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ción: una breve introducción. Albolote 
(Granada): Comares, 2019. 120 p. ISBN: 
978-84-9045-888-4.

Con poco más de cien páginas este libro 
cubre el objetivo de ser una aproximación a 
una de las páginas más terribles de la historia 
de la Humanidad, como es la existencia de los 
campos de concentración. Como remarca el 
título, es una breve introducción. Al respecto 
plantea los antecedentes a estos campos desde 
la antigüedad. Su versión original está publi-
cada por la editorial de la Universidad de 
Oxford.

El autor reflexiona sobre el origen de 
estos campos en la Edad Contemporánea, que 
tradicionalmente se han ubicado en Sudáfrica 
en el marco de las guerras bóer. Sin embargo 
anticipa características propias de los campos 
de concentración ya en la guerra de Cuba o 
Filipinas. En ese sentido el autor se muestra 
como un buen conocedor de la Historia de 
España, ya que llegado el momento menciona 
el sistema concentracionario y de castigo del 
franquismo, así como de los campos de refu-
giados del sur de Francia.

La mayor parte del libro se centra en los 
campos de la Alemania Nazi y en el gulag sovié-
tico. Hay que tener en cuenta que el gulag tiene 
un objetivo concreto como es el castigo y la 
reeducación. Por el contrario, los campos de la 
Alemania Nazi tienen una trayectoria compleja. 
En un primer momento de su existencia pueden 
ser más parecidos al gulag, en ese sentido de 
cumplimiento de sentencias, castigo y reeduca-
ción, pero luego van adquiriendo dos matices u 
objetivos. Tanto es así que los primeros campos, 
como el de Dachau, fruto de esa evolución, 
terminan siendo reestructurados y ampliados. 
El primer matiz es que el Tercer Reich los fue 
vinculando de manera progresiva a la industria 
alemana, campos de concentración y trabajo 

en el sentido estricto, en un momento en el 
cual era necesaria mano de obra al encontrarse 
casi todos los hombres alemanes en el frente. 
Y el segundo aspecto, más doloroso y terrible, 
la construcción de campos de exterminio, con 
el único objetivo de que quien entraba en 
ellos en pocos minutos era asesinado normal-
mente en una cámara de gas. Ahora bien, 
como tituló el deportado Sanguedolce en su 
libro, La Résistance à Dachau-Allach.: Contre 
la mort programmée, no por ser campos de 
concentración y trabajo dejaban de estar enca-
minados a una muerte programada, en este 
caso a través de la explotación. El autor usa 
al respecto la terminología «aniquilación por 
trabajo». Prueba de ello es que en muchos 
subcampos de concentración que no tenían 
horno crematorio el prisionero enfermo o que 
ya no era capaz de trabajar era enviado a otro 
campo o subcampo que tenía horno crematorio.

Con respecto al gulag el libro aporta un 
mapa llamativo. Tradicionalmente se vincula 
más el gulag a Siberia o determinados terri-
torios. Sin embargo, con el mapa podemos 
apreciar que se encontraban en la práctica 
totalidad del territorio de la antigua URSS. Al 
igual que los campos de la Alemania Nazi, 
eran de muy diferentes tamaños y funciones de 
producción, como fábricas, canteras o minas.

Llegado el momento, el libro también 
menciona los campos a modo de presidio y 
castigo, más parecidos al sistema, en sus objeti-
vos, de la Italia fascista de Mussolini y la España 
franquista. También especifica en el contexto 
de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de 
que EEUU recluyó a ciudadanos japoneses en 
campos como castigo tras el bombardeo de 
Pearl Harbor y, por el contrario, los japone-
ses llenaron de campos las zonas que fueron 
ocupando de Asia, en los cuales recluyeron 
a miles de ciudadanos occidentales de las 
naciones del bando aliado junto a resistentes 
chinos y de zonas ocupadas. La película «El 
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imperio del sol» de Steven Spielberg centra su 
argumento en esos campos de la zona ocupada 
por los japoneses en la Asia continental.

Gran parte del libro se centra en los 
campos de la Alemania nazi como piedra 
angular por ser el caso más agresivo de la 
historia contemporánea. Pero, en cierta manera, 
al mencionar casos muy próximos en tiempo, 
como el caso de las guerras en África, induce a 
reflexionar sobre el hecho de que en un futuro 
vuelvan a existir campos de concentración. 
Tanto es así, que al mencionar similitudes con 
los campos de prisioneros de las guerras de la 
ex Yugoslavia, se aproxima casi en tiempo y 
espacio real al contexto de la actual Europa. 
También menciona los actuales campos de 
refugiados.

En los últimos años se han publicado 
otros trabajos muy completos. Centrado en el 

caso de los campos de concentración nazis, 
en 2015 se tradujo al español Historia de los 
campos de concentración nazis. Y más en la 
línea del libro de Stone en 2018 se publicó la 
edición española del libro de Andra Pitzer Una 
larga noche: historia global de los campos de 
concentración (2017).

El libro se complementa con una amplia 
bibliografía tanto general como por los dife-
rentes capítulos temáticos.

El autor, Dan Stone, es uno de los espe-
cialistas más prestigiosos en estudios sobre 
el Holocausto. Catedrático de Historia en la 
Universidad de Londres es Director del Insti-
tuto de Investigación del Holocausto en Royal 
Holloway.
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