.1/8118999/1301541. 
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Al igual que ocurrió en Mauthausen, a mediados de 1942 la mano de obra esclava 

pasa a formar parte de la industria alemana. Por ejemplo dos grandes empresas 

armamentísticas trasladaron parte de su producción al campo de concentración de Gusen: 

por un lado, Steyr-Daimler-Puch AG, la compañía de armas más grande de la región; y 

por otro lado, y la compañía Messerschmitt GmbH Regensburg, un importante fabricante 

de aviones en el Reich alemán. Para los prisioneros asignados directamente a la 

producción de dichas empresas, las condiciones mejoraron y por un tiempo se redujo la 

mortalidad en el campo. 

A finales de 1943 las SS comenzaron a usar prisioneros para cavar túneles en las 

laderas de las montañas circundantes. La intención era proporcionar sitios a prueba de 

bombas para las fábricas que estaban fuera de servicio por los ataques aéreos aliados. A 

principios de 1944, las SS iniciaron un gigantesco proyecto de construcción subterránea 

en St. Georgen an der Gusen, a pocos kilómetros del campo de concentración de Gusen. 

El complejo se usaría para proteger la producción de aviones de combate Messerschmitt 

Me 262. Para albergar a los prisioneros necesarios para construir los túneles y luego 

trabajar en la producción de aviones, el campo de concentración de Gusen se amplió en 

marzo de 1944 y se creó una nueva parte del campo, Gusen II, al que le seguiría un tercero. 

Muchos supervivientes recuerdan las condiciones de vida en este campamento como las 

más catastróficas que hayan experimentado. Al menos 8.600 prisioneros fueron 

asesinados en el campo de Gusen II o murieron allí como resultado de las condiciones de 

vida y de trabajo. 

A mediados de 1944, Gusen y sus recintos anexos retomaron su elevado índice de 

mortalidad ante la llegada de los transportes de estos campos y la sobrepoblación 

posterior. Contando los meses previos a su liberación, Gusen albergo alrededor de 71.000 

prisioneros deportados de todos los rincones de Europa, destacando Polonia y Rusia. Más 

de 40.000 murieron entre sus alambradas, convirtiéndose en el campo por excelencia en 

lo que a muertes de republicanos españoles se refiere. En nuestro caso ya se ha indicado 

que de los 79 gaditanos deportados a Mauthausen, al menos 63, fueron trasladados a 

Gusen, sobreviviendo tan solo 14. 

El "descubrimiento" del campo de concentración de Gusen por parte de las tropas 

estadounidenses tuvo lugar el 5 de mayo de 1945. Más de 20.000 prisioneros fueron 

liberados, la inmensa mayoría estaban tan debilitados y desnutridos que casi 2.000 
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murieron en los días posteriores. Después de la liberación, los aliados iniciaron una 

campaña de información total cuyo objetivo era informar al público sobre los crímenes 

cometidos en los campos de concentración nazis. Se hicieron esfuerzos para documentar 

sistemáticamente la situación en los campos liberados y los crímenes cometidos allí. La 

información sobre ellos se publicaría en los medios de comunicación, mientras que el cine 

y la fotografía se utilizaron para transmitir impresiones de primera mano de los campos 

liberados directamente al público en Alemania y los países aliados. Todo ello creó una 

verdadera avalancha de imágenes de los campos de concentración, incluido Gusen, que 

nos permite tener una mínima apreciación del horror vivido en dicho campo. 

 

 

Gusen, mayo de 1945. Se tardaron días en recoger y enterrar los cientos de cadáveres. Fuente: US 

Signal Corps Foto. National Archives and Records Administration (NARA) 
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3. Hartheim: el castillo de la muerte 

Uno de los principales propósitos de Hitler en la creación de su gran Alemania fue 

el exterminio sistemático de aquellos que podrían ensuciar la pureza de la raza aria. En el 

punto de mira siempre estuvieron judíos, gitanos, discapacitados, enfermos mentales, 

homosexuales y diferentes minorías. Desde su llegada al poder el Führer en 1933 realizó 

enormes esfuerzos para lograr su ansiada limpieza social. Al plan de esterilización forzosa 

de 1934 le siguió el programa de eutanasia de la organización “T4”. Resumidamente, a 

partir de octubre 1939 y a través una extensa red de médicos y centros de eutanasia, la 

Alemania nazi eliminó más de 70.000 víctimas que supuestamente ahorraron casi 900 

millones de marcos al Estado. Un orgullo éxito que supuso la muerte de miles de 

individuos no deseados a favor de los primeros experimentos de exterminación masiva. 

Aunque la T4 teóricamente dejó de funcionar en agosto de 1941 ante la presión 

de la sociedad alemana, en realidad lo único que hicieron los jerarcas nazis fue detener la 

aplicación centralizada de la eutanasia derivando el proceso a clínicas y hospitales de toda 

Alemania. Sin embargo, si algo habían aprendido los nazis es que los grandes centros de 

extermino no podían instalarse dentro del país por el impacto negativo que provocaba en 

la población. Afortunadamente para ellos, la exitosa expansión alemana por permitió 

elegir naciones ocupadas, especialmente Polonia, como epicentro de las maquinarias del 

horror como Trbelinka o Auschwitz-Birkenau. 

Hay que recordar que en la primavera de 1941 los campos de concentración nazis 

estaban en pleno funcionamiento, por ello no es de extrañar que fuesen elegidos para 

extender el programa de eutanasia. Con el objetivo de eliminar a los prisioneros que no 

fuesen aptos para el trabajo se puso en marcha la operación: sonderbehandulung 14f13, 

“tratamiento especial 14f13”. Debido a que muchos campos carecían de cámara de gas o 

instalaciones específicas, se rehabilitaron los espacios utilizados en al anterior programa, 

destacando sobre todo Sonnstein, Bernburg y Hartheim. 

El proceso era sencillo. Los oficiales de las SS encargados de los campos, 

ayudados por los kapos, realizaban las selecciones de aquellos prisioneros que por 

enfermedad, debilitamiento o amputación ya no podían beneficiar económicamente al 

Reich. Los médicos trasladados al campo para dar el visto bueno a las operaciones, rara 

vez examinaban a los elegidos. Por su pate estos últimos directamente subían a los 

camiones convencidos de que su destino era un sanatorio donde recuperarse. Sin 
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embargo, cuando llegaban al centro de eutanasia correspondiente tomaban el camino 

hacia la muerte que antes habían recorrido miles de “no deseados” alemanes. En cuestión 

de horas sus restos eran convertidos en cenizas en el crematorio. Los expertos sitúan en 

torno a 20.000 los prisioneros asesinados, de ellos, más de la mitad lo fue en Hartheim. 

Este último centro estaba ubicado en el castillo renacentista de Hartheim, a 25 

kilómetros de la ciudad austriaca de Linz. Antiguo asilo para enfermos mentales fue 

dotado de dos hornos crematorios y una cámara de gas tras la anexión alemana de Austria. 

Utilizado en el programa de la T4, su ubicación también resultó ser ideal para exterminar 

prisioneros de los campos de concentración durante la operación 14f13. Gestionado por 

las SS y un selectivo personal comprometido con la causa, empezó a recibir los primeros 

prisioneros en el verano de 1941. Aunque la mayoría provenía de Mauthausen, el cual se 

encontraba a tan solo 35 kilómetros de distancia, también hubo reclusos de Dachau y 

otros campos. En la práctica se convirtió en un subcampo de Mauthausen, donde llegaron 

a morir alrededor de 500 republicanos españoles52. 

Entre agosto y septiembre de 1941 llegaron a Hartheim los primeros grupos de 

republicanos procedentes de Mauthausen. En los libros de registro del campo se reflejaba 

que el destino de los prisioneros era el largersanatorium Dachau, “campo-sanatorio de 

Dachau”. Aunque muchos se ofrecieron voluntarios, creyendo que realmente iban a un 

sanatorio, la mayoría fue seleccionado por su delicado estado de salud. Solo esos meses 

murieron gaseados unos 240, más del 50% del total de víctimas españoles que parecieron 

en el castillo. Ochenta más fueron asesinados en diciembre de ese año, unos 120 en 1942 

y una decena en 1944; sumando un total de 449 españoles de los que hay constancia 

documental que perdieron la vida en Hartheim53 

 
52 El castillo de Hartheim cuenta hoy en día con el “Sitio conmemorativo Castillo de Hartheim: lugar para 

aprender y recordar”. Este centro cuenta con un archivo, una biblioteca, un museo, un centro de 

interpretación, un memorial y en él se realizan todo tipo de actividades: visitas, consultas específicas, 

investigaciones, etc. Sin duda alguna un auténtico ejemplo de cómo debe ponerse en valor la historia y la 

memoria. Véase todo en su página web, visto el 16/11/2022: https://www.schloss-hartheim.at/en/ Desde 

aquí agradecer el trabajo de esta institución y su colaboración en esta investigación. 
53 C. Hernández de Miguel, Los últimos españoles de Mauthausen…p. 222-223. 

https://www.schloss-hartheim.at/en/
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Castillo de Hartheim, vista del humo del crematorio. Archivo del Memorial de Mauthausen 
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En el caso gaditano he podido documentar un total de 8 deportados que terminaron 

sus días en la cámara de gas de Hartheim: José Luis Almozara Sánchez, José Pérez 

Valero, Diego Pérez Núñez, Manuel Cabeza Aranda, Heliot Villalba Gómez, Antonio 

Aldeguer Vélez y Miguel Atienza Sánchez. Aunque la fecha de los registros de traslado 

a Hatheim es diferente a la de la muerte, diferenciándose varios días, la realidad es bien 

distinta. Estos gaditanos al igual que el resto de los prisioneros asesinados en este centro, 

llegaban desde el campo de concentración de Mauthausen, pasaban directamente a la 

cámara de gas, eran gaseados y sus restos terminaban convertidos en cenizas en el 

crematorio. Un proceso de extermino sencillo, eficaz y que no dejaba rastro alguno. 

El registro de las muertes de estos gaditanos ha sido posible gracias a dos 

referencias fundamentales. Por un lado, los Archivos de Arolsen donde se custodian los 

expedientes de traslado de Hartheim de todos ellos, salvo el caso de Miguel Atienza. 

Existe una sección titulada Transportlisten von Häftlings-Invaliden zum KL Dachau, 

“Listas de transporte de presos inválidos a KL Dachau”, para el período del 18 de agosto 

de 1941 hasta el 4 de febrero de 194254; y otro apartado, Todesmeldungen von Häftlingen 

des KL Mauthausen im "Erholungslager" Hartheim, “Informes de muerte de prisioneros 

de KL Mauthausen en el "campo de descanso" Hartheim”, que abarca desde el 11 de abril 

de 1944 hasta el 8 de enero de 194555. 

Por otro lado y gracias al excelente trabajo del profesor de literatura francés Jean-

Marie Winkler y su obra Gazage de concentrationnaires au château de Hartheim - 

L'action 14f13 1941-1945 en Autriche annexée, nouvelles recherches sur la comptabilité 

de la mort, he podido conocer todo tipo de detalles sobre el castillo de Hartheim y lo más 

importante, las pruebas documentales sobre la “operación 14F13”56. Dentro de los 

documentos estudiados destaca el listado de españoles muertos en Hartheim durante 1941 

y 1942 que presentó el deportado español Casimiro Climent Sarrión durante el juicio al 

doctor Georg Renno, un médico y oficial militar alemán que participó en el proyecto de 

eutanasia Aktion T4 en Hartheim, cuya causa judicial fue archivada en 1975. Este heroico 

valenciano trabajaba en la oficina de registro del campo de Mauthausen y se encargó 

realizar las fichas de los españoles que, por tener dos apellidos, resultaban complicadas 

 
54 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Transportlisten von Häftlings-Invaliden zum KL Dachau 

14.08.41/04.02.42”: 1.1.26.1/1748000. 
55 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Todesmeldungen von Häftlingen des KL Mauthausen im 

"Erholungslager" Hartheim 11.04.44/08.01.45.”: 1.1.26.1/8117600. 
56 M. Winkler, Gazage de concentrationnaires au château de Hartheim - L'action 14f13 1941-1945 en 

Autriche annexée, nouvelles recherches sur la comptabilité de la mort, París, Éditions Tirésias, 2010. 
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para los alemanes. Climent hizo doble ficha de todos y escondió la segunda copia entre 

el material de oficina sin usar, de manera que cuando los SS destruyeron todos los ficheros 

para no dejar testimonio de sus crímenes, este fondo documental se pudo salvar. 

 

Gaditanos asesinados en el Castillo de Hartheim 

Apellidos, Nombre Procedencia Fecha de 

llegada 

Supuesta fecha 

de la muerte 

Referencias 

Almozara Sánchez, José Luis Cádiz 15/08/1941 25/09/1941 Arolsen Archives. 

Casimiro Climent 

Llovet Ocaña, Antonio Línea de la Concepción 15/08/1941 28/09/1941 Arolsen Archives. 

Casimiro Climent 

Pérez Valero, José Benaocaz 04/12/1941 17/12/1941 Arolsen Archives. 

Casimiro Climent 

Pérez Núñez, Diego Jerez de la Frontera 05/12/1941 18/12/1941 Arolsen Archives. 

Casimiro Climent 

Cabeza Aranda, Manuel Cádiz 04/02/1942 10/02/1942 Arolsen Archives. 

Casimiro Climent 

Villalba Gómez, Heliot Línea de la Concepción 04/02/1942 09/02/1942 Arolsen Archives. 

Casimiro Climent 

Atienza Sánchez, Miguel El Gastor - 16/10/1942 Casimiro Climent 

Aldeguer Vélez, Antonio Cádiz - 13/12/1944 Arolsen Archives 
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Listas de transporte de presos inválidos al sanatorio de Dachau, 15/08/1941. En rojo dos gaditanos: 

José Luis Almozara Sánchez y Antonio Llovet Ocaña57 

 
57 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Transportlisten von Häftlings-Invaliden zum KL Dachau 

14.08.41/04.02.42”: 1.1.26.1/1748000/1313523. 
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“Listado de españoles muertos en Hartheim entre 1941-1942” presentado por Casimiro Climent 

Sarrion en el proceso contra el doctor Renno (1/9)58 

 
58 M.Winkler, Gazage de concentrationnaires au château de Hartheim…p. 147. 
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Informes de prisioneros muertos de KL en el "campo de descanso" de Hartheim, 13 de diciembre 

de 1944. En rojo el gaditano Antonio Aldeguer Vélez59 

 
59 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Todesmeldungen von Häftlingen des KL Mauthausen im 

"Erholungslager" Hartheim 11.04.44/08.01.45.”: 1.1.26.1/8117600/ 1299033. 
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4. Universo Mauthausen. Kommandos y subcampos  

La historia de los españoles deportados a Mauthausen va mucho más allá del 

trabajo en la cantera o la triste muerte en Gusen y el Castillo de Hartheim. En torno al 

campo de concentración de Mauthausen y al igual que el resto de establecidos por el 

Tercer Reich, existe un universo particular protagonizado en muchos casos por los 

subcampos y kommandos, los cuales configuran una casi infinita red de conexiones. La 

complejidad existente sobre el tema y el limitado tiempo de trabajo del presente proyecto 

no ha permitido estudiar de manera extensa esta cuestión. Sin embargo, no he podido 

dejar pasar la oportunidad de exponer algunos casos de gaditanos inmersos en el 

entramado existente en torno a Mauthausen y la maquinaria represiva nazi en este campo. 

Generalmente y al igual que el conjunto de republicanos españoles deportados, la 

inmensa mayoría de gaditanos pasaron por los kommandos destinados a la cantera de 

Mauthausen y Gusen. Igual de generalizado es el terrible hecho de que, salvo 

excepciones, casi la totalidad de los que tuvieron que trabajar en las canteras acabaron 

muriendo. La dureza del trabajo esclavo, unido a la falta de alimentos, la brutalidad de 

los captores y las enfermedades. facilitaron, lamentablemente, la muerte de nuestros 

protagonistas. Aquellos que lograron llegar con vida al verano de 1942 lo consiguieron 

gracias a un cúmulo de circunstancias. Un factor común era el acceso a un puesto de 

trabajo especializado, el cual estaría alejado de la intemperie, los trabajos más 

sacrificados y de los kapos más sanguinarios. La maquinaria de Mauthausen requería de 

un numeroso “personal” de prisioneros que desempeñaran determinados trabajos básicos, 

pero fundamentales para el engranaje del exterminio nazi. Hablamos de trabajos como 

secretarios, zapateros, carpinteros, barberos, ordenanzas y una larga relación de puestos, 

cuya ocupación suponía, en la mayoría de las ocasiones, la supervivencia. 

Dentro de los gaditanos deportados a Mauthausen encontramos varios que 

lograron esa categoría de trabajador cualificado: los carpinteros Manuel Díaz Barranco, 

Juan Canet Fuentes y Gabriel Neira Espejo, el fogonero Manuel Montilla Cantón, el 

cocinero Manuel Aguilar Gómez, el zapatero Gonzalo Merino Hidalgo, el joven aprendiz 

de zapatero Eduardo Escot Bocanegra, quien trabajó como barrendero en varias barracas 

o por último, los barberos, José Fernández Vázquez, Manuel Ruiz Castañeda, Ernesto 

Aguilera Martínez y José Fernández Sánchez. Los dos últimos mencionados ejercieron 

como peluqueros particulares de las SS. 
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Sobre José Fernández Sánchez, natural de La Línea de la Concepción, podemos 

afirmar que ese puesto “privilegiado” como peluquero hizo que siempre estuviera en el 

campo central, con otros trabajadores cualificados como eran los secretarios, los 

cocineros, los zapateros o los ayudantes del laboratorio fotográfico. Con algunos de ellos, 

como el conocido Francesc Boix, José participó en la creación de La Rondalla de 

Mauthausen: un grupo músico-teatral60. Mientras los carpinteros fabricaban los 

instrumentos, Boix conseguía, trapicheando con los SS, las piezas que no podían 

fabricarse. Cuando los alemanes descubrieron las primeras bandurrias, en lugar de tomar 

represalias celebraron la ocurrencia de los españoles y les permitieron seguir con sus 

planes. La primera actuación tuvo lugar en la barraca 13, donde resonaron jotas, 

pasodobles y alguna pieza clásica como El sitio de Zaragoza. En las navidades de 1944, 

La Rondalla, llegó a interpretar una obra satírica titulada “El maraja de Rajaloya”. Los 

prisioneros que trabajaban como sastres, carpinteros y pintores se encargaron de 

confeccionar los trajes para los actores y construir los decorados. 

Esas representaciones suponían un instante de luz y de libertad para los 

privilegiados prisioneros que las contemplaban. Así lo recordaba el deportado barcelonés 

Manuel Alfonso: "Aquello nos distraía mucho. Llombart, que había trabajado como 

peluquero de señoras, confeccionó unas pelucas con virutas de la carpintería. Se las ponía 

Cereceda, que hacía de chica. El decorado estaba muy bien hecho y con las luces parecía 

que estábamos en otro mundo". Manuel Alfonso era dibujante y trabajaba en la oficina 

de los arquitectos del campo. Clandestinamente realizaba dibujos que regalaba a sus 

compañeros en el día de su cumpleaños. José Fernández recibió varios a lo largo de su 

cautiverio. 

La segunda vía posible para evitar los kommandos más mortíferos, era ser 

trasladado a otros subcampos, donde las opciones de vida eran mayores. Uno de los 

primeros campos anexos a Mauthausen fue el de Bretstein, situado dentro del Estado 

federado de Estiria y localizado a unos 25 kilómetros del municipio austriaco de 

Judenburg. Allí la empresa de las SS Deutsche Versuchasnstalt für Ernährung und 

Verpflegung GmbH (“Instituto Alemán de Investigación sobre Nutrición y 

Alimentación”) llevaba operando desde 1939 en tres granjas de ovejas y caballos con el 

 
60 Para ver todos los detalles la espectacular historia de La Rondalla y sus componentes es de obligada 

consulta el trabajo L. García Manzano, La Rondalla de Mauthausen, Toulouse, Editorial Privat, 2013. 

Traducida en francés por Jacques Fernández, hijo de nuestro protagonista. 
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objetivo de realizar diversos experimentos agrícolas. Dado el enclave montañoso y la 

continuidad de las operaciones en el área, las autoridades alemanas decidieron utilizar 

mano de obra esclava para lograr sus objetivos. Con tal propósito trasladado en junio de 

1941 a un kommando compuesto esencialmente por 40 españoles y un testigo de Jehová 

alemán, quienes fueron puestos inmediatamente a trabajar en la construcción de un 

pequeño campo de concentración. Un mes después llegarían otros 170 prisioneros, los 

cuales fueron forzados a participar en las operaciones agrícolas de las SS y la construcción 

de caminos y carreteras61. 

Entre los españoles de Bretstein estuvieron tres gaditanos: Joaquín Fernández 

García, Juan Velasco Camacho y Eduardo Escot Bocanegra. Gracias a testimonios como 

el de Eduardo Escot, conocemos que el pequeño subcampo de Bretstein estaba compuesto 

por cuatro barracas: dos para los prisioneros, otra para los SS y una barraca de servicio, 

donde se hallaba el almacén, la cocina, los sastres y los zapateros. Otros testimonios de 

supervivientes coinciden en las difíciles condiciones de vida ocasionadas por las 

inclemencias del tiempo y el trato degradante por parte de los SS. De todo ello fueron 

testigos esos tres gaditanos, quienes también vivieron la muerte de varios compañeros y 

las represalias por la huida o los intentos de fuga de otros prisioneros62. 

Los tres gaditanos estuvieron en Bretstein hasta finales de 1942, cuando, después 

de apenas de un año y medio de actividad, las SS decidieron trasladar a los deportados 

hasta Steyr, el primer recinto secundario de importancia que se creó en Mauthausen. 

Desde comienzos de 1941, cuando el empleo privado de mano de obra esclava procedente 

de los campos aun no estaba normalizado dentro del Reich, la empresa metalúrgica de 

Steyr-Daimler-Puch había logrado extraer del campo austriaco 300 presos para la 

construcción de su fábrica de motores para aviones. Para la primavera de 1942, la fábrica 

de Steyr pudo inaugurar su propio recinto dependiente de Mauthausen. 

De los más de 3.000 prisioneros que pasaron por este campo, al menos seis eran 

gaditanos. A los mencionados Juan Velasco, Joaquín Fernández y Eduardo Escot, habría 

que sumar los casos de Manuel Aguilar Gómez, Manuel Montilla Cantón y José 

Fernández Sánchez. Todos ellos trabajaron en la construcción de motores de aviones y 

 
61 G. Gómez Bravo y D. Martínez López, Esclavos del Tercer Reich…p. 210. 
62 Eduardo Escot Bocanegra fue uno de los impulsores de la recuperación de la memoria del campo de 

Brestein. En 1998, la ciudad de Bretstein colocó dos placas conmemorativas sobre una piedra de homenaje 

a las víctimas. En 2003, los estudiantes de la escuela secundaria Fohnsdorf establecieron un sitio 

conmemorativo cerca de los terrenos del antiguo campamento. 
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armamento, al menos, hasta el verano de 1943. Para entonces, como se ha mencionado 

anteriormente, la mayoría habían logrado ser admitidos en algún kommando privilegiado. 

Dentro de los “privilegiados” estaría Manuel Díaz Barranco. A principios de 1942, 

este gaditano fue seleccionado junto a otros 40 jóvenes españoles para formar parte del 

Kommando Poschacher, uno de los grupos más conocidos gracias la supervivencia de la 

mayoría de sus miembros y el testimonio de muchos de ellos63. Resumidamente este 

grupo de prisioneros trabajo hasta finales de 1944 en una cantera perteneciente al 

empresario Anton Poschacher situado junto al núcleo urbano de Mauthausen. Fue un 

miembro de este grupo, Jacinto Cortés García, quien fue el encargado de esconder fuera 

del campo parte de las fotografías del grupo realizadas por Francisco Boix Campo, entre 

ellas las de Manuel Díaz Barranco64. 

Aunque seguían “viviendo” en Gusen, este grupo tenía una rutina diferente, que 

resumidamente consistía en salir a la cantera externa, donde trabajaban junto a personal 

civil y bajo la supervisión de capataces civiles. Diferenciados del resto de prisioneros por 

la cabeza semi-rapada y la no utilización del traje rayado durante las horas de trabajo. 

También disfrutaron de más rancho, más ropa y sobre todo menos castigos por parte de 

los guardias. A todo ello había que sumar la colaboración de varios civiles que aportaron 

al grupo todo tipo de comida y ropa. En el caso de Manuel Díaz habría de destacar el 

hecho de que en 1943 llegó a ser operado de la garganta, “disfrutando” de varios meses 

de recuperación, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el simple hecho de ir a la 

enfermería suponía una posible muerte. 

A finales de 1944 el Kommando Poschacher dejó de trabajar en la cantera y sus 

miembros fueron trasladados de vuelta a Mauthausen. Manuel Díaz fue matriculado con 

un nuevo número, el 9.031, y se encargó de trabajos menos sacrificados como limpiar las 

barracas o encargarse de la cocina. Para estos momentos, el gaditano contaba con cierta 

veteranía y relación con los kapos, disfrutando de ciertos privilegios que junto a diferentes 

triquiñuelas, sirvió para salvar la vida de sus compañeros hambrientos y enfermos. Al 

poco tiempo Manuel fue destinado como carpintero a un kommando que trabajaba 

 
63 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Kopien aus das Dokumentationsarchiv des Österreichischen 

Widerstandes, Wien”: 1.1.26.1/2524000/1321520. 
64 Sobre este kommando existe diferente bibliografía, pero en este caso destacamos la investigación que 

profundiza en las fotografías realizadas a los miembros del grupo. Véase: S. Checa y B. Bermejo Sánchez, 

“Fotografías del Kommando Poschacher (1944), un grupo de jóvenes españoles prisioneros en el campo 

nazi de Mauthausen”, Cuadernos republicanos, N.º 60, 2006, pp. 51-72. 
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sacando serrín de un bosque cerca de la ciudad de Linz. Así estuvo hasta principios de 

mayo de 1945, cuando logró escapar del pequeño recinto en el que estaba internado y 

donde “reinaban” los piojos. Su destino fue el propio pueblo de Mauthausen, donde se 

refugió varios días hasta la liberación del campo el 5 de mayo de 1945. 

 

 

Listado del Kommando Poschacher, en rojo Manuel Díaz Barranco65 

 

 
65 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Kopien aus das Dokumentationsarchiv des Österreichischen 

Widerstandes, Wien”: 1.1.26.1/2524000/1321520. 
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Un gaditano que no tuvo tanta suerte en su traslado a un subcampo fue Francisco 

Nieto Ortega, natural de Alcalá de los Gazules. Con el continuo avance de las tropas 

aliadas, los alemanes se vieron obligados a “conservar” la mano de obra concentrada en 

los campos, utilizando a los prisioneros en la producción armamentística del Reich. 

Debido a ello, el 11 marzo de 1944, al igual que otros cientos de deportados, Francisco 

Nieto fue trasladado al subcampo de Leibniz, en las inmediaciones de la ciudad de Graz, 

donde la empresa Steyr-Daimler-Puch AG producía motores de avión Daimler-Benz en 

la planta de Graz-Thondorf66. Meses después las autoridades alemanas buscaron 

localizaciones subterráneas donde continuar la producción evitando así los ataques aéreos 

de los aliados. Uno de los lugares elegidos fue una antigua cantera de piedra cerca de 

Aflenz (Leibniz), donde llegaron más de 900 prisioneros, la mayoría de ellos procedentes 

de la Unión Soviética, Polonia, Alemania, Austria y Yugoslavia.  

A principios de abril de 1945, las SS disuelven el campo y los 467 prisioneros que 

aún permanecen en Aflenz, acompañados por unos 50 guardias, se ven obligados a 

marchar hacia el subcampo de Ebensee; los enfermos y los que no pueden marchar son 

fusilados y alrededor de 50 presos intentaron escapar. Finalmente, tras una marcha de más 

de 250 kilómetros, los prisioneros llegaron al campo de Ebensee el 18 de abril de 1945. 

Este subcampo tenía como objetivo la fabricación de misiles intercontinentales y las 

condiciones de vida eran pésimas debido a la construcción de túneles. Sin embargo, por 

suerte para Francisco, en Ebensee existía un importante colectivo organizado de 

republicanos españoles, formado por alrededor de 250 compañeros. Quizás esta presencia 

española permitió a nuestro protagonista sobrevivir hasta la liberación del campo el 6 de 

mayo de 1945. Desafortunadamente, pese a la liberación, desconocemos el destino 

posterior de Francisco Nieto Ortega y no podemos ser optimistas ya que cientos de presos 

fallecieron días después debido a la delicada salud de muchos de ellos67. 

El último gaditano del que hablaremos en este capítulo es Gabriel Neira Espejo, 

natural de Arcos de la Frontera, quien también estuvo en Ebensse. Gracias a su profesión 

de carpintero, Gabriel Neira tuvo una oportunidad de escapar de la muerte en el verano 

de 1943. El 30 de agosto fue trasladado junto a un centenar de compañeros al subcampo 

 
66 La presencia en este kommando dependiente de Mauthausen se recoge en un listado de posguerra sobre 

presos de dicho campo. ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Nummernzugangsbuch der Häftlinge 

(Nachkriegsaufstellung) 1-6843”: 1.1.26.1/8104900/1281146. 
67 No se han localizado documentos sobre la posible liberación de Francisco Nieto en el campo de Ebensse, 

de igual manera tampoco hay datos sobre su vida posterior o una desafortunada muerte tras su salida. 
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situado en el aeródromo militar de Schwechat, en las afueras de Viena. Inaugurado en la 

misma fecha, dicho campo tenía como cometido la producción de aviones de combate 

para el Tercer Reich, cuya empresa colaboradora, Ernst Heinkel AG, se había visto 

obligada a utilizar prisioneros de Mauthausen como mano de obra. Gabriel Neira formó 

parte del primer grupo en llegar y como carpintero especializado se encargó de tareas de 

acondicionamiento de las diferentes zonas del recinto. Aunque al formar parte de la 

producción armamentística alemana sus condiciones de vida mejoraron levemente, el 

gaditano tuvo que hacer frente a los continuos abusos de las SS y hacinamiento en naves 

industriales con cientos de presos mayoritariamente polacos, rusos y españoles68.  

 La estancia de Gabriel en Schwechat fue muy corta, ya que para mediados de 

noviembre de 1943 estaba de regreso a Mauthausen. El regreso fue momentáneo, ya que 

Neira fue uno de los 25 primeros españoles que llegaron de forma prácticamente 

inmediata al subcampo de Ebensee tras su inauguración el 18 de noviembre de 1943. El 

arcense llegó en un convoy cargado con 63 prisioneros dos días después, siendo calificado 

como uno de los 19 trabajadores cualificados que formaban el grupo69. En su mayoría, se 

trataba de albañiles y carpinteros, por lo que no sería extraño que, al menos al comienzo, 

quedasen integrados entre los encargados de la erección del campo70. Lamentablemente 

se pierde la pista de Gabriel durante 1944 y principios de 1945, aunque si podemos 

afirmar que no estuvo destinado en Ebensee mucho tiempo, ya que no hay rastro 

documental alguno a partir de diciembre de 1943 en este campo. Durante esos años lo 

más probable es que como carpintero veterano, nuestro protagonista formase parte de un 

kommando encargado de la construcción y “acondicionamiento” de las instalaciones de 

los campos y subcampos que iban surgiendo alrededor de Mauthausen. Lo que no admite 

dudas es que su profesionalidad y veteranía como carpintero fue lo que permitió su 

supervivencia durante todos los años de cautiverio. 

 

 
68 Archivo del Memorial de Mauthausen, “Schwechat”, AMM B53-2, 30/08/1940. 
69 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Veränderungsmeldungen des KL Mauthausen”: 

1.1.26.1/1473999/1388892. 
70 El objetivo principal de Ebensee era la producción armementística en el interior de enormes túneles 

construidos en la montaña para esquivar los bombardeos aliados y cuya construcción fue obra de los propios 

prisioneros. 
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Lista de traslado a Ebensee, 20/11/1943. En rojo señalado Gabriel Neira Espejo71 

 
71 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Veränderungsmeldungen des KL Mauthausen”: 

1.1.26.1/1473999/1388892. 
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5. Los otros campos: Dachau, Buchenwald, Flossenbürg… 

Dejando a un lado el “universo” existente entorno a Mauthausen y atendiendo al 

resto de campos de concentración establecidos por el Tercer Reich, podemos confirmar 

que en la mayoría de ellos hubo españoles deportados. Aunque en algunos casos llegaron 

de manera excepcional, en la mayoría de las ocasiones los republicanos formaron parte 

de las deportaciones masivas y engrosaron las cifras de las víctimas de la persecución 

nazi. Dentro de los gaditanos deportados, diez de ellos tuvieron como destino diferentes 

campos de concentración que a continuación detallaremos. Antes de ello, hay que 

destacar que el recorrido de los siguientes gaditanos se puede estudiar de manera extensa 

en las biografías disponibles sobre estos. 

En primer lugar y atendiendo al segundo campo de concentración en lo que a 

número de españoles deportados se refiere estaría el de Dachau72. En una antigua fábrica 

de la ciudad de Dachau, a quince kilómetros de Munich, las autoridades nazis instalaron, 

el 21 de marzo de 1933, el primer campo de concentración, destinado a presos políticos, 

comunistas y socialdemócratas, “peligrosos para la seguridad del estado”; con cabida para 

unas 5.000 personas. Desde entonces, Dachau se convirtió en el prototipo para el sistema 

concentracionario extendido por todo el territorio del Reich y los países ocupados.  

Con el aumento de la persecución nazi, comenzaron a llegar a Dachau internados 

judíos, sacerdotes católicos y protestantes, gitanos, “asociales”, testigos de Jehová y 

homosexuales, detenidos en los países ocupados y prisioneros rusos, muchos de ellos 

fusilados inmediatamente. La cifra de prisioneros aumentó a alrededor de 10.000 

prisioneros en verano de 1940. Al comenzar la guerra, las condiciones de vida 

empeoraron drásticamente para los prisioneros del campo de concentración, aumentando 

enormemente la tasa de mortalidad. Entre las víctimas más numerosas estaban los presos 

soviéticos, quienes en su mayoría, eran asesinados momentos después de su llegada. 

Desde 1943 hasta la liberación del campo el 29 de abril de 1945, las necesidades 

de la industria bélica llevaron al aprovechamiento de la mano de obra deportada, en las 

factorías de armamento de las SS en el propio campo, como BMW y Messerschmitt, o 

establecidas en casi toda Baviera; con un total de 139 campos anexos. Unas 200.000 

 
72 El siguiente resumen sobre el campo de Dachau ha sido extraído de la información disponible en el 

Memoria del Campo de Concentración de Dachau. Visto en internet el 16/01/2023: https://www.kz-

gedenkstaette-dachau.de/es/sitio-historico/campo-de-concentracion-1933-1945/  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/es/sitio-historico/campo-de-concentracion-1933-1945/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/es/sitio-historico/campo-de-concentracion-1933-1945/
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personas pasaron por estas instalaciones de las que unas 41.500 hallaron la muerte durante 

su internamiento. A estas cifras hay que añadir los presos no registrados, procedentes de 

las evacuaciones de otros campos poco antes de la liberación.  

Sobre los españoles deportados en el campo de concentración en Dachau, en líneas 

generales se podría establecer dos etapas. La primera de ella correspondería al período de 

1940 a 1943, cuando unos 200 republicanos fueron trasladado a este campo de 

concentración procedentes de otros recintos, principalmente Mauthausen y Gusen. La 

segunda etapa tendría lugar a partir de 1943, cuando, con las primeras grandes derrotas 

militares alemanas y el consecuente aumento de la deportación de mano de obra esclava 

para ayudar al esfuerzo de guerra, resistentes de toda Europa fueron enviados al campo. 

Desde junio de 1943 empezaron a llegar franceses y los republicanos españoles, 

deportados desde el campo de tránsito de Compiègne, de Burdeos y Lyon. Entre junio y 

septiembre de 1944, fueron deportados desde Francia a Dachau, en siete transportes 

diferentes, un total de 6.403 hombres, la mayoría de nacionalidad francesa. En ellos 

figuraban alrededor de 500 españoles, a los que habría que sumar más de 200 llegados en 

la primera fase que sumarían un total aproximado de 750 hombres, de los cuales dos 

centenares fallecieron durante su estancia en el campo o en alguno de sus comandos y 

unos cuarenta fueron dados por desaparecidos73. 

En el caso gaditano, fueron un total de ocho deportados los que llegaron a Dachau 

entre 1942 y 1944. Los primeros que llegaron el 9 de noviembre de 1942 fueron Francisco 

De la Rocha, Sebastián Rocha Sierra y Antonio López Holgado. Aunque estos dos últimos 

cuentan con unas historias totalmente excepcionales, no podemos decir lo mismo de 

Francisco De la Rocha, de quien tan solo podemos destacar que lamentablemente falleció 

en Dachau el 6 de junio de 1944, siendo el deportado con menos de información 

disponible en nuestro estudio ante de la falta de pruebas documentales.  

Por su parte, Sebastián Rocha fue deportado el 25 de enero de 1941 a Mauthausen. 

Desde aquí comenzó un largo recorrido que llevo al gaditano a pasar por Gusen y 

seguidamente Dachau, donde estuvo desde noviembre de 1942 hasta septiembre de 1944, 

cuando fue trasladado al campo de concentración de Buchenwald. Tan solo un mes 

después, el 27 de noviembre de 1944, Sebastián fue conducido al recién inaugurado 

 
73  Sobre los españoles en Dachau véase la reciente investigación de J. MEERWALD., Spanische Häftlinge 

in Dachau Bürgerkrieg, KZ-Haft und Exil, Göttingen, Wallstein Verlag, 2022. 
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subcampo de Kleinbodungen dependiente del campo de concentración de Mittelbau-

Dora. Sebastián Rocha estuvo en Kleinbodungen hasta el 4 de abril de 1945. Ese día las 

autoridades nazis de Mittelbau-Dora formaron una de las conocidas “marchas de la 

muerte”, los prisioneros tuvieron que andar más de 200 kilómetros hasta los barracones 

del campo de concentración de Bergen-Belsen, a las afueras de Hannover. Sería en este 

último campo, donde nuestro protagonista sería liberado entre los días 15 y 16 de abril de 

1945 por las tropas del ejército británico. 

 

 

Tarjeta de registro en Dachau de Sebastián Rocha Sierra. En rojos se puede ver “Buchenwald, 

25/09/1944”74 

 
74 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Dachau-Sammlung des Zentralkomitees der befreiten Juden in 

der US Zone”: 1.1.6.12/643225906/128682946. 
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Un periplo casi similar tuvo Antonio López Holgado. Natural de Villamartín, este 

gaditano fue deportado a Mauthausen el 25 de noviembre de 1940. Tras un leve paso por 

Gusen, Antonio López fue trasladado a Dachau el 9 de noviembre de 1942. Un año y 

medio después, López era de nuevo trasladado a otro campo de concentración. En esta 

ocasión su destino fue el campo de Natzweiler-Struthof, donde llego el 30 de marzo de 

1944 junto a medio millar de prisioneros y donde fue matriculado con el N.º 9.94975. Este 

campo fue establecido por los nazis a las afueras de Estrasburgo, siendo el único en suelo 

francés. Localizado en el paraje natural de Struthof, su actividad se extendió a través de 

otros 70 subcampos e instalaciones auxiliares desde 1940 hasta noviembre de 1944. De 

los más de 44.00 deportados, murieron 22.000 a causa del trabajo forzado, la desnutrición, 

las torturas de los SS y las experimentaciones pseudocientíficas de la Ahnenerbe-SS76. 

Sobre el internamiento de Antonio López en este campo apenas hay referencias, al igual 

que ocurre con el centenar de españoles que pasaron por Natzweiler. 

En septiembre de 1944 y debido al exitoso avance de las tropas aliadas, las 

autoridades nazis trasladaron a los prisioneros de Naztweiler a otros campos del Reich. A 

partir de aquí se pierde el rastro hasta que aparece de vuelta en el campo de concentración 

de Dachau el 2 de abril de 194577. Durante el período intermedio, septiembre de 1944 

hasta abril de 1945, es probable que Antonio López pasase por Mauthausen-Gusen, ya 

que, en las tarjetas de registro aparecen varios números de matrícula correspondientes a 

un regreso temporal. Finalmente, sería en el campo de concentración de Dachau donde 

Antonio López Holgado lograría la ansiada libertad el 29 de abril de 1945, cuando las 

tropas aliadas liberaron el campo. 

 

 
75 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Überstellung vom Konzentrationslager Dachau vom 

30.03.1944”, 1.1.29.1/8124600031/32129153. ITS Digital Archive, Arolsen Archives, 

“Häftlingsnummernbücher des Konzentrationslagers Natzweiler”, 1.1.29.1/8123600001/129153. 
76 Todos los detalles sobre este campo se pueden ver en la página del Memorial de Naztweiler. Visto en 

internet el 13/01/2023: https://www.struthof.fr/le-site/le-kl-natzweiler  
77 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Dachau-Sammlung des Zentralkomitees der befreiten Juden in 

der US Zone”: 1.1.6.12/643227210/128689530. ITS Digital Archive, Arolsen Archives, 

“Schreibstubenkarten Dachau”: 1.1.6.7/189/10698588. 

https://www.struthof.fr/le-site/le-kl-natzweiler
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Tarjeta de registro en Dachau de Antonio López Holgado. Anotación del campo de Natzweiler y 

regreso a Dachau 78 

 

 

 
78 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Dachau-Sammlung des Zentralkomitees der befreiten Juden in 

der US Zone”: 1.1.6.12/643227210/128689530. 
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Los otros cinco gaditanos que fueron deportados a Dachau están incluidos dentro 

de la oleada de deportaciones procedentes de Francia y desarrolladas a partir de junio de 

1943. Su traslado al campo de concentración estaría motivado por supuestas 

colaboraciones con La Resistencia francesa, de ahí su detención y posterior deportación. 

Debido a la diversidad de datos existentes sobre estos gaditanos se ha optado por ofrecer 

un breve resumen de estos, cuyas biografías se pueden estudiar de manera extensa en las 

páginas posteriores. El primero de ellos fue Manuel Romero, quien a su vez es una 

excepción dentro de los gaditanos estudiados. Manuel Romero llevaba tiempo viviendo 

en Francia, había logrado la nacionalidad francesa y fue trasladado a Dachau como 

prisionero a reducar, de ahí que tan solo estuviese trabajando en el campo desde su llegada 

el 12 de agosto de 1943 hasta el 25 de noviembre del mismo año. 

Meses después, el 20 de junio de 1944, llegaban al campo de concentración de 

Dachau, los gaditanos Rodrigo Parra Romero, natural de Grazalema, y Pedro Almagro 

Coll, un gaditano emigrado a Barcelona. Ambos llegados procedentes de Compiègne en 

un convoy formado por 2.140 prisioneros. Por un lado, Rodrigo Parra sería trasladado al 

campo de concentración de Flossenbürg el 22 de julio de 1944, donde fallecería. Y por 

otro lado, Pedro Almagro, quien formó parte del comité de resistencia dentro de Dachau, 

fallecería a causa del tifus el 23 de marzo de 1945 en el propio campo. 

Por su parte, Antonio Pérez Ruiz, natural de la Línea de la Concepción, fue 

detenido debido a su colaboración con La Resistencia a principios de 1944 en Burdeos y 

trasladado a un centro penitenciario. Desde aquí sería conducido a la estación para subir 

a un tren con destino al campo de concentración de Dachau. El convoy partió el 18 de 

junio de 1944 y estaba compuesto por 317 prisioneros, 17 españoles. Después de tres 

semanas de viaje, Antonio Pérez llegaba a Dachau el 7 de julio de 1944, siendo registrado 

con el número de preso 78.345. 

El último deportado a Dachau fue Antonio De la Rosa Tozo79. Aunque 

desconocemos los motivos, el jerezano fue apresado por las tropas alemanas en Vernay, 

al norte de Lyon, a mediados de 1941. Seguidamente, el 16 junio de 1941 es trasladado 

al campo de Noé, en las cercanías de Toulouse. Más de dos años después, el 6 de octubre 

de 1943, el jerezano sería conducido al campo cercano de Vernet d´Árriege, donde es 

 
79 La mayoría de los datos personales han sido obtenidos del trabajo B. Benítez Reyes, “Los jerezanos 

deportados en los campos de concentración nazis”, Revista Historia de Jerez, 22, 2019, pp. 277-308. Dicha 

información ha sido complementada con las referencias documentales obtenidas en esta investigación. 



 

 
92 

inscrito como mecánico80. Hay que destacar que Le Vernet era un campo disciplinario, y 

por ello, desde su creación, son enviados allí los considerados más peligrosos por el 

gobierno francés, por ejemplo, los miembros de la Columna de Durruti, los brigadistas y 

altos cargos del Ejército Popular de la República. 

Después del desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, las tropas alemanas 

tomaron el control de Vernet, que hasta la fecha había estado controlado por el Gobierno 

de Vichy. Las autoridades nazis decidieron trasladar a los prisioneros de los campos a las 

cárceles controladas por el Reich, una circunstancia que originó diferentes transportes, 

entre los que destaca el conocido “tren fantasma”. La terrible historia comienza el 30 de 

junio de 1944, cuando los últimos prisioneros del campo de Vernet, un total de 403, 

fueron llevados en caminos a la prisión de Caffarelli (Toulouse). Entre los presos había 

un total de 221 españoles, entre ellos Antonio De la Rosa Tozo, quien contaba con una 

edad bastante avanzada, 66 años, y una salud bastante delicada tras meses de cautiverio. 

El 3 de julio y tras varios días de encarcelamiento en Caffarelli, Antonio, sus 

compañeros y más de 150 prisioneros de la cárcel de Saint Michel, fueron subidos a los 

vagones de carga de un tren de transporte de animales rumbo a Burdeos. Un día después, 

el tren se dirigió hacia París, pero se detuvo en la localidad de Angulema. Debido a un 

bombardeo aliado las vías quedaron inutilizadas y el tren paralizado hasta el 8 de julio, 

cuando regresó a Burdeos. A la llegada, las tropas de las SS que custodiaban el transporte 

asesinaron a aquellos que habían intentado huir y al resto los encerraron en la sinagoga 

de la ciudad durante varias semanas. 

 No fue hasta el 9 de agosto cuando el tren retomaría su marcha, esta vez cargado 

de 124 prisioneros más que sumaban un total de 690 personas, entre ellas Antonio De la 

Rosa. El transporte pasó por Toulouse, Nimes, Valence, Lyon, Dijon, Nancy, Abrebuck 

y finalmente, Dachau, a pocos kilómetros de Múnich, donde llegaba el 28 de agosto. 

Hacinados como animales y sin apenas comida, Antonio y sus compañeros, casi un 

centenar de mujeres; fueron testigos de bombardeos aliados, ataques de La Resistencia, 

fugas y las consecuentes ejecuciones, cambios de tren, marchas a pie y en definitiva una 

serie de acontecimientos que marcaron la posterior historia de este trágico viaje. Un 

 
80 Según diferentes investigaciones y testimonios en el campo de Le Vernet también fueron encarcelados 

miembros de La Resistencia francesa y colaboradores de esta como los republicanos españoles. 
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trayecto que duró 8 semanas y que saldó con una treintena de asesinatos y más de 150 

fugados. 

Entre los prisioneros que llegaron al campo de concentración de Dachau el 28 de 

agosto de 1944 estaba Antonio De la Rosa Tozo81, quien fue matriculado con el número 

94.079, catalogado como prisionero de protección (shutzhäfling) e inscrito como 

“fogonero” de profesión82.  Con 66 años, el jerezano posiblemente arrastraba problemas 

de salud que empeoraron tras su internamiento en Dachau y que explican su entrada en el 

barracón 3.060, donde eran traslados los prisioneros más enfermos o inválidos. El 26 de 

diciembre 1944, Antonio era ingresado en la enfermería del campo, falleciendo el día 28, 

cuatro meses después de su llegada83. Sus restos mortales terminarían convertidos en 

cenizas y esparcidos por las zonas habilitadas. Para concluir, he de destacar que Antonio 

De la Rosa Tozo fue homenajeado por su localidad de origen, Jerez de la Frontera, en 

2022, existiendo un stopersteine en la Plaza del Arenal84.  

 

Gaditanos deportados al campo de concentración de Dachau 

Apellidos, Nombre Procedencia Fecha de llegada N.º Matrícula Destino y fecha 

De la Rocha, Francisco Algeciras 09/11/1942 36.378 Fallecido, 06/09/1944 

Rocha Sierra, Sebastián Jimena de la Frontera 09/11/1942 39.369 Trasladado, 25/09/1944 

López Holgado, Antonio Villamartín 09/11/1942 39.159 Trasladado, 27/03/1944 

Romero, Manuel Cádiz 12/08/1943 50.227 Liberado, 25/11/1943 

Parra Romero, Rodrigo Grazalema 20/06/1944 73.826 Trasladado, 22/07/1944 

Almagro Coll, Pedro San Roque 20/06/1944 74.135 Fallecido, 23/03/1945 

Pérez Ruiz, Antonio La Línea de la Concepción 07/07/1944 78.345 Trasladado, 26/08/1944 

De la Rosa Tozo, Antonio Jerez de la Frontera 28/08/1944 94.079 Fallecido, 28/12/1944 

 

 
81 Hay varios documentos donde aparece registrada la entrada de Antonio De la Rosa en Dachau el 28 de 

agosto de 1944. Véase: ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Zugangsbücher des Konzentrationslagers 

Dachau”: 1.1.6.1/805460016/130432166; “Zugangsbücher des Konzentrationslagers Dachau, 09.04.1940 - 

07.05.1945”: 1.1.6.1/805800/9899111; “Alphabetisches Verzeichnis der Häftlinge des 

Konzentrationslagers Dachau”: 1.1.6.1/8056128/9905597. 
82 Estos datos aparecen en las tarjetas de registro de Dachau. Véase: ITS Digital Archive, Arolsen Archives, 

“Schreibstubenkarten Dachau”: 1.1.6.7/ 053/10737841; “Dachau-Sammlung des Zentralkomitees der 

befreiten Juden in der US Zone”: 1.1.6.12/643225909/128684762. 
83 En el registro del campo no hay referencias a la causa de la muerte. ITS Digital Archive, Arolsen 

Archives, “Totenbuch des KZ Dachau, Buch 1-5, 11.05.1941-27.04.1945”: 1.1.6.1/8064400/9924045. 
84 Véase el artículo del Diario de Jerez fechado el 27 de febrero de 2022. Visto en internet el 09/01/2023: 

https://www.diariodejerez.es/jerez/Piedras-memoria-victimas-jerezanas 

concentracion_0_1659736190.html  

https://www.diariodejerez.es/jerez/Piedras-memoria-victimas-jerezanas%20concentracion_0_1659736190.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/Piedras-memoria-victimas-jerezanas%20concentracion_0_1659736190.html
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Registro de entrada Dachau, 20/06/1944. En rojo Pedro Almagro Coll85 

 
85 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Zugangsbücher des Konzentrationslagers Dachau”: 

1.1.6.1/805460015/130431961. 
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Libro de entrada a Dachau, 28/08/1944. En rojo Antonio De la Rosa Tozo86 

 
86 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Zugangsbücher des Konzentrationslagers Dachau, 09.04.1940-

07.05.1945”: 1.1.6.1/805800/989911. 
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De los gaditanos deportados a Dachau, he mencionado dos, Rodrigo Parra Romero 

y Antonio Pérez Ruiz, quienes fueron trasladados al campo de concentración de 

Flossenbürg. El 24 de marzo de 1938, las autoridades de las SS determinaron que un sitio 

cerca del pequeño pueblo de Flossenbürg era adecuado para el establecimiento de un 

campo de concentración, debido a su potencial para la extracción de granito para la 

construcción. El sitio se encontraba en el noreste de Baviera, cerca de la frontera checa, 

al noreste de Weiden. Seis semanas después, el 3 de mayo de 1938, los primeros 100 

prisioneros trasladados desde el campo de concentración de Dachau llegaron al nuevo 

campo de concentración de Flossenbürg. Las SS planeaban utilizar a los prisioneros para 

realizar trabajos forzados en la cercana cantera de piedra de propiedad de la compañía de 

las SS Deutsche Erd- und Steinwerke (“Obras Alemanas de Piedra y Tierra”)87. 

 Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial la población reclusa empezó a 

multiplicarse. Para finales de 1941, aproximadamente 3.150 prisioneros fueron 

encarcelados en Flossenbürg, junto con 1.750 prisioneros de guerra soviéticos, que 

estaban en un complejo separado dentro del campo. A principios de 1943, había más de 

4.000 prisioneros en el campo principal de Flossenbürg. Más de la mitad eran prisioneros 

políticos (principalmente soviéticos, polacos, checos, holandeses y alemanes). En los 

meses posteriores, cientos de prisioneros, en su mayoría franceses, llegaron a Flossenbürg 

tras haber sido arrestados por las autoridades de ocupación alemanas. 

Entre el 4 de agosto de 1944 y mediados de enero de 1945, al menos 10.000 judíos, 

en su mayoría húngaros y polacos, llegaron a Flossenbürg y su centenar de subcampos. 

Alrededor de 13.000 más llegaron en los meses de invierno de 1945, a medida que las SS 

evacuaban otros campos al este y al oeste. En enero de 1945, había casi 40.000 prisioneros 

en el sistema de campos de Flossenbürg, incluidas casi 11.000 mujeres. En el punto 

máximo tuvo lugar en marzo de 1945, cuando había casi 53.000 prisioneros, con 

alrededor de 14.500 en el campo principal. 

A medida que las fuerzas estadounidenses se acercaban al campo, a mediados de 

abril de 1945, las SS comenzaron la evacuación forzada de los prisioneros, a excepción 

de los que no podían caminar, del campo de Flossenbürg. Entre el 15 y el 20 de abril, las 

SS trasladaron a la mayoría de los 9.300 prisioneros restantes en el campo principal (entre 

 
87 Los siguientes datos han sido obtenidos de la web oficial del Campo de Concentración de Flossenbürg. 

Visto en internet el 16/01/2023: https://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/en/history/flossenbuerg  

https://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/en/history/flossenbuerg
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ellos, aproximadamente 1.700 judíos), junto a otros 7.000 prisioneros que habían llegado 

a Flossenbürg desde Buchenwald, en dirección a Dachau tanto a pie como en tren. Otros 

miles escaparon, fueron liberados por las tropas estadounidenses que avanzaban o 

quedaron libres cuando sus guardias de las SS desertaron. Menos de 3.000 de los que 

partieron del campo principal de Flossenbürg llegaron a Dachau, donde se sumaron a 

aproximadamente 3.800 prisioneros de los subcampos de Flossenbürg. Cuando los 

miembros del 358.º y del 359.º Regimiento de Infantería estadounidense (90.º División 

de Infantería estadounidense) liberaron Flossenbürg el 23 de abril de 1945, en el campo 

quedaban poco más de 1.500 prisioneros. Unos 200 de ellos fallecieron después de la 

liberación. 

En el caso de Rodrigo Romero Parra, el gaditano llego a Dachau el 18 de junio de 

1944 y estuvo menos de un mes, ya que el 21 de julio de 1944 era trasladado al campo de 

concentración de Flossenbürg junto a otros 500 presos88. Aquí fue registrado con el 

número de prisionero 13.30289. En Flossenbürg estuvo tan solo cuatro días, ya que, al 

igual que medio millar de prisioneros, 485 concretamente, Rodrigo Parra era conducido 

al subcampo de Hersbrück el 25 de julio90. En Hesbrück, desde mediados de 1944, los 

prisioneros del campo tuvieron que excavar un sistema de túneles en una montaña para 

que los motores de los aviones BMW se pudieran producir bajo tierra y protegidos de los 

bombardeos aliados.  

 Desafortunadamente, según los registros de la época, Rodrigo Parra Romero 

fallecía el 9 de diciembre de 1944 en el campo de concentración de Flossenbürg. 

Seguidamente sus restos mortales fueron incinerados en el crematorio del campo. Según 

nos informa el personal técnico del Memorial de Flossenbürg no podemos decir con 

certeza si murió en el campo de concentración principal o en el subcampo de Hersbruck 

por dos cuestiones. Por un lado, los cuerpos de los prisioneros muertos en Flossenbürg 

fueron quemados en el crematorio del campo principal y sus cenizas fueron esparcidas en 

 
88 Hay que destacar que en ambos campos, Rodrigo fue identificado como preso político y estuvo interno 

en el barracón N.º 23. ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Dachau-Sammlung des Zentralkomitees der 

befreiten Juden in der US Zone, Transportliste nach Dachau dem KL. Flossenbürg”, 1.1.6.12/3712793113/ 

128451782. 
89 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Individuelle Unterlagen Männer Flossenbürg”, 

1.1.8.3/086.374/10966909-10. ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Nummernbücher (Zugang) des KL 

Flossenbürg”, 1.1.8.1/ 8088400/ 10794653. 
90 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Überstellungen von Häftlingen in verschiedene Außenlager, 

Einsatz von Zwangsarbeiter/-innen; Stärkemeldungen: Listen und Korrespondenz (1942-1945)”, 

1.1.8.1/8090200/10802448. 
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los alrededores. Después de la guerra, se recolectaron y construyeron para formar una 

"Pirámide de cenizas", que hoy es parte del sitio conmemorativo. Por otro lado hay que 

tener en cuenta que hasta diciembre de 1944, los muertos del subcampo de Hersbruck 

fueron incinerados en el crematorio municipal de Núremberg y luego enterrados en el 

cementerio "Westfriedhof" de Núremberg. Después de la guerra, las urnas fueron 

exhumadas y enterradas en el Cementerio de Honor en el Memorial del Campo de 

Concentración de Flossenbürg. Es por todo ello que no podemos concretar el lugar exacto 

de la muerte de Rodrigo Parra y el lugar de enterramiento de este. 

El otro gaditano que estuvo en Flossenbürg fue Antonio Pérez Ruiz, quien tuvo 

un recorrido similar al anterior. Deportado el 18 de junio de 1944 a Dachau, pasó un mes 

y medio en este campo, hasta que el 28 de agosto de 1944 fue trasladado a Flossenbürg. 

Registrado con el número de prisionero 21.07091, Antonio Pérez estuvo pocos días en el 

campo principal, ya que, también fue conducido al subcampo de Hersbrück, donde estuvo 

varios meses. Según nos informa el personal técnico del Archivo del Memorial de 

Flossenbürg, Antonio Pérez Ruiz formó parte de la “marcha de la muerte” que salió del 

campo de Flossenbürg con dirección a Dachau el 7 de abril de 1945. Junto a más de 1.500 

prisioneros, el gaditano tuvo que andar durante dos días tras la decisión de las autoridades 

nazis de “trasladar” a los prisioneros de los campos ante la presión de las tropas aliadas. 

En la tarde del 9 de abril de 1945, Antonio Pérez llegaba a Dachau, donde era registrado 

con una nueva matricula, el número 151.800. En el camino había sido testigo de la fuga 

de un centenar de compañeros, así como la muerte de aquellos enfermos e inválidos que 

no lograron llegar a su destino.  

Lo más probable es que Antonio Pérez Ruiz contase con un estado de salud 

“decente” que le permitió vivir la liberación del campo de Dachau el 29 de abril de 1945. 

Lamentablemente, ante la ausencia de datos, hay que ser cautos sobre la supervivencia de 

Antonio Pérez, ya que, muchos deportados fallecieron en los días y meses posteriores a 

la liberación. Dejando esta cuestión aparte, lo que no admite duda es que Antonio Pérez 

es uno de los dos gaditanos que pasaron por el campo de concentración alemán de 

Flossenbürg y el único en supuestamente sobrevivir. 

 
91 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Individuelle Unterlagen Männer Flossenbürg”, 

1.1.8.3/087.492/10969119-20. ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Nummernbücher (Zugang) des KL 

Flossenbürg”, 1.1.8.1/8088400/10795030. ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “'List of Inmates and 

Documents', Band II-IV, Teil C, Nachkriegsaufstellung der US Armee zu Häftlingen, die nach dem 

06.03.1944 im KL-Flossenbürg waren”, 1.1.8.1/8088799/10797722. 
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Tarjeta de efectos de Rodrigo Parra Romero en Flossenbürg92 

 

 

Tarjeta de efectos de Antonio Pérez Ruiz en Flossenbürg93 

 
92 La fecha de nacimiento es errónea. ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Individuelle Unterlagen 

Männer Flossenbürg”, 1.1.8.3/086.374/10966910.  
93 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Individuelle Unterlagen Männer Flossenbürg”, 

1.1.8.3/087.492/10969120.  
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Para concluir este capítulo hay que tratar dos casos particulares. Por un lado, José 

Martín, natural de La Línea de la Concepción, quien fue deportado al campo de 

concentración de Buchenwald, donde también hemos visto que estuvo brevemente 

Sebastián Rocha Sierra. El campo ubicado a unos catorce kilómetros de la ciudad de 

Weimar, que había acogido escritores y filósofos alemanes del romanticismo, fue 

escenario de esclavización y muerte para unas 250.000 personas allí deportadas; de ellas 

murieron unas 56.000 a lo largo de los más de siete años de su funcionamiento. El campo 

fue creado en julio de 1937 para internar a asociales, presos comunes, prisioneros 

políticos alemanes y Testigos de Jehová, y su construcción corrió a cargo de sucesivos 

convoyes de deportados, que también tuvieron que llevar a cabo las duras tareas de talar 

el frondoso bosque y de construir la carretera y el ferrocarril que unían el recinto con la 

ciudad de Weimar94.  

La mortalidad fue especialmente significativa durante los primeros meses, por la 

falta de agua, la propagación del tifus, la dureza de los trabajos y el maltrato por parte de 

los prisioneros de derecho común que ocupaban los cargos de control interno. Al finalizar 

el año 1939, la población del campo se internacionalizó con la deportación de checos, 

eslovacos, polacos, holandeses, belgas, luxemburgueses y franceses, y más tarde, miles 

de prisioneros soviéticos, trasladados a Buchenwald después de la invasión de la URSS, 

el 22 de junio de 1941. A partir de 1943, con las primeras grandes derrotas militares 

alemanas y el consecuente aumento de la deportación de mano de obra esclava para 

ayudar al esfuerzo de guerra, resistentes de toda Europa fueron enviados al campo; así, 

en junio de 1943, empezaron a llegar franceses y los republicanos, deportados 

masivamente desde el campo de tránsito de Compiègne95. 

El campo de concentración, concebido como una gigantesca y siniestra ciudad, 

contaba con una puerta de hierro que, con la inscripción Jedem das seine (“A cada uno, 

lo que se merece”), era el acceso para todos los condenados, entre ellos más de 600 

republicanos. La mayoría fueron deportados en 1944, y el resto habían llegado el año 

anterior y en 1945. Algunos de ellos procedían de otros campos y fueron directamente 

 
94 El Amical de Mautahusen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España ofrece una 

dinámica guía sobre los republicanos españoles en Buchenwald. También se puede acceder al Memorial 

del Campo de Concentración de Buchenwald en el siguiente enlace. Visto en internet el 16/01/2023: 

https://www.buchenwald.de/nc/896/  
95 Más datos sobre este campo en Á. Del Río y R. Toran, Memoria de las cenizas. Andaluces en los campos 

nazis, Sevilla, Aconcagua libros, 2014, pp. 47-52. 

https://www.buchenwald.de/nc/896/


 

 
101 

comandos exteriores, entre ellos, algunas mujeres que provenían de Ravensbrück; para 

otros, fue el punto de partida hacia otros destinos. 

En lo que respecta a José Martín, este es detenido en Tarascón (Francia) el 11 de 

julio de 1943. A finales de año es trasladado a un centro penitenciario en París. Desde 

aquí sería conducido a la estación para subir a un tren con destino al campo de 

concentración de Buchenwald. El convoy partió el 17 de enero de 1944 con 1.943 

prisioneros y llegó dos días después96. En la entrada del campo José Martín fue 

matriculado con el N.º 40.412, además de dejar sus escasas pertenencias y registrar los 

pocos datos que le sujetaban al pasado: su nombre, fecha y lugar de nacimiento; su 

profesión de chofer, su último domicilio en España (Calle Ballesta N.º 26 de Madrid) y 

el nombre de su familiar más directo, su mujer Isabel97.  

Lo poco que conocemos de su paso por Buchenwald es que José Martín fue 

internado en el barracón 62 y que posiblemente fue trasladado a un subcampo o 

kommando externo en septiembre de 1944. Igual de probable es que José Martín contase 

con un estado de salud “decente” que le permitió vivir la liberación del campo de 

Buchenwald el 11 de abril de 194598. Lamentablemente, ante la ausencia de datos, hay 

que ser cautos sobre la supervivencia de nuestro protagonista, ya que, muchos deportados 

fallecieron en los días y meses posteriores a la liberación.  

 
96 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Nummern-Zugangsbuch des Konzentrationslagers 

Buchenwald”, 1.1.5.1/8009812/5267704 
97 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Individuelle Häftlings Unterlagen, KL Buchenwald”, 

1.1.5.3/001.324.084/6578425-30. 
98 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Verzeichnis Überlebender im KL Buchenwald: Spanier”, 

1.1.5.1/8052200/5358469. 
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Tarjetas de prisionero de José Martín en Buchenwald99 

 
99 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Individuelle Häftlings Unterlagen, KL Buchenwald”, 

1.1.5.3/001.324.084/6578426-27. 
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El último gaditano que se trataremos en este capítulo es Andrés Gutiérrez, quien 

desafortunadamente, es uno de los deportados con menos información disponible y el 

único considerado como “desaparecido”. Natural de Cádiz capital, Andrés nació el 10 de 

noviembre de 1916. Jornalero de profesión, lo único que conocemos de su vida durante 

la década de 1930 es su exilio a Francia a principios de 1939. Aunque no se han localizado 

referencias sobre los primeros años de Andrés Gutiérrez en el país vecino, es muy 

probable que en un primer momento formase parte de alguna Compañía de Trabajadores 

Extranjeros (CTE), para posteriormente, tras la ocupación alemana de Francia en la 

primavera de 1940, unirse a La Resistencia francesa en el sur del país. 

Debido a su posible colaboración con La Resistencia en Francia, Andrés Gutiérrez 

es encarcelado a principios de 1944 en un centro penitenciario en París. Desde aquí sería 

conducido a la estación de Compiègne para subir a un tren con destino al campo de 

concentración de Neuengamme, en la ciudad de Hamburgo. El convoy partió el 22 de 

mayo de 1944 y llego dos días después. En el campo Andrés Gutiérrez fue registrado con 

el número de preso 32.039100. Las escasas referencias documentales localizadas indican 

que, en el mismo mes de mayo, Andrés Gutiérrez fue trasladado al campo de 

concentración de Ravensbrück, donde era matriculado con el número 19.044101. En este 

campo, predominantemente ocupado por mujeres, se pierde la pista de Andrés, 

desconociéndose su posible liberación o la muerte de este, de ahí que tengamos que 

incluirlo en la categoría de “desaparecido”102. 

 

 

 

 

 
100 Desde el Archivo del Memorial de Neuengamme indican que la única referencia existente al respecto se 

encuentra en el libro “Mémorial des français et des françaises déportés au camp de concentration de 

Neuengamme et dans ses Kommandos”. A esto habría que sumar el documento localizado en ITS Digital 

Archive, Arolsen Archives, “Hollerith-Vorkarten Neuengamme”: 1.1.30.6/041/3629043. 
101 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Zugangslisten des KL Ravensbrück (Männer)”: 

1.1.35.1/2818000/3768486. ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Häftlinge des Männerlagers im KL 

Ravensbrück: 3 Listen (1941-1945)”: 1.1.35.1/5568001/3768554. 
102 Sobre el campo de Neuengamme véase el Archivo del Memorial del Campo de Concentración de 

Neuengamme. Visto en internet el 16/01/2023: https://www.kz-gedenkstaette-

neuengamme.de/forschung/archiv/ Sobre el campo de Ravensbrück, véase la página oficial del Memorial 

del Campo de Concentración de Ravensbrück, visto en internet el 16/01/2023: https://www.ravensbrueck-

sbg.de/en/  

https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/forschung/archiv/
https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/forschung/archiv/
https://www.ravensbrueck-sbg.de/en/
https://www.ravensbrueck-sbg.de/en/
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Listado de prisioneros de Ranvensbrück. En rojo “Andre Gutierner”, se puede ver origen NEU: 

Neuengamme103 

 
103 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Häftlinge des Männerlagers im KL Ravensbrück: 3 Listen 

(1941-1945)”: 1.1.35.1/5568001/3768554. 
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Tarjeta de preso de Andrés Gutiérrez en Neuengamme104 

 

Gaditanos deportados a campos de concentración nazis 

Apellidos, Nombre Procedencia Campos de Concentración Destino, fecha y lugar 

De la Rocha, Francisco Algeciras Dachau Fallecido, 06/09/1944, Dachau 

Rocha Sierra, Sebastián Jimena de la Frontera Mauthausen, Gusen, Dachau, 

Buchenwald, Dora-Mittelbau, 

Bergen-Belsen 

Liberado, 16/04/1945, Bergen-Belsen 

López Holgado, Antonio Villamartín Mauthausen, Gusen, Dachau, 

Natzweiler 

Liberado, 29/04/1945, Dachau 

Romero, Manuel Cádiz Dachau Liberado, 25/11/1943, Dachau 

De la Rosa Tozo, Antonio Jerez de la Frontera Dachau Fallecido, 28/12/1944, Dachau 

Parra Romero, Rodrigo Grazalema Dachau, Flossenbürg Fallecido, 09/12/1944, Flossenbürg 

Pérez Ruiz, Antonio La Línea de la Concepción Dachau, Flossenbürg Liberado, 29/04/1945, Dachau 

Almagro Coll, Pedro San Roque Dachau Fallecido, 23/03/1945, Dachau 

Gutiérrez, Andrés Cádiz Neuengamme, Ravensbrück Desaparecido 

Martín, José La Línea de la Concepción Buchenwald Liberado, 11/04/1945, Buchenwald 

 

 

 
104 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Hollerith-Vorkarten Neuengamme”: 1.1.30.6/041/3629043. 
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V. BIOGRAFÍAS, FONDO DOCUMENTAL Y ESPACIO WEB 

Uno de los principales objetivos de este proyecto ha sido el desarrollo de las 

biografías de los 87 gaditanos deportados a campos de concentración nazis. Todas ellas 

se han realizado a través de la documentación recopilada en archivos nacionales e 

internacionales, así como base de datos e investigaciones existentes sobre el tema en 

cuestión. He destacar que la mayoría son totalmente inéditas y aquellas ya existentes han 

sido completadas con nuevas referencias. Sin embargo y pese a la gran cantidad de datos 

recopilados y expuestos, existen ciertas lagunas en lo referente al período previo a la 

deportación. Dicha problemática pretende ser cubierta tras la consulta pública, 

permitiendo que expertos en la materia o familiares de las víctimas que no hayan 

colaborado en su desarrollo, puedan aportar información relevante. 

Resumidamente, las fichas biográficas recogen todo tipo de datos personales 

(origen, familia, profesión, residencia, afiliación política), acompañado del recorrido 

personal del individuo antes y después de la deportación. De esta manera se explora la 

participación de estos gaditanos en los períodos históricos en cuestión (Segunda 

República, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial) y sobre todo su experiencia personal 

en la deportación. Respecto a esto último, he de destacar que suponen el apartado más 

importante de las biografías, ya que se incluyen todo tipo de datos sobre la vida y la 

muerte en los campos de concentración nazis, así como documentos que testimonian el 

horror vivido. 

Respecto a las fuentes documentales y bibliográficas que dan forma a las 

biografías destacan aquellas ya mencionadas en el apartado introductorio del proyecto. 

En líneas generales la inmensa mayoría de documentación e información consultada 

proviene de Arolsen Archives, el Archivo del Memorial de Mauthausen, el Centro 

Documental de la Memoria Histórica, el Archivo del Registro Civil Central del Ministerio 

de Justicia, los fondos del Amical Mauthausen de Barcelona, el Banco de la Memoria de 

la Generalidad de Cataluña y archivos departamentales de Francia. A todo ello habría que 

sumar casos particulares que cuentan con referencias provenientes de investigaciones 

científicas previas, otros archivos diferentes a los mencionados y lo más importante 

testimonios y documentos de los familiares de los deportados cruciales para el estudio 

biográfico en cuestión. Cabe resaltar que cada referencia ha sido citada siguiendo la 

metodología científica pertinente, así como la normativa vigente.  
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 Junto a la elaboración de las biografías hay que mencionar la creación de un 

Fondo Documental que reúne toda la documentación recopilada hasta la fecha sobre 

cada uno de los gaditanos deportados. Dicho fondo se ha dividido en municipios y 

carpetas individuales, en las cuales se almacena los documentos procedentes de diferentes 

archivos, centros documentales, bases de datos, familiares e investigadores 

colaboradores. Sin embargo, he de señalar que hasta la finalización del proyecto, el acceso 

a este Fondo Documental queda limitado al personal del Servicio de Memoria Histórica 

y Democrática de la Diputación Provincial de Cádiz. Esta restricción responde a las 

normas de uso y publicación dictada por las instituciones y archivos colaboradores, los 

cuales han manifestado que el uso de la documentación cedida tiene un uso 

exclusivamente investigador, por lo que su consulta pública no será posible hasta que el 

proyecto “Gaditanos deportados a campos de concentración nazis” finalice y su 

publicación sea oficial. 

 Debido al volumen que supone tanto las Biografías como el Fondo Documental 

se ha habilitado un sitio web específico para su consulta, así como los datos expuestos en 

apartados anteriores. Dicho espacio virtual ha sido generado dentro de la nube virtual 

Google Drive de la Asociación de la Memoria Histórica de Setenil de las Bodegas, 

dentro del espacio “Gaditanos deportados a campos de concentración nazis”. Tras la 

publicación definitiva de los resultados de esta investigación se va a proponer habilitar 

un apartado similar de consulta en la web del Servicio de Memoria Histórica y 

Democrática de la Diputación Provincial de Cádiz. 

 En este sentido, en el espacio web “Gaditanos deportados a campos de 

concentración nazis” se puede consultar: la presente Memoria Descriptiva: “Gaditanos 

deportados a campos de concentración nazis” que es fundamental para el entendimiento 

del proyecto y los apartados posteriores; el Fondo Documental resultante de los trabajos 

de localización, recopilación, digitalización y estudio de toda la documentación 

disponible en archivos, asociaciones, organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales; y por último, se ha habilitado un apartado específico que reúne todas las 

Biografías de los 87 gaditanos deportados a campos de concentración nazis.  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1UYKqCrnoNn8zCUvAj-t5bc1a7vjHpEoJ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UYKqCrnoNn8zCUvAj-t5bc1a7vjHpEoJ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MqkILjqlF1SQPaYPtUYXDCT7fczP9q-K?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1grFrT_gNgENXONbghyGhYLNtSLnSIWSv?usp=share_link
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Listado de biografías 

• Mora Gómez, José 

• Nieto Ortega, Francisco 

• Navarro Saborido, Juan 

• Saborido Pulido, José 

• Fernández García, Joaquín 

• Jaén Duarte, Rafael 

• Villanueva Rodríguez, Pedro 

• De la Rocha, Francisco 

• Sáez Ayala, Manuel 

• Sánchez Zambrana, Andrés 

• Álvarez Durán, Francisco 

• Barrera Muñoz, Miguel 

• Neira Espejo, Gabriel 

• Panadero Román, Juan 

• Sánchez Rodríguez, José 

• Durán Fernández, José 

• Jordán Casas, José 

• Lino Reyes, Antonio 

• Pérez Velero, José 

• Aldeguer Vélez, Antonio 

• Cabeza Aranda, Manuel 

• Canet Fuentes, Juan 

• Gutiérrez, Andrés 

• Montilla Cantón, Manuel 

• Obregón García, José 

• Romero, Manuel 

• Almozara Sánchez, José Luis 

• Bernal Muñoz, Ignacio 

• Gálvez Arias, Francisco 

• Ríos Quiñones, León 

• Atienza Sánchez, Miguel 

• Cabrera Torreño, Juan 

• Borrego García, Aurelio 

• Parra Romero, Rodrigo 

• Carrasco Cortijo, Manuel 

• Domínguez Redondo, Rafael 

• Linares Barrera, Salvador 

https://drive.google.com/file/d/1DlYNDBn6wCl7qBgT5I94WJlf6FIXU-mP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EE1TxV85AM8mMZnrMqAVFJD_UYjnjK6d/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-8Sy74iLm7S91hCLVSL1DHlGgkqSn0mx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11QfYjVE9ElzzocsRp6bvMt9xWSiRbamB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kskuCq27yETvxRAZMfovpBVQQLYsaC1M/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1iv4suKF6e66qcod563xj0yUpwnClwkUp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1iv4suKF6e66qcod563xj0yUpwnClwkUp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14BTjFlcelWC7foc93iEGfrt3PNyblU_u/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QXK_Laocxm9CFyxQzjKyBQdre7VyUfVl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1UEO3j8d5HaOZ2g_YeK0I5BDUYlo4i5Kv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/196s8T_-JPcqVTFWMRTL7WL7qL_aWRbl-/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CqeGVvZysT648b4KyUz25MQ9n_iYZgGM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-pcvPj-SEm8W-M3k8svD4wvwH-J77dOs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1e9QFA9HlNm-QBxFphVDoEC9rvwn9CJ_b/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rgzODgAb0rYeruzm_vdiuQPqHXwUlbnE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1N9jVqV1Ud2lEFpXN6cS6AtwOUpMiePug/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YboWRzJVYOp7LeO_LJv4Pz48Z-CHFe1S/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SE61k2aHOH3SeRxzEekhQrZm3Pc2bPMK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Xxt5enWnBGa4yLynXm07uPjvBTL3AuFp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1145QVw1WVrvaIfugdxmUpDhYwrPtvJMr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11deh7SnHytC_4YA3gv-AnCiyFIQjOoIX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lkq9FXUg_6mQj1IqKyjw0Tql5kFlBEWs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1udVydfS7lINahpW5exHa2cD5Cxv-GVAZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1AZYnPZPVzVt74Osx5s4Rc4qwUf7ogxIT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1H9kI0FeD-OI3rkaxWLHd46SuiF32EvYe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BjnK7az6-_g8e5Cf_Gu3WpsG8D-gzuva/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nqLmdfLy4Dt49e1UdoBp5sUyEn3O9T7Q/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1w9D5BWQDAmtvGhey03cR6LgufscI-sni/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mxipst-Id3IElKe9m32lW6ccQyXXe2nH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TDh2USnCAd9_cX7YoRIgDXx_oD1xuOI0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ye-DmFkFVFZUnLDWevg7lY9KoM-NiQaw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pqHYLLZQ04AHIgXIgMmkF8O8Q0OqW1Va/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ti5bQuVY2s06vGnbYKb0uQIk3bAX6cL9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tZZMNprBI4ZJ9edpJjRfPmHIp6rTP7iM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RN7q0-kVGr28H6KdxJ992D3VbX93BZSZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17yXTbGl_GUltficGp3CcPpNXgQXDp-vS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ziOM8HysWfWt9tlUr8oxQXANd3XbQ_Sv/view?usp=share_link
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• Pérez Núñez, Diego 

• De la Rosa Tozo, Antonio 

• Martín Perea, Rafael 

• Rocha Sierra, Sebastián 

• Cosas Giménez, Bernardo 

• Crespo Espinosa, Miguel 

• Cuéllar García, Salvador 

• Díaz Barranco, Manuel 

• Fernández Sánchez, José 

• Fernández Vázquez, José 

• González Perujo, Juan 

• Herrera Delgado, José 

• Llovet Ocaña, Antonio 

• Luengo Garesse/García, Juan 

• Martín, José 

• Merino Hidalgo, Gonzalo 

• Pérez Galiano, Juan 

• Pérez Ruiz, Antonio 

• Reina Grimaldi, Rafael 

• Salas García, Fernando 

• Sumaquero Oda, Francisco 

• Villalba Gómez, Heliot 

• Vivero Ruiz, José 

• García Vidal, Francisco 

• Barrera Pernía, Pablo 

• Escot Bocanegra, Eduardo 

• Raya Medina, Cristóbal 

• Benito Genil, José 

• Miranda Mosquera, José 

• Aguilar Gómez, Manuel 

• Bolaños Díaz, Manuel 

• Rodríguez Romero, José 

• Aguilera Martínez, Ernesto 

• Ruiz Castañeda, Manuel 

• Santy Ramos, Antonio 

• Vilchez Gallardo, Antonio 

• Almagro Coll, Pedro 

• Postigo Cotán, Joaquín 

• Domínguez Ramos, Pedro 

https://drive.google.com/file/d/1BEJls6FTt0mj6YMpsmEB4z8FZq6p9gBz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1U4ahjfR-qAGq_gZYuk2ih8RhvOS2cyg2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14fbyKV3N5npsLHjziYXZ_7foLreRyvzW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1atKZlfbWe5xrDvjaB5TZmypQ6cdA7EuD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CCcmqd1-rEG1lbGpuyTr01qGFT1mr-WM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xMrpZGidAr2Iq1jviJzfsXZ_JAr7gA-O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1W94EqWvw1tfipNSYKZzZLSLXBhdNuYyy/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tGY2ePVYqg20H-NhEM2IwT7SSL_JaROi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nB6K9q_bfokt0JzKzdHNYQxa_fJdPOOc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1I3D9zd8NidQ_eeJGcxebaeqvD6xirbJ8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tivW5hR1taDKZxz7mnZ9Tguw8oai5osI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YnYWgvBkWseGK6ezaAHa-cXnJ4UtzF66/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kVjxawZ7TlWbclzsrUtj_OAwO7Ss-x3Z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oGOs8MViZleIMiDZSz-7M0pvWmuuBlk7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1g-XMlAegV4oRGV1g8IHlXyqk5h6l1m3V/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tNvZlyaA4hegztpdctDqmhzqz-FnGBBH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11LdjTdFozVTT2hdOgXnXbKnbJgc3TmEf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Xjo4xuUxpNzj-U9JI-1iSd-2G4pllcGL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dEVuE4mWN1Tmk6vgqvOuWayuDXMDovHH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GNrKF-jhgmXR-g92JEX1gF4SR6DCSO5O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JI3MGvpQaXMqR054aMQBQ6oATcWWicHv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PfmvUxWXgN7Ba5WnaSKgDQMlOsfrrTwz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1K-iWMk4jF96P2tJhpsVMh7cIdT_5hqSX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rfca7CgvqKLRsonRbVuOAvBL8WKzlYGP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YY_SlvRu_fpRyou9ez2rkdUesW0zw8ig/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FpKOl61oikmQLjFSC3bAvFyye4AHJLFt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TgNnyWJ8epDO7pZU1yFQCS4j3qv7KX3B/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bhfB_wOIXKD-21masUgZ5iBZ7ZxRMJvh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Q5pAfvpCrjPOeOkBvJQLj3RjZpjwna-g/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XAKaAxjexrIKDVcXTuEAMW-5-CjOycNB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mGyjVURWVWOCy6Gn9VpP9euTDRDBpEAG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yKHjLrrJ5xnbX0Lkglv8a0j3zr4leToa/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1THPSZD86BycQjgqAJnjHt2e3O8HWXuZg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ik578uw-prdvmO3B6VokL8_ccOJvEg-o/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SKlwdYCmUYntBbnPW61X6plfdKIj1jKl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1v82cZqHO89HY_BBfTR_5YJVsoOMVs1v0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/117O06_Qleb-IvEelFVQGUG7nQ1Q0aLBx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Iaj9jT64BxulfmPycsLGpUq6itEpThc6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qyJoupgEB0hF8zrmdbnZa0kl2BEtw4nL/view?usp=share_link
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• Velasco Camacho, Juan 

• Bermúdez García, Francisco 

• Blanco mesa, José 

• Vega Vicente, Gregorio 

• Pazos Pazos, Diego 

• Añón Sánchez, Francisco 

• Fernández Tenorio, Francisco 

• Viruel García, Agustín 

• Rodríguez Núñez, Antonio 

• López Holgado, Antonio 

• Moreno Sallago, Antonio 

 

*Aclaración: 

Respecto a las referencias del ITS Digital Archive, Arolsen Archives que aparecen 

en las biografías, se ha optado por señalar la serie completa para una mayor comodidad a 

la hora de una búsqueda particular en el buscador de dicha página. También se ha 

mantenido el idioma original (alemán) para un correcto funcionamiento del motor de 

búsqueda de la plataforma, ya que la traducción en ocasiones lleva a equívocos105. 

 Ejemplo y desglose de la referencia: 

ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Individuelle Häftlings Unterlagen KL 

Mauthausen”:1.1.26.3/147.159 /1649842. 

1. Inhaftierungsdokumente 

1.1 Lager und Ghettos 

1.1.26 Konzentrationslager Mauthausen 

1.1.26.3 Individuelle Unterlagen Männer Mauthausen 

Signatura: 147.159 

ID Documento: 1649842 

 

 
105 ITS Digital Archive, Arolsen Archives, “Individuelle Häftlings Unterlagen KL 

Mauthausen”:1.1.26.3/147.159 /1649842. 

 

https://drive.google.com/file/d/1tEG-9oYgBrKW17BX2AF8ajaTxJeUD-5z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Km3FKiIMJC-692VhPjNtNR1BvXq908TS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ATZG9ryFu0LN9Be7U-z2Iey9yVHIiI2k/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PXSo4zkQorZ4TsH6fIjlsF1I_TNwG7nz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1L8U24DHhCBltr99N0S2PtPFHqc8j6aiI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12xI-l7QrcTBUq4jRn58oUX3lq8upB2QH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11rxkR0lfA0fQ8k8gJ3otYhmtwsje1mr7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FKTtifT3Tjw5CQ6BdmyinO_zYP0VDVIY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1khkL_t3TUI-CDZN95Er-YgJKV52TweXa/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wvOcMgkC8t5Orxr6eZiM3FYAh9P_DGE5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OQUQlURdvY9vY-hTxAutOK8F5QvwMRyP/view?usp=share_link
https://collections.arolsen-archives.org/de/archive
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VI. PROPUESTA DE DIVULGACIÓN Y EXPOSICIÓN 

Para concluir, cumpliendo con uno de los objetivos principales de e este proyecto, 

se ha desarrollado el material divulgativo, clave para completar el proceso de 

investigación de los gaditanos deportados. Entre las herramientas divulgativas 

destacamos varias propuestas, las cuales debemos adelantar que requieren un apoyo 

institucional, público y privado, así como asociativo para un desarrollo óptimo:  

- Exposición “Gaditanos deportados a campos de concentración nazis”, 

formada por cartelería, catálogos y el siguiente contenido: Línea del tiempo, Muro 

Memorial (con los nombres y datos de los deportados), paneles con aspectos 

teóricos-estadísticos y documentos/objetos originales. La propuesta iría 

destinadas a instituciones públicos de la provincia (ayuntamientos, diputación, 

mancomunidades) para su celebración en jornadas culturales. Cabe destacar un 

especial interés en la visita a centros educativos de localidades gaditanas, ya que 

es fundamental la divulgación de la memoria histórica entre los más jóvenes.  

- Publicación en la web del del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la 

Diputación Provincial de Cádiz del material citado anteriormente (Memoria 

Descriptiva, Biografías y Fondo Documental) 

- Publicación del proyecto en medios científicos, para una consulta más 

especializada, ya sea mediante un monográfico o artículo.  

- Por último, se pondría a disposición de las asociaciones, los ayuntamientos e 

instituciones públicas un listado de las víctimas de cada uno de los municipios 

gaditanos para su reconocimiento público a través del “Proyecto Stolpersteine”. 

Resumidamente, son pequeños cubos de cemento que en la parte superior llevan 

incrustadas una placa de latón, donde se encuentran grabado los datos personales 

de los gaditanos deportados. Dichos monumentos serían colocados en el lugar 

aproximado donde nacieron las víctimas, como homenaje y reconocimiento. La 

idea básica es que el visitante o vecino se “tropiece con esta piedra” y conozca la 

historia de los deportados en cada localidad de la provincia de Cádiz.  
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VII. FUENTES PRIMARIAS Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Listado de Archivos, Asociaciones, Fundaciones, Páginas Web y Base de Datos 

consultadas. 

Agradecer enormemente la participación, la ayuda y la amabilidad mostrada por cada 

una de las instituciones que a continuación se citan, con especial atención al personal 

técnico encargada de facilitar la documentación consultada. 

Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España 

Amical de Ravensbrück 

Amicale de Mauthausen – déportés, familles et amis (Francia) 

Amicale Internationale KZ Neuengamme 

Archivo del Memorial de Dachau (AMD). KZ-Gedenkstätte Dachau 

Archivo del Memorial de Flossenbuerg (AMF). KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 

Archivo del Memorial de Gusen (AMG). KZ-Gedenkstätte Gusen 

Archivo del Memorial de Mauthausen (AMM). KZ-Gedenkstätte Mauthausen 

Archivo del Memorial de Neuengamme (AMN). KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Archivo del Registro Civil Central. Ministerio de Justicia 

Archivo del Tribunal Militar Territorial 2º (Sevilla) 

Archivo General de Murcia 

Archivo General Militar de Ávila (AGMAV) 

Archivo Histórico Municipal de Alcalá del Valle 

Archivo Histórico Municipal de Puerto Real 

Archivo Histórico Municipal de Setenil de las Bodegas 

Archivos de Arolsen (AA). International Tracing Service (ITS). Arolsen Archives 

Archivos departamentales de Pirineos Orientales 

Archivos departamentales de Tarn-et-Garonne 
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Asociación Amical Dachau 

Asociación Amical de Neuengamme 

Banco de la Memoria Democrática. Generalidad de Cataluña 

Cartas del Exilio (página web) 

Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) 

Deportados.es (página web) 

E-xiliad@s (página web) 

Foundation pour la memoire de la deportation (Francia) 

Fundación en memoria de Buchenwald y Mittelbau-Dora. Stiftung Gedenkstätten 

Buchenwald und Mittelbau-Dora 

Fundación Memorial de Brandeburgo. Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Mahn‑ 

und Gedenkstätte Ravensbrück 

Fundación Pablo Iglesias (FPI) 

Mémoire des Hommes. Portail Culturel du Ministére des Armées (Francia) 

Memorial del Castillo de Hartheim. Der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim (LGSH) 

Memorial du camp d´Argelès-sur-Mer (Francia) 

Mémorial du Camp de Gurs (Francia) 

Mémorial du Camp de Rivesaltes (Francia) 

Museo de Historia de Cataluña 

National Archives and Records Administration (NARA) 

Portal de Archivos Españoles (PARES) 

United States Holocaust Memorial Museum 
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