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El his to ria dor his pa nis ta Stan ley G. Pa y ne na rra la apa ri ción
del fas cis mo en Es pa ña des de la crea ción de las Jun tas de
Ofen si va Na cio nal-Sin di ca lis ta (JONS), fun da das por Oné si- 
mo Re don do y Ra mi ro Le des ma Ra mos, de la unión de és ta
con Fa lan ge, fun da da y li de ra da por Jo sé An to nio Pri mo de
Ri ve ra, y su pos te rior pa pel en la gue rra ci vil así co mo la
de fi ni ti va uni fi ca ción con el mo vi mien to car lis ta que lle vó a
ca bo el ge ne ral Fran cis co Fran co.
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A la me mo ria de Jai me Vi cens Vi ves

(1910-1960), un gran his to ria dor
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PRE FA CIO

Si la gue rra ci vil es pa ño la ha sus ci ta do du ran te mu cho
tiem po tan ani ma das con tro ver sias en el mun do, ello se de- 
be, en par te, al he cho de que aque lla lu cha épi ca ter mi nó
con la vic to ria de la ten den cia na cio na lis ta au to ri ta ria, que
re sul ta ría ven ci da lue go en el gran con flic to de 1939 a
1945. Y, sin em bar go, po cas co sas de la mo der na po lí ti ca
eu ro pea han si do tan mal com pren di das co mo los fun da- 
men tos del ré gi men de Fran co, es ta ble ci dos du ran te la
gue rra ci vil.

El pre sen te es tu dio tra ta úni ca men te de un as pec to de
la tur bu len ta vi da po lí ti ca es pa ño la trans cu rri da en tre 1930
y 1940: su ex pe rien cia fas cis ta. Ha ce ya mu chos años que
se lle gó a la con clu sión de que los di ver sos mo vi mien tos
fas cis tas exis ten tes en la dé ca da de 1930 no es ta ban cor ta- 
dos por el mis mo pa trón; los dis tin tos par ti dos fas cis tas di- 
fe rían con si de ra ble men te en tre sí, tan to por su ca rác ter co- 
mo por su com po si ción. El en sa yo es pa ñol de fas cis mo se
es tu dia aquí co mo un fe nó meno pe cu liar men te his pá ni co
re sul tan te de las con di cio nes exis ten tes en Es pa ña y de los
sen ti mien tos de los es pa ño les. Su con te ni do ideo ló gi co
era, en de fi ni ti va, me nos im por tan te que su tono emo cio- 
nal, y si Jo sé An to nio Pri mo de Ri ve ra, fun da dor de la Fa- 
lan ge, so bre salió en me dio de las pa sio nes y de los odios
de la Re pú bli ca fue de bi do, so bre to do, a su tem pe ra men- 
to po lí ti co. Por es ta ra zón la pri me ra mi tad de es ta obra es- 
tá do mi na da por la fi gu ra del «Je fe». He tra ta do de pre sen- 
tar —abs te nién do me de to da adu la ción o re cri mi na ción—
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lo que con si de ro co mo la pri me ra ver sión ple na men te im- 
par cial de su ca rre ra po lí ti ca.

Des de el co mien zo de la gue rra ci vil la Fa lan ge ha ve ni- 
do des en vol vién do se a la som bra del Cau di llo, Fran cis co
Fran co. Es te hom bre pe que ño y cau to es una fi gu ra su ma- 
men te sin gu lar, que ha lo gra do so bre vi vir a las cons tan tes
mu ta cio nes del ca lei dos co pio po lí ti co. He pro cu ra do des- 
cri bir lo más fiel men te po si ble has ta qué pun to ha ve ni do
uti li zan do al par ti do fas cis ta y có mo és te, a su vez, ha so- 
bre vi vi do ba jo su ré gi men.

Los úl ti mos años del ré gi men de Fran co han si do ana li- 
za dos con me nos de ta lle de bi do a que de 1945 a 1955 la
his to ria in ter na del ré gi men ha si do re la ti va men te in tras cen- 
den te. Da do que su es truc tu ra bá si ca que dó es ta ble ci da
du ran te el pe río do de 1936 a 1943, nues tro es tu dio se ha
cen tra do en torno a di chos años.

Aca so nun ca se lle ga rá a co no cer to da la ver dad res pec- 
to al fas cis mo es pa ñol y las com ple jas lu chas del pe río do
de la gue rra ci vil, pe ro yo he tra ta do de ser lo más im par- 
cial y ob je ti vo que las cir cuns tan cias per mi ten. To da cla se
de ma te rial im pre so que he po di do con sul tar fi gu ra en las
no tas y en la bi blio gra fía. Tam bién he pro cu ra do, en lo po- 
si ble, re cu rrir al mé to do de in ves ti ga ción his tó ri ca pre co ni- 
za do por Tu cí di des, con ver san do con las fi gu ras im por tan- 
tes de mi re la to, siem pre que se tra ta ra de per so nas vi vien- 
tes y as equi bles, y reu nien do las no tas per so na les y do cu- 
men tos pri va dos de un gran nú me ro de gen tes. En la úl ti- 
ma par te del li bro, al tra tar cier tos te mas so bre los que
ape nas exis ten ma te ria les de ca rác ter pú bli co, he te ni do
que ba sar me fun da men tal men te en ta les fuen tes per so na- 
les. Los ries gos inhe ren tes a se me jan te pro ce di mien to son
evi den tes, pe ro he pro cu ra do re du cir al mí ni mo el mar gen
de pro pen sión al ego cen tris mo, así co mo las po si bles ter gi- 
ver sacio nes.

Son tan tos los es pa ño les a los que de bo la ma yor par te
de la in for ma ción re co gi da que re sul ta ría im po si ble ci tar los
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a to dos. Sin em bar go, de bo ex pre sar el re co no ci mien to de
mi gra ti tud a don Dio ni sio Ri drue jo y a don Ma nuel He di lla
La rrey, sin cu ya ayu da no hu bie ra po di do es cri bir se es te li- 
bro.

STAN LEY G. PAY NE.

Min nea po lis (Min ne so ta), ma yo de 1961
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L

CAPI TU LO I

LOS ANTE CE DEN TES

as vio len tas ten sio nes de la his to ria eu ro pea en el cur so
del si glo XX se po la ri zan en torno a dos fe nó me nos: las

lu chas en tre cla ses so cia les y las gue rras en tre na cio nes. Las
huel gas y de más ma ni fes ta cio nes obre ras ad quie ren gran
ex ten sión en vís pe ras de la pri me ra gue rra mun dial, pro vo- 
can do si mul tá nea men te una rea ni ma ción del es píri tu na cio- 
na lis ta que ha bía ido de sa rro llán do se en el cur so de va rias
ge ne ra cio nes. Du ran te la gue rra, la con cien cia de cla se
que dó so te rra da por efec to de una ex plo sión del na cio na- 
lis mo que tras cen dió aqué lla, pe ro las mo ti va cio nes de la
lu cha de cla ses sub sis tie ron. Des pués de la gue rra, la re bel- 
día de la cla se tra ba ja do ra se hi zo pa ten te en to da Eu ro pa,
y por do quier la co lu sión del fa na tis mo chau vi nis ta con los
in te re ses con ser va do res con si guió des pla zar a la opi nión
pú bli ca en fa vor del na cio na lis mo y en de tri men to del con- 
cep to de cla se. Aque lla alian za en tre fuer zas ri va les fa vo re- 
ció el de sa rro llo de mo vi mien tos hí bri dos «na cio nal so cia lis- 
tas» o «cor po ra tis tas» des ti na dos bien a ar mo ni zar el na cio- 
na lis mo con el so cia lis mo o a ser vir se del pri me ro pa ra con- 
tro lar el se gun do.
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Da do su ca rác ter au to ri ta rio, la com bi na ción del na cio- 
na lis mo con el so cia lis mo o el cor po ra tis mo se co no ció co- 
mún men te con el nom bre de «fas cis mo». La atrac ción ejer- 
ci da por el fas cis mo so bre los paí ses eu ro peos que se en- 
fren ta ban con gra ves pro ble mas po lí ti cos y so cia les re sul ta
hoy evi den te. Su fuer za pro ce día del te mor y la in se gu ri dad
de las cla ses me dias que con si de ra ban la coor di na ción cor- 
po ra ti va de las fuer zas eco nó mi cas en in te rés de la na ción
co mo una nue va doc tri na, la úni ca ca paz de en cau zar la re- 
be lión pro le ta ria. Los mo vi mien tos fas cis tas tu vie ron suer te
di ver sa, se gún el vi gor de las ins ti tu cio nes po lí ti cas de ca da
país y la ro bus tez de sus es truc tu ras eco nó mi cas. Por ejem- 
plo, el fas cis mo ita liano en sa yó una prag má ti ca con ci lia ción
de las as pi ra cio nes so cia lis tas y na cio na lis tas; el na cio nal
so cia lis mo ger ma no ha bla ba de so cia lis mo, pe ro era úni ca- 
men te pa ra aho gar lo ba jo una olea da de na cio na lis mo.

La úl ti ma de las na cio nes de la Eu ro pa oc ci den tal en de- 
sa rro llar un mo vi mien to fas cis ta na ti vo fue Es pa ña. Du ran te
va rias ge ne ra cio nes, su des en vol vi mien to so cial y po lí ti co
se apar tó tan to de los mó du los eu ro peos que el so cia lis mo
y el na cio na lis mo a la eu ro pea ma du ra ban en Es pa ña muy
len ta men te. Su me dio cre rit mo de de sa rro llo eco nó mi co,
de bi do, en gran par te, al ba jo ni vel de edu ca ción po pu lar y
a un ais la mien to cul tu ral ca si ge ne ral, obs ta cu li zó du ran te
cier to tiem po la for ma ción de una con cien cia de cla se or ga- 
ni za da, pe ro cuan do sur gió la lu cha de cla ses hu bo un des- 
bor da mien to del es píri tu ven ga ti vo. A prin ci pios del si glo
ac tual mul ti pli cá ron se los aten ta dos anar quis tas, las re pre- 
salias po li cía cas, los le van ta mien tos de cam pe si nos en el
sur. Los san grien tos dis tur bios con in cen dios de igle sias
que con mo vie ron el país du ran te el ve rano de 1909 no fue- 
ron más que el mo des to pre lu dio de la pri me ra huel ga ge- 
ne ral de am pli tud na cio nal que se pro du jo en 1917.

Des de 1875 Es pa ña ha bía si do go ber na da no mi nal men- 
te por una mo nar quía cons ti tu cio nal, ba jo la cual el país ex- 
pe ri men tó un no ta ble pro gre so. El re na ci mien to cul tu ral de
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co mien zos del si glo XX pro du jo el me jor pe río do li te ra rio
des de la épo ca de Cer van tes. Pen sa do res co mo Jo sé Or te- 
ga y Ga sset in fun die ron nue va vi ta li dad a la fi lo so fía es pa- 
ño la. La vi da po lí ti ca co bró asi mis mo re no va do vi gor, a me- 
di da que iba au men tan do el nú me ro de los ciu da da nos que
in ter ve nían en ella. La na ción pa re cía más ac ti va que en
nin gún otro mo men to de su his to ria mo der na.

Sin em bar go, el ries go de una re be lión so cial or ga ni za- 
da cons ti tu yó una ame na za que con el tiem po aca bó en- 
som bre cien do aque llas perspec ti vas. La des di cha de Es pa- 
ña con sis tía en que unos cam bios de li mi ta do al can ce no
bas ta ban pa ra re sol ver sus pro ble mas; no ha cían más que
agu di zar los, dan do lu gar a nue vos pro ble mas, en un pro ce- 
so inin te rrum pi do. El de sa rro llo eco nó mi co no ad qui rió
gran am pli tud, y sus be ne fi cios só lo al can za ron a cier tas re- 
gio nes y cla ses. La ma qui na ria in dus trial y ag rí co la era pri- 
mi ti va, la pro duc ti vi dad muy ba ja y el ni vel de vi da su bía
muy len ta men te, a pe sar de par tir de es ta dios su ma men te
ba jos; en 1914 los tra ba ja do res es pa ño les co bra ban los sa- 
la rios más ba jos de la Eu ro pa oc ci den tal, ex cep tuan do a
Por tu gal. En ta les cir cuns tan cias, los pri mi ti vos y dis per sos
mo vi mien tos so cia lis ta y sin di ca lis ta se trans for ma ron rá pi- 
da men te en or ga ni za cio nes de ma sas, des per tan do una
nue va con cien cia de cla se en el pro le ta ria do, que exi gía
cam bios so cia les y eco nó mi cos de ca rác ter re vo lu cio na rio.
En tré los cam pe si nos sin tie rras del sur de Es pa ña —a mu- 
chos de los cua les du ran te los dos úl ti mos si glos se les ha- 
bía des po ja do de sus tie rras co mu na les— im pe ra ba un sen- 
ti mien to de ex tre mis mo des es pe ra do.

La bur guesía es pa ño la, en su ma yo ría, no con si de ra ba
ne ce sa rio ha cer con ce sio nes a los obre ros. En mu chas re- 
gio nes las cla ses me dias per ma ne cían en un es ta do le tár gi- 
co; su vi sión eco nó mi ca era, en ge ne ral, muy li mi ta da, y
apar te de la ac ción im pla ca ble de una oli gar quía fi nan cie ra,
ca re cían de es píri tu de ini cia ti va. Por en ci ma de to do eran
ego ís tas. Sen tían es ca so in te rés por el pre sen te o el fu tu ro



Falange Stanley George Payne

9

de su país y no bus ca ron nin gu na so lu ción po si ti va al des- 
equi li brio eco nó mi co de la na ción has ta que, a par tir de
1920, los pro ble mas de ri va dos del mis mo les im pul sa ron a
ha cer lo. Du ran te cier to tiem po, el mis mo atra so de Es pa ña
les pro te gió contra los mo der nos con flic tos so cia les, por
aquel atra so, ás pe ro y pri ma rio, con tri bu yó a au men tar la
vio len cia de la lu cha de cla ses cuan do, al fin, es ta lló.

La len ti tud con que las ins ti tu cio nes po lí ti cas y eco nó mi- 
cas es pa ño las se adap ta ron a las exi gen cias de la vi da mo- 
der na, pro vo có una ten sión no só lo en tre las cla ses, sino
tam bién en tre las re gio nes. Ca ta lu ña, la re gión más avan za- 
da de Es pa ña, ha bla ba una len gua po pu lar dis tin ta del cas- 
te llano y po seía una tra di ción de au to go bierno que se re- 
mon ta ba a la Edad Me dia. El de sa rro llo de la bur guesía ca- 
ta la na, la pre sión ejer ci da por la ex pan sión eco nó mi ca, los
abu sos del des go bierno cen tra lis ta por la ex pan sión eco nó- 
mi ca, los abu sos del des go bierno cen tra lis ta de Ma drid jun- 
to con el in dis pen sa ble ca ta li za dor de re na ci mien to li te ra rio
ca ta lán se com bi na ron dan do lu gar a un mo vi mien to se pa- 
ra tis ta, cu ya di rec ción asu mió la cla se me dia. Un na cio na lis- 
mo re gio nal se me jan te, y pro vo ca do por aná lo gas cau sas,
cons ti tuía otra im por tan te fuer za po lí ti ca en el país vas co.

Pe ro un am plio sec tor de la cla se me dia se ma ni fes ta ba
pro fun da men te opues to a la in fluen cia de cual quier idea
nue va que apa re cie se en la vi da es pa ño la. Aun cuan do el
sen ti mien to mo nár qui co se iba des acre di tan do rá pi da men- 
te, otras po de ro sas ins ti tu cio nes tra di cio na les, co mo la Igle- 
sia, con ta ban con nu me ro sos de fen so res. De aquí que la
trans for ma ción que se es ta ba pro du cien do en Es pa ña tu- 
vie ra un sig ni fi ca do am bi va len te. Pa ra unos, el es ta ble ci- 
mien to de un ré gi men par la men ta rio su po nía el co mien zo
de una nue va era de pro gre so li be ral. Pa ra otros, ex tre mis- 
tas de de re cha o de iz quier da, la nue va era se ña la ba el co- 
mien zo de una lu cha in ten si fi ca da; los iz quier dis tas pre ten- 
dían que el pro ce so de de sa rro llo y de re for ma des em bo- 
ca ra en una re vo lu ción, mien tras que los de re chis tas es ta- 
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ban de ci di dos a im po ner otra vez el ré gi men au to ri ta rio de
otros tiem pos.

En Es pa ña no exis tía un sen ti mien to na cio na lis ta se me- 
jan te al na cio na lis mo de las cla ses me dias or ga ni za das que
im pe ró en otras na cio nes con ti nen ta les du ran te el si glo XIX.
Na die ha bía si do ca paz de de te ner la len ta de ca den cia del
im pe rio co lo nial es pa ñol, aun que di cho pro ce so de di so lu- 
ción fue se dia me tral men te opues to al ti po de ex pan sión
ca rac te rís ti co de los Es ta dos eu ro peos. No exis tía el me nor
sen ti mien to de re van cha o de irre den tis mo, ya que Es pa ña
se ha bía hun di do de ma sia do pro fun da men te en su ma ras- 
mo eco nó mi co, por la in com pe ten cia de sus go bier nos, pa- 
ra po der abri gar am bi cio nes de con quis ta. Ha bía per di do
de ma sia das gue rras y te rri to rios de ma sia do ale ja dos pa ra
que los áni mos po pu la res pu die ran ex ci tar se. Des pués de
1898 no exis tía nin gu na ver da de ra ame na za ex tran je ra
contra Es pa ña, ni és ta se vio en vuel ta en nin gún in ci den te
in ter na cio nal ca paz de sus ci tar un mo vi mien to de exal ta- 
ción co lec ti va.

Ello no quie re de cir que los es pa ño les ca re cie ran de un
sen ti mien to na cio nal, sino que no res pon dían a un na cio na- 
lis mo or ga ni za do, ex pre sa do en ideo lo gías ex plí ci tas o tra- 
du ci das en mo vi mien tos po lí ti cos. El es pa ñol es tal vez el
más tra di cio na lis ta de los eu ro peos, y se opo ne te naz men te
a cual quier ata que contra sus cos tum bres o for mas de re la- 
ción so cial. Es te tra di cio na lis mo pa trió ti co, vuel to ha cia el
pa sa do, que pre do mi na es pe cial men te en la cla se me dia
cas te lla na y en tre los cam pe si nos del nor te, no tie ne na da
de co mún con el mo derno y di ná mi co na cio na lis mo de la
Eu ro pa cen tral, aten to a su de sa rro llo y ex pan sión fu tu ros,
sin des de ñar por ello las glo rias de su pa sa do.

El más vi vo ejem plo de re sis ten cia del pa trio tis mo tra di- 
cio na lis ta al im pul so de los cam bios lo cons ti tuía la co mu ni- 
dad car lis ta; su pro gra ma se ba sa ba en las dos ins ti tu cio nes
más im por tan tes de la na ción: una Igle sia in to le ran te y una
mo nar quía no-cons ti tu cio nal. Con su pre ten sión de de fen- 
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der la tra di ción na cio nal contra la per ver sión del mun do
mo derno, los car lis tas eran, en rea li dad, unos reac cio na rios
cle ri ca les y unos mo nár qui cos cor po ra ti vis tas cu yo sis te ma
se ha bía que da do an cla do en el par ti cu la ris mo del an ti guo
ré gi men. Su con cep ción re gio na lis ta y neo me die val de la
mo nar quía no te nía na da que ver con el na cio na lis mo mo- 
derno, que se pro po ne con ver tir a la na ción en un ins tru- 
men to pa ra la con se cu ción de re no va das glo rias.

La pri me ra ma ni fes ta ción fu gaz de na cio na lis mo es pa ñol
en el si glo XX tu vo su ori gen, más que en los car lis tas, en la
de re cha or to do xa. Des pués de la caí da del lí der con ser va- 
dor An to nio Mau ra, en 1909, sus par ti da rios or ga ni za ron un
mo vi mien to ju ve nil, de no mi na do Ju ven tu des Mau ris tas,
que se pro po nía la re ge ne ra ción na cio nal. Los jó ve nes
mau ris tas de nun cia ban las irre gu la ri da des del sis te ma par- 
la men ta rio y pro pug na ban por una re for ma pro fun da de la
na ción al pro pio tiem po que su bra ya ban la ne ce si dad se
su pri mir drás ti ca men te la sub ver sión iz quier dis ta. Sin em- 
bar go, ca re cían de una mís ti ca na cio na lis ta y sus de cla ra- 
cio nes te nían a me nu do los mis mos to nos que las del vie jo

Par ti do Con ser va dor[1].
Otra ma ni fes ta ción de na cio na lis mo, de ca rác ter más li- 

be ral aun que no exen to de xe no fo bia, es la que ha lló su
ex pre sión en al gu nas fi gu ras de la lla ma da «ge ne ra ción del
no ven ta y ocho». Es píri tus tan no ta bles co mo Mi guel de
Una muno y Ma nuel Ma cha do, pro fun di zan do has ta el tué- 
tano del ser es pa ñol, lle ga ron a una nue va in ter pre ta ción
del ca rác ter y del es ti lo cas te lla nos, en los que en con tra ron
una du re za, un co lo ri do so brio y lleno de vi go ro sos contras- 
tes, ma ti za dos por los to nos car no sos de la tie rra y de las
la de ras de las mon ta ñas y som brea dos por la no che del os- 
cu ran tis mo cle ri cal y una cier ta ob se sión de la muer te. Los
no ven taio chis tas es ta ban con ven ci dos de que Es pa ña era
dis tin ta del res to de Eu ro pa y por tan to te nía que se guir un
ca mino dis tin to. Pe ro su con tri bu ción al na cio na lis mo es pa- 
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ñol no pa só de una ac ti tud es té ti ca, sin con te ni do so cial o
po lí ti co.

Las jun tas mi li ta res que sur gie ron en 1917 fue ron la ex- 
pre sión de una reac ción na cio na lis ta o pa trió ti ca. Los jó ve- 
nes ofi cia les re bel des que en aque lla fe cha cons ti tu ye ron
co mi tés pro fe sio na les no eran ma ni fies ta men te na cio na lis- 
tas y no pre sen ta ban nin gún pro gra ma o ideo lo gía con cre- 
tos. Pe ro, al igual que los re bel des de otros paí ses, se pro- 
nun cia ban contra el fa vo ri tis mo y la co rrup ción en la po lí ti- 
ca y exi gían que las ener gías de la na ción fuesen me jor em- 
plea das.

En tre 1917 y 1923 trans cu rrie ron unos años do mi na dos
por una vio len ta agi ta ción so cial. Los cam pe si nos an da lu- 
ces lle na ban de tos cas ins crip cio nes, con el gri to de «Vi va
Len in», las en ca la das pa re des de los pue blos, mien tras en
Bar ce lo na se pro du cían cen te na res de ase si na tos po lí ti cos.
La de sas tro sa cam pa ña del Ejérci to es pa ñol en Ma rrue cos
ace le ró el pro ce so de de ca den cia po lí ti ca, es ti mu la do por
la ac ti tud de un rey in te li gen te y am bi cio so, pe ro de li mi ta- 
da vi sión po lí ti ca. Tan to los con ser va do res co mo los li be ra- 
les de sea ban ar dien te men te las re for mas que hu bie sen po- 
di do for ta le cer el Es ta do y re du cir las dis pu tas in ter nas.

To do ello dio pie pa ra el gol pe del ge ne ral Pri mo de Ri- 
ve ra, en 1923, que cons ti tu yó la pri me ra ma ni fes ta ción ofi- 
cial del na cio na lis mo es pa ñol del si glo XX. Mi guel Pri mo de
Ri ve ra no era un in te lec tual ni un po lí ti co; era, sen ci lla men- 
te, un ge ne ral an da luz un po co pa sa do de mo da. Se im pa- 
cien ta ba an te las nor mas cons ti tu cio na les, los tec ni cis mos
le ga les y las teo rías so cio ló gi cas. Le gus ta ban el or den y la
sim pli ci dad. Aun que pro ce día de la pe que ña aris to cra cia
te rra te nien te, ha bía si do edu ca do con la mo des tia y el es- 
píri tu aho rra ti vo de la ma yo ría de los es pa ño les. Aun sien- 
do dic ta dor de Es pa ña, re sul tá ba le di fí cil acos tum brar se a
lle var ca mi sas de se da ca ras. Le gus ta ba be ber vino, char lar
y fu mar, y cuan to más vino be bía, más ha bla ba. Era, so bre
to do, muy afi cio na do a las mu je res, y sus pre fe ren cias iban
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des de las ele gan tes cor te sa nas de Pa rís, has ta las he te ras
de Ma drid, que le acom pa ña ban en sus na da in fre cuen tes
ron das de be bi das. Ha bía lle ga do al po der des pués de un
lus tro de con fu sión y de vio len cia y ma ni fes tó que le im por- 
ta ban más los es pa ño les que los po lí ti cos o las teo rías le ga- 
les.

El úni co fun da men to ideo ló gi co de los sie te años del ré- 
gi men de Pri mo de Ri ve ra fue el sen ti mien to pa trió ti co.
Con si de ran do co rrom pi do e ine fi caz el sis te ma par la men ta- 
rio, em pe zó por con fiar el go bierno de la na ción a un pu ña- 
do de ge ne ra les. Al ca bo de unos años es te equi po fue
reem pla za do por un ga bi ne te de com po si ción más nor mal.
El gran ob je ti vo de su ré gi men —la unión, al mar gen de los
par ti dos, de to dos los es pa ño les— se rea li zó de una ma ne- 
ra bas tan te su per fi cial a tra vés de un nue vo par ti do po lí ti- 
co: la amor fa Unión Pa trió ti ca, or ga ni za ción cons ti tui da en
1925 pa ra po der nu trir la ca ri ca tu ra au to ri ta ria de Asam blea
re pre sen ta ti va crea da por Pri mo de Ri ve ra.

La Unión Pa trió ti ca no fue en mo do al guno con ce bi da al
es ti lo de un par ti do fas cis ta au to ri ta rio. En teo ría era una
aso cia ción cons ti tu cio nal ex clu si va men te des ti na da a apo- 
yar al go bierno du ran te un di fí cil pe río do de tran si ción. Se- 
gún el dic ta dor, la Unión Pa trió ti ca «de bía es tar cons ti tui da
por to dos aqué llos que acep ta sen la Cons ti tu ción de 1876.
Es de cir, por to dos los que aca ten y ve ne ren los pre cep tos

con te ni dos en el có di go fun da men tal de la na ción[2]».
A Pri mo de Ri ve ra le trai cio nó siem pre la con cien cia de

cul pa bi li dad de su usur pa ción del po der. Re co no cía abier- 
ta men te que su «gol pe» fue «ile gal», aun que aña día: «pe ro

pa trió ti co[3]». In clu so lle gó a con si de rar lo co mo «una vio la- 
ción de la dis ci pli na, que es el ver da de ro sa cra men to del

Ejérci to[4]».
En un in ten to pa ra ga nar se el apo yo po pu lar, las con di- 

cio nes pa ra ser miem bros de la Unión Pa trió ti ca fue ron am- 
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plián do se po co a po co, has ta re que rir se úni ca men te el ser

«hom bres de bue na vo lun tad»[5].
Así, pues, Pri mo de Ri ve ra ca re cía, en rea li dad, de par ti- 

do, de ideo lo gía y de un sis te ma po lí ti co. La Unión Pa trió ti- 
ca no fue otra co sa que una co lec ción de ele men tos con- 
ser va do res cu ya so la obli ga ción con sis tía en apro bar la dic- 
ta du ra, ha cien do gran des alar des de re tó ri ca pa trió ti ca. El
pro gra ma eco nó mi co del ré gi men se li mi ta ba a al go tan
mo des to co mo la rea li za ción de obras pú bli cas y una ma yor
pro tec ción aran ce la ria. Ca re cía de un pro gra ma de re for- 
mas so cia les, sal vo el am bi cio so pro yec to de ar bi tra je cons- 
ti tui do por los co mi tés pa ri ta rios a tra vés de los cua les el
sin di ca to so cia lis ta (UGT) es tu vo le gal men te re pre sen ta do
en el go bierno por vez pri me ra. El ré gi men de Pri mo de Ri- 
ve ra no sig ni fi có nin gún or den hue vo, sino que cons ti tu yó
los úl ti mos pa sos del vie jo or den, y se vin cu ló es tre cha men- 
te a la Igle sia pa ra ob te ner su res pal do mo ral.

Pa ra el ge ne ral —y és ta fue, qui zás, su úni ca nor ma— la
po lí ti ca, los po lí ti cos y el par la men ta ris mo eran una ma la
co sa, mien tras que el man do au to ri ta rio y la uni dad na cio- 
nal eran lo bue no. Re co no cía que la na ción ne ce si ta ba un
de sa rro llo eco nó mi co con el fin de crear las ba ses ne ce sa- 
rias pa ra su pe rar la lu cha de cla ses, pe ro en co men dó es ta
ta rea de pla ni fi ca ción eco nó mi ca a los mi nis tros más jó ve- 
nes de su ga bi ne te, es pe cial men te Jo sé Cal vo So te lo y
Eduar do Au nós. Por aquel en ton ces, es te pru den te pa ter- 
na lis mo pa re ció sa tis fa cer a las cla ses me dias y a los so cia- 
lis tas. Los anar quis tas, el úni co gru po dis cre pan te que per- 
ma ne ció hos til al ré gi men, fue ron du ra men te re pri mi dos.

Pri mo de Ri ve ra sen tía una pro fun da ad mi ra ción por el
ré gi men de Mus so li ni. Acom pa ñan do al rey, el dic ta dor vi si- 
tó Ro ma du ran te los pri me ros me ses de su go bierno y Es- 
pa ña fir mó un tra ta do de amis tad, y de ar bi tra je con Ita lia
en 1926. Pe ro Pri mo de Ri ve ra no pu do pa sar de ahí por- 
que las es truc tu ras po lí ti cas e ideo ló gi cas, del fas cis mo ita- 


