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Victor Pradera y el tradicionalismo espanol
durante la segunda republica.

I,---------

£decada del 30 en Espana estuvo atravesada por una serie de conflictos que
concluyeron en el enfrentamiento fratricida de 1936-39. La caida de la monarquia
y la instauraci6n de la Segunda Republica; la politica reformista de la coalici6n
republicano socialista durante los anos 1931-33; 1areacci6n derechista que se con-
cret6 en el lIamado "bienio negro"; la revoluci6n asturiana de octubre de 1934; el
triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936; la radicalizaci6n de
la vida polftica y el incremento de las tensiones sociales durante todo el perfodo
marcaron las dimensiones de la "crisis organica que experimentaba la sociedad
espanola desde la primera guerra mundial"l.

En el terreno ideol6gico, los enfrentamientos estuvieron encuadrados en el esce-
nario mas amplio de la Europa occidental de entreguerras, a los que las particula-
ridades del clima intelectual y politico espanol Ie dieron una impronta caracteri-
zada por la presencia del problema religioso.

EI establecimiento de la Espana liberal a 10largo del siglo XIX se realiz6 derro-
tando en tres guerras civiles alas huestes carlistas, quienes a partir de una cuesti6n
dimistica planteaban una alternativa, antiliberal, ultracat6lica, hostil a la civiliza-
ci6n urbana e industriaF. Uno de los rasgos mas destacados del movimiento carl is-
ta fue que a 10 largo de toda su accidentada historia cont6 con un significativo
apoyo popular, reclutado -fundamentalmente en el norte del pais entre los pequefios
y medianos propietarios campesinos, arrendatarios, artesanos, sectores del clero y
una minorfa de cat61icos intransigentes dentro de la burguesia.

La naturaleza de esta base popular fue tal que estuvo en condiciones de garan-
tizar la supervivencia del carlismo, al tiempo que hizo cada vez mas improbable su

1- EI analisis mas lucida sabre el tema es el de J. Ar6stegui, (1986).
2- Para camprender la cuesti6n de las reivindicacianes planteadas par el
carlismo, vease el equilibrada analisis que realiza R. Carr, (1969).
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triunfo, dado que las modificaciones sociales y econ6micas experimentadas por el
pais arrinconaron cada vez mas alas masas carlistas, aferradas a sus posiciones,
refractarias a todo cambio modernizador.

Las bases ideol6gicas originales del carlismo eran las del tradicionalismo cat6-
lico, articulado en su forma mas coherente por el vizconde de Bonald, y cuya
expresi6n politica mas organizada fue el legitimismo frances). A los elementos
aportados por pensadores extranjeros se sumaron algunos rasgos particulares de la
situaci6n peninsular para perfilar un programa que, mas alia de la oposici6n fron-
tal al libera1ismo y al socialismo, abogaba par la instauraci6n de una monarquia
"tradiciona1" (no absoluta), un sistema sociopolftico corporativo que garantizase el
bienestar de toda la sociedad, la devoluci6n de la autonomia administrativa alas
regiones espanolas que la detentaban hist6ricamente por medio de los "fueros"4 y,
por encima de todo, una concepci6n de la unidad cat6lica que implicaba uniformi-
dad de creencias y de conducta.

Estas ideas centrales fueron reelaboradas entre fines del siglo XIX y principios
del XX por Juan Vazquez de Mella (1861-1928), quien luego de la derrota de los
carlistas en la guerra civil de 1872-76 se propuso poner al dia las concepciones tra-
dicionalistas, recogiendo las preocupaciones de sectores del catolicismo de su
tiempo por la "cuesti6n social", y perfilando un sistema de gobierno y relaciones
sociales libre de los conflictos que agitaban a la Espana de su tiempo. EI resultado
fue un "corpus" ideol6gico coherente y estricto, irrenunciable en todas sus partes,
por 10 que bien poco pudo ser utilizado para ampliar los apoyos sociales del carl is-
mo. Si la clase obrera en expansi6n nada tenia en comun con la religiosidad del car-
lismo y su reivindicaci6n de los gremios medievales, tampoco los sectores domi-
nantes se sentian c6modos con un sistema que proponia un cambio total -y regre-
sivo- en un momento en que la monarqufa instalada a partir de la Restauraci6n les
resultaba razonablemente eficaz para la defensa de sus intereses. Por 10 tanto, el
carlismo se mostr6 incapaz de extraer beneficios de la critica situaci6n sociopolf-
tica espanola, manteniendose aislado en raz6n de su intransigencia, la que se mani-
festaba ademas en duros enfrentamientos entre sus seguidores.

Pese a todas las dificultades, al producirse los acontecimientos de 1931, el car-
lismo era un movimiento de extrema derecha en condiciones de movilizar a secto-
res de a1guna significaci6n dentro de la sociedad espanola.

La cafda de la monarqufa "liberal" de Alfonso XIII hizo suponer a los carlistas
que se habian cumplido sus profecfas respecto a la incapacidad de una instituci6n

3-En un sentido amplio, se define al tradicionalismo como la doctrina filos6-
fica que ubica el origen de las ideas en la tradici6n y sucesivamente en la
ensefianza que el hombre recibe de la sociedad. Aplicado al campo de las
ideas polfticas, se refiere alas concepciones surgidas en la primera rnitad
del siglo XIX, opuestas a los principios de la Revoluci6n Francesa, que
enfatizan temas como el del valor de la experiencia frente alas pretensio-
nes racionalistas; la idea de que no son los individuos los que constituyen
la sociedad, sino a la inversa -con la consecuencia de que no poseen s610
derechos sino fundamental mente deberes frente a esta-; la reivindicaci6n
de la unidad del poder, la cohesi6n del cuerpo social y la subordinaci6n del
poder temporal al poder espiriwal.
4- Se define como fuero, "Ia ley que rige en una ciudad 0 territorio". Esta
definici6n y un analisis exhaustive del problema foral en relaci6n con el Pafs
Vasco se encuentra en Garda de Cortazar, F. Montero, M. (1983).



basada en el sufragio "inorganico" para frenar los avances de la revoluci6n, pero
los coloc6 en un nuevo escenario en el que, desde su perspectiva, la republica era
el primer paso hacia el triunfo de los bolcheviques.

La posibilidad de tomar la iniciativa en la formaci6n de una coalici6n contra-
rrevolucionaria llev6 a los carlistas a un acercamiento con los momirquicos alfon-
sinos -que produjeron un rapido giro hacia posiciones autoritarias- y otro grupos de
extrema derecha, el que incluia la difusi6n del tradicionalismo entre todos los sec-
tores dispuestos a destruir las instituciones republicanas.

El principal propagandista del ideario tradicionalista en los anos 30 fue un discf-
pulo de Juan Vazquez de Mella, el abogado navarro Victor Pradera (1872-1936), y
su principal ambito de actuaci6n intelectual fue la revista Acci6n Espanola5

• Esta
publicaci6n, primero quincenal y mas tarde mensual, fue desde su aparici6n en
diciembre de 1931 "un laboratorio doctrinal de ideas nacionales", (Sainz
Rodriguez, 1934) que se propuso lIevar adelante una "misi6n salvadora": la de
expresar el pensamiento de una elite contrarrevolucionaria que se enfrentara alas
masas ganadas por el ateismo impulsando el establecimiento de una monarquia tra-
dicional que bloqueara el avance de la revoluci6n socialista. Si bien buena parte
del bagaje de ideas que se expresaban en Acci6n Espanola provenia de te6ricos
extranjeros -fue frecuente en la epoca la acusaci6n de que se trataba de una simple
traducci6n de Acci6n Francesa, el grupo de Charles Maurras- los contrarrevolucio-
narios espanoles apelaron a sus propios "maestros", entre los que se destacaban
Marcelino Menendez y Pelayo, Jaime Balmes y Juan Vazquez de Mella.

En un clima ideol6gico favorable, potenciado en sus posibilidades por el ascen-
so de la extrema derecha en el resto de Europa, el discurso tradicionalista elabora-
do por Victor Pradera tuvo una recepci6n inedita, tanto por la difusi6n en circulos
a los que antes era imposible acceder, como por la repercusi6n misma de ideas que
por una VeZsintonizaban con las corrientes de la epoca.

La principal obra de Pradera la constituy6 una serie de articulos publicados en
Acci6n Espanola a 10 largo de 1934, en los que encaraba la problemcitica de la teo-
rizaci6n respecto del orden politico, social y economico acorde con las ideas del
catolicismo. Unificados bajo el titulo general de "EI Estado Nuevo", fueron publi-
cados como libro con el mismo titulo en 1935 (Pradera, 1935), transformandose
rapidamente en la exposici6n mas autorizada del tradicionalismo contemporanea.

Como bien se ha dicho, Pradera no escribi6 presionado por la necesidad de
"aggiornar" el pensamiento tradicionalista; el rechazo a la modernidad y sus con-
secuencias que caracterizaba el discurso de la derecha contrarrevolucionaria estaba
a corta distancia ideol6gica de 10 que venia sosteniendo el tradicionalismo desde el
siglo anterior.

No es en absoluto casual entonces que, en nombre de los tradicionalistas,
Pradera saludara con entusiasmo el discurso fundacional de Falange Espanola, pro-
nunciado por Jose Antonio Primo de Rivera el 29 de octubre de 1933 en un acto
realizado en el Teatro de la Comedia de Madrid, (Pradera, 1934). La visi6n de la
historia de Espana elaborada por el pensamiento tradicionalista fue incorporada de
manera plena al ideario falangista.

i 5- EI estudio mas completo sobre Acci6n Espanola, si bien desde un ento-
I que te6rico muy discutible, es el de Morodo, R. (19851.



"EI Estado Nuevo" se propone investigar cual de be ser el Estado que sustituya
al presente, dando por sentado que "hemos de sal ir de donde estamos". Ahora bien,
Pradera enfatiza que mas que un Estado nuevo es preciso definir y establecer las
pautas de un Estado "bueno" -al que caracterizara mas adelante-, el que, tal vez,
podrfa encontrarse en algun Estado del pasado, justamente un Estado viejo.

Para orientar esa busqueda plantea la existencia de la Politica como ciencia, de
cuyo estudio emergerfa el conocimiento indispensable para que la misma conduz-
ca a un resultado positivo.

La definici6n de la Polftica como ciencia que se ocupa del gobiemo del hombre
en su vida de relaci6n nos introduce en la visi6n que tiene el autor de la problema-
tica epistemol6gica. Siguiendo las !ineas del pensamiento tomista afirma que la
Polftica es, por su objeto, una ciencia independiente de las demas especulaciones
humanas, pero que, a su vez, esta subordinada a otras ciencias -Ia Teologfa, la
Filosoffa y la Moral- que Ie son superiores por sus objetos formales, las cuestiones
sagradas, cuyo conocimiento no proviene de la raz6n sino de la Revelaci6n. Esto
significa que los principios y conclusiones de estas ciencias condenan como falsas
las conclusiones que emerjan de la Politica y que se opongan a aquellas.

Por otra parte, defiende la existencia de principios politicos permanentes, sobre
los cuales actuan 0 inciden las concretas circunstancias hist6ricas, pero no hasta el
punto de modificarlos. Si a esto agregamos que las instituciones polfticas reales
deben regirse por esos principios permanentes "encamados en hechos y circuns-
tancias determinadas, de trascendencia en el tiempo y en el espacio" (Pradera,
1935: 17), las conclusiones a las que arriba son terminantes: las instituciones poli-
ticas, cuya continuidad esta asegurada por la Tradici6n -definida como el pasado
que sobrevive y tiene virtud para hacerse futuro" (Pradera, 1935:19)- se constru-
yen sobre principios cuya verdad 0 falsedad estan determinados por la ciencia
sagrada, dado que, como se ha afirmado antes, todo 10 que entra en contradicci6n
con ella debe ser descartado.

La superioridad de la religi6n y la valoraci6n positiva de la tradici6n como con-
creci6n en una sociedad efectivamente existente de los principios permanentes
derivados de la naturaleza del hombre y de su vida de relaci6n, son las bases a par-
tir de las cuales el autor construye su analisis, destinado a determinar las carac-
terfsticas del "estado nuevo".

El estudio se divide en tres partes: I) el hombre considerado en sf mismo; 2) su
vida de relaci6n (Ia sociedad); 3) el gobiemo de las sociedades.

A 10 largo de todo el libro se despliega un discurso consecuentemente contra-
rrevolucionario, tomando a Juan Jacobo Rousseau como objeto preferido de sus
ataques.

En 10 que se refiere al hombre y sus derechos, su enfrentamiento al pensamien-
to revolucionario se centra en sostener que, al provenir de una "Causa" creadora
(Dios), et hombre tiene determinados deberes con EI, consigo mismo y con sus
semejantes, a los que les corresponden derechos naturales que estan por encima de
toda legislaci6n positiva.

Por 10 tanto, "Ios Derechos del Hombre y del Ciudadano no nacieron de la san-



gre corrompida estancada bajo las guillotinas de la mas desp6tica, tininica y liber-
ticida de las revoluciones (Pradera, 1935:41).

Asimismo, a partir del dogma cristiano de la caida, Pradera cuestiona tanto la
herejfa pelagiana -que sostenia que el hombre era bueno por naturaleza- como la
herejia protestante -que consideraba que el pecado original habfa corrompido total-
mente a la naturaleza humana. Desde su perspectiva, ambas se entremezclaron en
el pensamiento de la Iiustraci6n, produciendo como resultado el liberalismo y, en
su versi6n mas deformada, el socialismo. Asumiendo de manera plena las posicio-
nes del catolicismo, sostiene en cambio que la cafda no corrompi6 la naturaleza
humana, pero la debilit6 profundamente. La voluntad del hombre y su posibilidad
de elegir no se han anulado; puede vivir en sociedad y esta, con toda autoridad,
puede reprimir las inclinaciones hacia el mal. De esta manera, el orden politico
tiene un fundamento inconmovible: existe para conducir a los hombres hacia el
bien. No obstante:

"No cabe que ningun regimen social 0 politico sea perfecto y este
exento de lacras. Y ello porque el hombre Ileva en sf la tendencia al
mal y la comunica a todo 10 que se relaciona con su naturaleza. Por eso,
el fin de las instituciones sociales y politicas, que no borraran jamas los
efectos de la cafda del hombre, es el de 'contariarlos y reducirlos"
(Pradera, 1935:320)

La vida en sociedad constituye uno de los rasgos naturales del hombre, pero no
se trata de asimilar el concepto al de una multitud de seres humanos: "sociedad en
efecto, supone pluralidad, pero reducida a la unidad de modo permanente y tras-
cendente" (Pradera, 1935:87). Esta unidad debe provenir del hecho de que todos
sus miembros comparten Ja busqueda de la verdad como objeto del entendimiento
y el bien como objeto de la voluntad; "en la sociedad digna de ese nombre deben,
por 10 tanto, apreciarse unidad de fin social, armonfa de inteligencias en cuanto al
mismo, concordancia de voluntades para conseguirlo y coordinaci6n de medios
adecuados a su consecuci6n" (Pradera, 1935:88).

Los hombres que componen esa sociedad son iguales en cuanto a sus derechos
naturales pero desiguales en cuanto individuos; esa "es la gran ley de la justicia en
'toda sociedad" (Pradera, 1935:90).

Uno de 105 temas fundamentales relacionados con la vida en sociedad 10 cons-
tituye el de la propiedad privada. Siguiendo una concepci6n generalizada dentro
del catolicismo, Pradera sostiene que, despues de producida la caida en el pecado
original, la propiedad privada "tuvo un origen natural, justo y conveniente para la
sociedad humana" (Pradera, 1935:95), con la salvedad de que no constituye un
derecho absoluto, sin limitaciones de caracter religioso, moral y social, ya que
"teniendo todos Jos bienes de la tierra un fin social y no meramente individual a
privado, ha de afectar a la propiedad una funci6n social, aunque ella no 10 sea"
(Pradera, 1935:96).

La visi6n tradicionalista en relaci6n can la creaci6n de las naciones destaca que
las mismas provienen de las sucesivas formas de organizaci6n social que tuvieron
los hombres a partir de su dispersion por la tierra. As! entonces, desde la familia,



la tribu y el municipio se pasa ala naci6n, que se constituye en "Ia sociedad mayor,
con creta ya particular, dentro de la cual el hombre alcanza su destino temporal,
peculiar por naturaleza respecto de la sociedad universal humana" CPradera,
1935:103).

La vinculaci6n entre tradici6n y naci6n surge como una consecuencia de la pos-
tura asumida, dado que aquella supone, entre otros factores,

"Ia existencia de hechos capaces de una concreci6n social, es decir, de
anadir alas notas meramente sociales otras que constituyen a un grupo
de hombres en un pueblo determinado, con la permanencia que exige
una personalidad colectiva, concreta e inconfundible en el tiempo y en
el espacio" CPradera, 1935:103)

Estos hechos, en conjunto, forman la Tradici6n, por 10 que el autor concluir afir-
mando que "sin Tradici6n no hay Naci6n" CPradera, 1935:104)

Para los tradicionalistas la naci6n es soberana, pero los fundamentos de esta
concepci6n difieren de manera radical de los que caracterizan al pensamiento revo-
lucionario. Mientras que para Rousseau es un producto del contrato social, en tanto
los contratantes al constituir la sociedad, la dotan de soberanfa, pero sin dejar de
participar aquellos en la autoridad soberana, para Victor Pradera, la soberanfa de la
naci6n, encarnada en la autoridad, emerge naturalmente en raz6n de ser la entidad
encargada de conducir al cuerpo social hacia su "destino humano temporal". Las
limitaciones a esa soberanfa, esto es, las Iimitaciones al ejercicio del poder real por
parte del Estado provienen de dos ambitos: el poder espiritual de la Iglesia, que es
superior porque se identifica con el fin ultimo del hombre, y tiene por tanto dere-
cho a influir "indirectamente" sobre el, y las estructuras organicas de la sociedad -
familias, municipios, regiones- cuyos derechos no pueden ser avasallados, consti-
tuyendo un "limite inferior" de contenci6n a los abusos en el ejercicio del poder.

Siguiendo en esta Ifnea de analisis, dado que la autoridad es obra de la
Naturaleza, porque 10 es la sociedad que la ostenta como rasgo esencial; y Dios es
el creador de la Naturaleza-, es elemental inferir que la autoridad proviene de Dios.

Por 10 tanto, "Ia autoridad jamas es ilegftima C •.. ), 10 que puede tener tacha de
ilegitimidad es la encarnaci6n de esa autoridad en un sujeto y en una forma de
gobierno por medios y modos ilegftimos" CPradera, 1935:180)

Un ejemplo de esos "medios y modos ilegftimos" es para el autor de "EI Estado
Nuevo" el existente en los sistemas democraticos, dado que sostiene que la visi6n
revolucionaria, al no considerar a la autoridad como elemento esencial de la socie-
dad, la hace surgir como una de las consecuencias del contrato que Ie ha dado ori-
gen. Pero ese pacta no Ileva en sf mismo la fuerza de obligar, por 10 que su ilegiti-
midad emerge de que apenas constituida la autoridad se modifica la composici6n
del pueblo que Ie ha otorgado legitimidad. La conclusion del analisis que realiza el
pensador tradicionalista, tomada de una encfclica del papa Leon XIII, remarca su
posicion:

"ningun hombre tiene en sf 0 por sf poder de ligar con vfnculos de obe-
diencia la libre voluntad de los demas, pues unicamente aDios crea-



dor de todas las cosas y legislador pertenece esta potestad, y los que la
ejercitan es menester que la ejerciten como comunicada a ellos por
Dios" (Pradera, 1935:191).

Profundizando en el estudio de la estructura de la sociedad, Pradera sostiene que
la misma esta compuesta por clases , definida como "6rganos naturales con los que
la sociedad humana da satisfacci6n alas necesidades sociales" (Pradera,
1935:191).

Esta conformaci6n organica de la sociedad se completa con la existencia de
agrupaciones de caracter publico, cuya actividad esta dirigida hacia el mismo fin ,
a las que denomina "Cuerpos de la Naci6n y del Estado". Ademas, y como com-
plemento de las clases, se constituyen las Corporaciones, que son instituciones que
establecen "un enlace arm6nico" entre las distintas clases, ordemindolas en relaci6n
con un objeto. De alii que pueda afirmarse que "la clase es elemento de organiza-
ci6n social en sentido horizontal y la Corporaci6n en sentido vertical" (Pradera,
1935:142).

Del estudio de las sociedades nacionales deduce el autor la existencia de seis
clases sociales: Agricultura, Industria, Comercio, Propiedad, Profesiones liberales
y Trabajo manual, y seis cuerpos del Estado: Clero, Aristocracia, Magistratura,
Diplomacia, Fuerzas Armadas y Regiones.

Dada la concepci6n organicista de la sociedad, constituye una de las bases del
pensamiento tradicionalista, no es extrafio que se enfatice que al formarse una clase
social "natural y espontaneamente", el interes especifico de quienes la componen
es adem as "bajo algun aspecto interes nacional" y, por otra parte, "de la aplicaci6n
especifica de su actividad viven todos los ciudadanos; en consecuencia, toda la
naci6n esta interesada en que la clase subsista" (Pradera, 1935:148)

De este amllisis se desprende que las clases, cuerpos del estado y corporaciones
son los ambitos en los que debe concretarse el accionar de los ciudadanos que,
desde la perspectiva en donde se instalan los tradicionalistas, no estara guiado uni-
camente por el estrecho interes particular, sino que "tendra siempre una zona de
armonia con el interes nacional" (Pradera, 1935:148).

La valoraci6n positiva del caracter organico de la sociedad implica la descalifi-
caci6n de los partidos politicos, que no son instituciones naturales de la sociedad,
sino que surgieron como cuerpos extrafios a la naci6n, resultados de intentar apli-
car en las sociedades concretas los principios abstractos de la revoluci6n, sin tener
en cuenta la Tradici6n.

La oposici6n concreto-abstracto aplicada a los principios tradicionales frente a
las concepciones revolucionarias, elaboradas por la I1ustraci6n y puestas en practi-
ca por los franceses en 1789, constituye una constante del pensamiento tradiciona-
lista y, en el caso particular de Pradera, puede percibirse de manera clara en su defi-
nici6n de la palabra "teoria":

"Teoria no es cualquier arbitraria composici6n de supuestos, mejor 0

peor urdidos. Teoria es la doctrina extraida 'de la realidad' (subrayado
de V. Pradera), aplicando a ella principios evidentes 0 conclusiones
ciertas derivadas de ciencias superiores bajo las normas inquebranta-



Para concluir, en relaci6n con el gobierno de las sociedades, Pradera destaca
que a diferencia del pensamiento revolucionario, que plantea el tema de la sobe-
rania como una "delegaci6n" realizada par la nacion (la voluntad general) en una
determinada persona, el tradicionalismo sostiene que la autoridad al constituirse
como un 6rgano imprescindible de la naci6n, puede ser ejercida "transmitiendose a
la Naci6n por el canicter de 6rgano suyo, los actos que la persona individual reali-
ce" (Pradera, 1935:205)

Por 10tanto, aunque el encargado de ejercer la autoridad pueda ser elegido por
distintos medios -que dependen de la evoluci6n hist6rica de las diferentes nacio-
nes- su legitimidad no puede ser cuestionada. Tomando las palabras de Pio X afir-
ma que

"aquellos que hayan de presidir la Republica (en el sentido de sociedad
polftica), pueden en ciertos caso ser elegidos por la voluntad y la opi-
ni6n de la multitud sin que 10 contrarfe 0 10 repugne esto la doctrina
cat6lica; mas con esta elecci6n 'no se confieren por la multitud los
derechos del principado' (subrayado por v.P.), sino que meramente' se
establece quien haya de ejercerlo' (Idem)" (Pradera, 1935:206)

Sin embargo, y como es 16gico desde la mirada tradicionalista, se argumenta
que la monarquia en su plena realizaci6n -esto es en la tradicional hereditaria- cons-
tituye una forma de gobierno superior a la republicana, por las caracterfsticas de
unidad, independencia y continuidad que son parte esencial de la misma.

Una de las cuestiones sobre las que Pradera se expide con mayor vigor es sobre
la divisi6n de poderes: "el poder, que no es mas que la autoridad en acci6n, ha de
ser unico, por necesidad, como el sujeto a que pertenece; y unico como la autori-
dad de que es actuaci6n" (Pradera, 1935:132).

EI ejercicio concreto de las funciones de gobierno hace imprescindible la actua-
ci6n de otras instituciones destinadas a la realizaci6n de actividades especfficas
vinculadas con las mismas, pero eso no implica en manera alguna la cosoberania,
ya que esta reside unicamente en la autoridad, consecuencia 16gica de negar la
soberania popular.

Para la elaboraci6n de las leyes se requiere un ambito (las Cortes) en donde este
representada la naci6n como cuerpo social, cumpliendo la funci6n de colegislado-
ra. La pregunta es:?como se instrumenta esa representaci6n? La multitud, "mate-
ria inorganica" de la sociedad, carece de capacidad para representarla; tampoco
pueden hacerlo los partidos polfticos, "algo efimero y circunstancial cuya existen-
cia ninguna relaci6n tiene con la vida de la sociedad ni con los caracteres de su per-
sonalidad inmutable e inconfundible" (Pradera, 1935:276). Son entonees las cla-
ses y los cuerpos del Estado quienes deben tener representaci6n en las Cortes. Estos
ultimos, en general organismos jerarquizados, estaran representados por sus pro-
pias autoridades. Las clases, en cambio, 10estaran por quienes sean elegidos entre
10smiembros de las mismas.

Se materializa asi el "sufragio organico", operaci6n en la que, segun sostiene



Pradera, "quien vota -si pretende realizar una operaci6n humana- ha de conocer
aquello sobre 10 que vota y querer libremente despues 10 que vota" (Pradera
1935:279).

El "sufragio organico" es contrapuesto al "sufragio universal inorganico", carac-
teristico de las democracias, en tanto este implica: 1) votar sobre todo, algo que
lIeva a "estimar 10 conocido y 10 desconocido con la misma trascendencia y pues-
tos en igualdad de plano los doctos y los inteligentes" (Pradera, 1935:281); 2) ali-
nearse en partidos politicos que, como hemos visto, no constituyen "elementos del
organismo nacional". De alli que para el autor no queden dudas respecto a que el
sistema de representaci6n debe ser canalizado a traves de las instituciones sociales
existentes, dentro de las cuales el modo de elecci6n ha de ser el sufragio organico.

Constituidas entonces las Cortes por los representantes de las c1ases y cuerpos
de Estado de la naci6n, queda por determinar la proporci6n de esa representaci6n,
partiendo de la concepci6n de que "ningun interes social puede ser cuantitativa-
mente mas fuerte que otro" (Pradera, 1935:309). Es decir que, por una parte, las
Cortes deben estar divididas en tantas secciones cuantos intereses tengan que ser
representados y, por otra, que esas secciones estaran compuestas todas por el
mismo numero de representantes. La concepci6n subyacente es significativa en
cuanto a mostrar la esencia del pensamiento tradicionalista, oponiendola al Estado
liberal surgido de la Revoluci6n Francesa:

"En el regimen parlamentario, los partidos de "c1ase" se inspiran en
una doctrina cuyo fundamento es precisamente la imposibilidad de
conciliaci6n de de los antagonismos sociales y econ6micos, en el
representativo, no hay partidos, sino clases que si endo elementos
sociales, presuponen la armonia de todos en el fin social. La lucha es
as! llevada al seno de los Parlamentos liberales consciente y doctrinal-
mente; y, en cambio, consciente y doctrinalmente, a las cortes organi-
cas se incorpora el sentido de posible integraci6n de los intereses par-
ciales de c1ase en el interes nacional" (Pradera, 1935:311-312)

En cuanto al ejercicio de las tareas del poder ejecutivo, un punto central del pen-
samiento de Pradera es afirmar que el gobierno debe ser arrancado de los partidos
politicos, y dado que el mismo no puede ser designado por las Cortes, en tanto se
trata de ambitos independientes, concluye que el encargado de realizar esas tareas
-descriptas de manera amplia- debe ser designado directamente por la autoridad en
quien reside la soberania, "y un Gobierno designado por el Rey, cuando se admite
que en este se halla localizada (1a soberania. J.S.) no puede menos que representar
en la esfera propia de su funci6n a la Nacion misma" (Pradera, 1935:328).

Con similar argumentacion, afirma que el ejercicio de la justicia depende de la
autoridad: "10 judicial es funcion nacional, autarquica; y la nota de soberania que·
en el Estado Ie compete no puede recibirla sino del 6rgano en que la soberanfa esta
localizada. La funci6n judicial es independiente de la legislativa y de la ejecutiva,
pero no 10 es del Estado mismo" (Pradera, 1935:347).

Caracterizado el "Estado Nuevo" de manera exhaustiva, y opuesto de manera
total al Estado surgido de los principios revolucionarios, el autor llega a la conclu-



si6n ya insinuada en la introducci6n, esto es, que ese Estado ya ha tenido existen-
cia concreta: no es otro que el Estado espafiol de los Reyes Cat6licos" (Pradera,
1935:396).

Algunas consideraciones

La descripci6n de las ideas principales de Victor Pradera y, desde su obra, del
pensamiento tradicionalista espanol en los afios 30, nos permite vislumbrar los
alcances y Iimites del integrismo cat6lico.

Poco hay de nuevo en un discurso que, como todos los elaborados en defensa
del Antiguo Regimen a partir del estallido de la Revoluci6n Francesa, planteaba
que los cambios producidos en la sociedad fueron el resultado del accionar de una
minorfa de intelectuales que aspiraba a destruir una sociedad basicamente estable,
y no consecuencia de la dinamica evolutiva de esa misma sociedad, que estaba muy
lejos de ser el mundo casi idflico imaginado por sus defensores. Desde esta pers-
pectiva, las tensiones sociales originadas por la instauraci6n del capitalismo eran
consecuencia del liberalismo y del socialismo y desaparecerfan con la destrucci6n
del orden politico que los habfa engendrado. Como hemos comentado al principio,
en el perfodo de entreguerras, y en particular durante la Segunda Republica, las
ideas tradicionalistas gozaron en Espana de una posibilidad inedita de penetrar en
una audiencia que no s610 temia respecto de los progresos del socialismo, sino que
tambien recelaba profundamente de un regimen que promovfa la reform a agraria,
avanzaba sobre los privilegios de la Iglesia, admitia la posibilidad de conceder
amplios niveles de autonomfa a regiones como Catalufia y, en general, aspiraba a
la modernizaci6n del pais en la linea de los principales paises occidentales. Esta
audiencia no era homogenea, abarcando desde un sector de las clases dominantes
tradicionales, que continuaba visualizando a la democracia como un regimen
incompatible con la hegemonia que ejercian dentro de la sociedad, hasta sectores
de las clases medias agrarias, fuertemente modelados por el catolicismo, que ima-
ginaban cualquier cambio como una catastrofe para sus intereses y su modo de
vida. Para ellos, la reivindicaci6n de la Espafia de Isabel y Fernando, y en general
del Antiguo Regimen, resultaba un argumento de peso para oponerse alas "nove-
dades" que, Ilegadas desde el extranjero a partir del siglo XVIII6, habfan apartado
al pafs de su sendero de grandeza.

Por otra parte, el tradicionalismo se inscribfa en el marco mas amplio constitui-
do por el numeroso y heterogeneo grupo de organizaciones de derecha y extrema
derecha que proliferaron entre 1919 y 1939. En este sentido, no es dificil coincidir
con Payne cuando, tomando en cuenta las aspiraciones tradicionalistas de destruir
el sistema politico liberal, los encuadraba dentro de la "derecha radical", distin-
guiendolos c1aramente de una derecha meramente "conservadora". (Paynes, 1982).

Ahora bien, el papel esencial que cumplia la religi6n en toda la elaboraci6n ide-

--...., 6- Ellibro de J. Herrero, (1972), analiza con lucidez y notable documenta-

I ci6n la elaboraci6n del discurso reaccionario a fines del siglo XVIII y prin-
cipios del XIX como una copia de las posiciones contrarrevolucionarias sur-
gidas en Francia.



ologica tradicionalista y la reivindicacion acritica que se realizaba del pasado prein-
dustrial, constitufan elementos que conspiraban contra una mayor aproximacion al
fascismo, que en general estaba vinculado a corrientes ideologicas y culturales
"modemas", como el irracionalismo 0 el vitalismo.

En Espana, no obstante, donde el catolicismo cumplia un papel central en el
nucleamiento de la derecha, puede detectarse un proceso de deslizamiento del tra-
dicionalismo hacia la conformacion de un "fascismo catolico". No fue justamente
Pradera, un pensador poco dado a la transigencia -que ademas fue fusilado a los
pocos meses de iniciada la guerra civil- el protagonista intelectual de esa adapta-
cion, pero si escritores como Eugenio Montes 0 Jose Maria Pemartfn, que reco-
nocfan elliderazgo del autor de "El Estado Nuevo".

En una obra publicada en 1938, titulada significativamente l,Que es 10 Nuevo?,
(Pemartin, 1938:29) resume de manera adecuada la idea:

"La sfntesis entre la tradicion y 10 modemo, 10 religioso-monarquico y
el fascismo dara lugar a la "monarqufa religiosa-militar", es decir al
fascismo catolico. EI problema de Espana consiste en buscar la subs-
tancialidad historica que ha de servir de base 0 de sosten al revesti-
miento fascista. Aquf, en Espana, la tenemos viva y completa en la
Monarqufa Tradicional".

Con estos argumentos se despejaba el camino hacia la concrecion de acuerdos
con las fuerzas que impulsaban el alzamiento en contra de la Republica, las que
contaban can el apoyo del fascismo italiano y del nazismo. La dictadura franquis-
ta, una vez establecida, pudo entonces beneficiarse con la participacion activa de
sectores intelectuales del carlismo, si bien siempre subsistieron posturas que rei-
vindicaban la puesta en practica sin matizaciones de un "Estado Nuevo", tal como
10 elaboro Victor Pradera7•

---, 7- Los avatares del carlismo durante el franquismo pueden seguirse en M.
I Blinkhorn, 1979.
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