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Propagandaen la alta manera
e influencia fascista. El Instituto

deEstudiosPolíticos(1939-1943)1
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Resumen:El presentetrabajo pretendemostrar el papel del Instituto de
EstudiosPolíticoscomo instrumentoideológico del régimenfranquista
en la posguerra.Realizamosuna aproximacióna sus funcionesde ase
soramientopolítico-doctrinal y encuadramientode los intelectualesa
travésdel análisisde las distintasseccionesen las que se estructuraba,
la composiciónde su plantilla y los medios de los que dispuso para
el cumplimientode susobjetivos,especialmentede su órganode expre
sión, la Revistade EstudiosPolíticos. Abordamosigualmenteel prota
gonismode Ramón SerranoSuñeren su creacióny su inspiraciónen
las institucionespolítico-culturalesde la Italia fascista.

Palabras clave: franquismo; fascismo; Instituto de Estudios Políticos;
historiaintelectual.

Abstract: This article tries to show the role of the Instituto de Estudios
Políticos as an ideological instrument of francoist regime. We make
anapproachto its functionslike political advisingandintellectualcontrol.
In this way we analisethe differents sections,the staff and the means
for their objetives,specially itsown publication,Revistade EstudiosPolí
ticos. We also makean approachto the protagonismof RamónSerrano

1 La realizacióndel presentetrabajoha sido posiblegraciasa la ayudarecibida
por partede las siguientesinstituciones:Residenciade Estudiantes,FundaciónCaja
Madrid, FundaciónOrtegay Gassete Instituto UniversitarioEuropeo(IUE), donde
realizo en la actualidadmi tesis doctoral sobre el Instituto de EstudiosPolíticos
como becariodel Ministerio de Asuntos Exteriores,bajo la dirección de Victoria
de Grazia(IUE) y Miguel Ángel Ruiz Carnicer(Universidadde Zaragoza),asícomo
conla inestimablecolaboracióndeElíasDíaz (UniversidadAutónomadeMadrid).
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Suñerin its creationand influence of the political-cultural institutions
of fascistItaly.
Key words: francoism;fascism; Institute of Polítical Studies;intellectual
history.

Junto al salto cualitativo experimentadopor los estudiossobre
la represión,doscaminosaparecendentrodela recientehistoriografía
sobre el régimen de Franco como principalesvías de renovación
parael conocimientode la dictadura.Por un lado, la profundización
en el esfuerzocomparativoentre el franquismoy los regímenesfas
cistas,especialmenteel italiano; porotro, el estudiodela organización
del consensodesdeel podery la socializaciónpolítica de la población
en los valoresdel régimen2. Ambosenfoques,directamentereferidos
al debatesobre la naturalezadel franquismo, resultancomplemen
tarios, ya que un análisiscomparativode los instrumentosde socia
lización puestosen marchapor ambosregímenesconstituirá,como
nos señalaFranciscoSevillano, «un punto de referenciaimportante
paraconsiderarhastaquépuntolo sucedidoenEspañaesequiparable
a lo ocurridoenItalia y Alemaniabajoel fascismo»3.

Es desdeesta doble perspectivadesdela que abordaremosel
estudiodel Instituto de EstudiosPolíticos (IEP). Al igual que otros
organismosde creaciónteórica fundadosen la inmediataposguerra,
el IEP ha recibido hastael momentoescasaatenciónpor parte de
la historiografíasobreFalangeyel franquismo.Sin embargo,su aná
lisis puedeaportarnosnuevosdatosparael conocimientode la natu
ralezadel régimen,ya que reúneen su senotanto las características
propias de su discontinuoy desordenadoprocesode instituciona
lización como las referentesa la forma en que se llevó a cabo la
mímesisde las institucionesdel fascismoitaliano4. En estesentido,

2 BOTTI, A.: «El franquismo en la historiografía italiana y la mirada del otro
sobrelos relatosde otrasmiradas»,Ayer, 31 (1998), pp. 127-148; SAZ, 1.: «El obje
to cercano.La dictadurafranquistaen la historiografía italiana»,Ayer, 31 (1998),
pp. 149-162;MORENTE, F.: «Fascismoy política educativa.Análisis comparativode
los casositalianoy español»,enActasdel IV EncuentrodeInvestigadoresdel Franquismo,
Valencia, 1999, pp. 232-237; SEVILLANO, F.: Propaganday mediosde comunicación
en elfranquismo,Alicante, UniversidaddeAlicante, 1999.

3 SEVILLANO, F.: «Cultura, propaganday opinión en el primer franquismo»,
Ayer, 33 (1999),p. 148.

4 THOMÁS,]. M.: «Laconfiguracióndel franquismo.El partidoy lasinstituciones»,
Ayer, 33 (1999),pp. 41-63.
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nos situaremosen el marco de la caracterizacióndel franquismo
como variantenacionaldel fascismo,al considerarque cumplió una
función social e histórica similar a la de los regímenesitaliano y
alemánen el contextode la Europade entreguerras5. Lo haremos
desdelo que Ucelay-DaCal denominóenfoquemicro, es decir, el
estudio de aspectosconcretosdel régimen al margen de grandes
modeloscomparativos6, conscientesde la necesidadque señalaba
ManuelPérezLedesmade dotarde contenidodescriptivoa la inter
pretaciónde la naturalezadel régimencomofascista7.

Segúnestaspremisas,el objetivodeestebreveartículoserárealizar
una primeraaproximaciónal papeldel IEP como instrumentoideo
lógico durantela posguerra,a través de la descripcióny el análisis
de las causasde su creación, de su estructuray organigrama,de
los recursospuestosasudisposicióny delos intelectualesencuadrados
en dicho centro. La hipótesisque aquí se presentaes que el IEP
constituyóuna parte activa y fundamentaldel intento falangistade
configurarsecomoejepolíticoe ideológicodel NuevoEstado.Toman
do siempre como modelo el aparatopolítico-cultural del fascismo
italiano, el IEP trató de situarseen la cúspidedel sistemade fabri
caciónde consensopuestoen marchapor el franquismoal finalizar
la guerracivil.

Para el presenteestudio, que forma parte de un más amplio
proyectode investigaciónsobreel IEP, hemosutilizado fundamen
talmentela Revistade EstudiosPolíticos (REP)-órganode expresión
del IEP-, la prensadel Movimiento y fondos documentalesdel
CentrodeEstudiosPolíticosy Constitucionalesy delArchivo General
de la Administración.

5 CASANOVA, J: «La sombradel franquismo:ignorarla historiay huir del pasado»,
en AAW: El pasado oculto. Fascismoy violencia en Aragón (1936-1939), Madrid,
Siglo XXI, 1992, pp. 1-28; PREsTaN,P.: La política de la venganza.El fascismoy
el militarismo en la Españadelsiglo xx, Barcelona,Península,1997.

(, UCELAY DA CAL, E.: «Problemasen la comparaciónde las dictadurasespañola
e italiana en los años treinta y cuarenta»,en D'AURIA, E., y CASASSAS,J. (coords.):
El Estadomodernoen Italia y España, Barcelona,Publicacionsde la Universitat de
Barcelona,1993,pp. 155-174.

7 PÉREZ LEDEsMA, M.: «Una dictadurapor la gracia de Dios», Historia Social,
20 (1994),pp. 173-193.
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Nacimiento del IEP. Cerebrogris de la nuevaFalange

Tras el final de la guerra,la necesidadde ofreceruna alternativa
ideológica era urgentepara el conjunto del bloque dominantecon
vistasa legitimarsu dominio y garantizarsu supervivencia.Estacons
truccióneratantomáscomplicadacuantoqueno sólodebíaconstituir
una alternativaal socialismoy al comunismodel que hablabala pro
pagandadel régimen, sino también a la ideología liberal-burguesa
que en buenamedidahabíaprotagonizadoel intento modernizador
plasmadoenla SegundaRepública.

Duranteel conflictobélico,la coaliciónvencedorasehabíanutrido
de un cuerpodoctrinalde carácterprovisional,derivadode su propia
naturaleza,«un discursode circunstancia,con apelacionesa lo que
uneadichosgrupos,consilenciossobrelo quelessepara.Un discurso
ideológicono muy original y no falto de incoherencia.Peroideología
al cabo»8. Sin embargo,el nuevo Estadono podía alimentarseúni
camentedel sistemadenegacionesquehabíamantenidoala coalición
antirrepublicana.Ante la manifiestaincapacidadde estebloquepara
elaborarcomotal unaideologíanuevaquesirvierade defensacomún
asusintereses,lasdiversasfuentesdela coalición-FalangeEspañola,
Tradicionalismo,ACNP y monárquicos-,así como el importante
grupo intelectualagrupadoen torno a Acción Española,se lanzaron
a la consecuciónde la dominaciónideológica del régimen a través
del establecimiento,enposiciónde supremacía,de susdiversasopcio
nesideológicas.

Estalucha,queno debeentenderseenel sentidode luchaabierta
y declarada,lo fue no sólo en el sentido de confrontaciónde las
diversasteoríasrespectoa los factoresquea todaideologíacompeten,
sino especialmentepor el control de los distintos aparatosde socia
lización política de las masas.En un primer momentocorrespondió
a Falangedar el pulso ideológico,y sobretodo simbólico, al nuevo
régimen, pero se tratabade un predominiobasadoen un contexto
internacionalfavorable y en la aquiescenciade Franco,deseosode
procurarseunabasedemasaspropia.Enrealidad,el poderdeFalange

8 RAMlREZ, M.: «La ideología en el régimen totalitario: el caso de España»,
en RAMíREZ, M., et al.: Las fuentesideológicasde un régimen (España, 1939-1945),
Zaragoza,Libros Pórtico, 1978,p. 17.
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siemprese mantuvo bajo los parámetrosde primacía delgobierno
sobreel partido9.

Por otra parte, pese a sus éxitos aparentesen lo referente a
encuadramientoy orientaciónde la población,las carenciasestruc
turales y doctrinalesde Falangeeran evidentes.Su condición de
partido minoritario durante la República provocabaque careciera
de un proyectode dominaciónglobal. A su falta de experienciase
unía la pérdida de sus líderes de preguerrae incluso de su inde
pendencia,tras la unificación de 1937. Estas rémorasprovocaron
su fracasoen varioscamposclaveparala socializaciónpolítica, como
el sistemaeducativoo el adoctrinamientode las juventudes.Sin duda,
en determinadoscanalessocializadores,la Iglesia católica contaba
conunasólidaposiciónmuy anteriora la guerraquetan sólo necesitó
depequeñasadecuacionesa la nuevasituación10.

El aparentepredominiodela antiguaorganizacióndeJoséAntonio
se debía en gran parte a los planespersonalesde SerranoSuñer.
Principal artífice de la mínima estructurade Estado levantadaen
la zonanacionalistadurantela guerra,Serranose habíaconsolidado
dentrodel régimengraciasa suscargosde ministro de Gobernación
y de presidentede una Junta Política, modificada para servirle de
plataformadepodery situarlecomointerlocutoranteFranco.Serrano
pretendía,así, controlarla estructuracióndel Estadoen plenaetapa
constituyente,con la institucionalizaciónde un sistemamásmimético
del fascismoitaliano. Esta etapa,que transcurriódesdeel final de
la guerra hastala crisis política de mayo de 1941, es la que Joan
Maria Thomasha denominadocomode «apogeode la fascistización
del régimen»11.

Parael cumplimientodesuprogramainstitucionalizadory la orien
tacióndelasgrandeslíneasdela políticadelgobierno,Serranocontaba
con utilizar una partedel legadomodernizadory populistadel falan
gismo. Conscientede las carenciasdoctrinalesdel partido, Serrano
dedicó sus esfuerzosa la articulación de una adecuadateoría del
Estado,unacoberturaideológicaquelegitimarael régimen,inspirara
unaseriedeinstitucionesdecortecorporativoy construyerael mínimo
consensonecesarioparael ejerciciodel poder.

9 THOIvIÁS, J. M.: La Falange de Franco. Fascismoy fascistizaciónen el régimen
franquista 0937-1945) Barcelona,Plaza&]anés,200l.

10 CHUECA, R.: El fascismoen los comienzosdel régimen de Franco. Un estudio
sobreFET-]ONS) Madrid, CIS, 1983.

11 THOIv1ÁS, J. M.: op. cit.) pp. 169-276.
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Para esta empresa,Serranoganó el apoyo de gran parte de la
intelligentziafalangista,queveíaenél la opciónmásnítida paraimpo
ner al Estadoun sesgonacionalsindicalista.Es precisorecalcarque
si podemoshablarde una Falangeintelectuales debido a una serie
de personasmuy concretas-los consabidosRidruejo, Laín, Tovar,
etc.- que dieron al fascismoespañol«una pátina intelectualy de
ambición teórica (. .. ) en el mediocre contexto de un régimen de
cuartely sacristía»12. Una Falangeexcepcionalrespectoal conjunto
de un partido que pronto demostrósu conformismocon la cuota
de poder alcanzadaen el régimen, y que tampocose correspondía
con lo que la realidad cotidiana de los españolesidentificaba con
Falange,queno erasinoviolenciade clasey dominación.

En este contexto, un ambiciosopaso para alcanzarel objetivo
de apoyar el ejercicio del poder en una justificación doctrinal lo
constituyó la creación del Instituto de Estudios Políticos el 9 de
septiembrede 1939. El brevepreámbulode su decretofundacional
sintetizabaadecuadamentelas intencionesde Serrano,así como el
voluntarismoacercadel importantepapel que la Juntaestabades
tinadaa cumplir:

«La Junta Política, DelegaciónPermanentedel Consejo Nacional de
FalangeEspañolaTradicionalistay de lasJüNS,estállamadaa serel órgano
a través del cual se promuevala reforma del Estado,para que responda
en todos sus aspectosa la ambición histórica del Movimiento Nacional.

Por ello, es de gran convenienciala creación de un organismoque,
dependiendode la Junta, investiguecon criterio político y rigor científico
los problemasy manifestacionesde la vida administrativa,económica,social
e internacionalde la Patria. Dicho organismopodrá ser, al mismo tiempo,
escuelapara la formación política superiorde elementosdestacadosde las
nuevasgeneraciones»13.

Como señalabaStanleyG. Payne,el IEP fue alumbradocomo
el brain trust de Falange,destinadoa paliar sus carenciasteóricas
en materiade doctrinaeconómica,jurídico-políticay cultural14. Con

12 GRACIA, J., y RUIZ CARNICER, M. A.: La Españade Franco (1939-1975).Cultura
y vida cotidiana, Madrid, Síntesis,2001,p. 160.

13 Boletín Oficial del Movimientode FET y de las fONS (BMFET), 10 de sep
tiembrede 1939,pp. 721-722.

14 PAYNE, S. G.: Falange. Historia del fascismo español, Madrid, Sarpe, 1985,
p.217.
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estainstitución, Serranoapuntalabasu proyectode una mayor ins
titucionalizacióndel régimenensentidofascistizado,dotabaa laJunta
de un órganoasesorquecomplementabala labor que supuestamente
debía desarrollarcomo el más alto Consejo Político de Franco y
reforzabasu autoridaddentrodel partidoal colocarlabajo su directa
dependencia.Al mismo tiempo, dicho aparatodebíaservir paracla
rificar la posicióndel propiopartidorespectoal Estado.

Serrano,conscientedel valor de la colaboraciónde las clases
intelectuales,tomó como referentelas institucionesitalianas desti
nadasa su encuadramiento.Utilizó paraello la tácticade la asunción
simbólicade la primeraFalange,con la recuperaciónde un proyecto
falangista previo a la unificación convenientementevaciado de su
contenidooriginal.

El modeloitaliano parael IEP fue el Istituto NazionaleFascista
di Cultura (INFC), creadoen Romaen 1925y dirigido inicialmente
por Giovanni Gentile15. Ambasinstitucionesno fueron paralelas,ya
que el IEP se organizó conforme a las estructurasy necesidades
socializadorasespañolas.Así, mientrasel INFC estabadescentralizado
en una serie de delegacionesen las grandesciudades,con el fin
de convertirseen un órgano de masasy lograr la difusión de la
«cultura fascista» por todo el país, su homólogo español lo hizo
segúnun modelocentralizadoa ultranza.En coherenciacon la con
cepción elitista de la cultura profesadapor Falange,el IEP nunca
tuvo la pretensiónde ser un órgano de masas,lo que le privaba
de un modelo formalmentemásmovilizador. Pesea estadiferencia,
sus funcionesde encuadramientointelectualy socializaciónpolítica
fueronsimilares,asícomolos mediosarticuladosparaestosobjetivos,
básicamentepublicaciones,tantoperiódicas-Civilta fascista-como
de monografías,y obrasde adoctrinamiento,cursos,becasy ciclos
de conferencias16.

El decretode creacióndel IEP encomendabaal nuevo órgano
falangistavarias funcionesconcretas,definidas por su carácterfas
cistizadory estructuradordel papel personalde Serranoen el orga
nigramadel Movimiento.

15 Vl1TORIA, A.: «Totalitarismoe intellettuali: L'Istituto NazionaleFascistadi
Culturadal1925al 1937»,Studi�S�t�o�r�i�c�l�~ 4 (1982),pp. 897-918.

16 INFC: Statuto. Organizzazione.Programmi. Catalogodelle�p�u�b�b�l�i�c�a�z�i�o�n�z�~ Roma,
1935.
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Consideradocomoinstrumentoideológico,las funcionesde «ase
soramiento»y «orientación»,referidas a la estructuray actuación
de las representacionesdel partidoen los organismosoficiales,deno
tabanla intenciónde racionalizarlas iniciativasy recursosde la par
ticular administraciónparalelafalangista.El estadiofinal de estepro
ceso de aumentode la operatividady la coherenciateórica de las
distintasdelegacionesde FETy de lasJONSdebíaserel de construir
un aparatocapazde lograr la Gleichschaltungde la sociedadespañola.
Enestemismosentidototalitarioseinterpretala funciónde«dirección
de los trabajosquecorporativamenterealicenlasprofesionesliberales
parael estudiode los problemasde la vida nacional».

Por otra parte,quedabapatenteel papelde intermediarioentre
el partido y el Estadoque se reservabael presidentede la Junta
Política,ya que se explicitabaque la función del IEP de elaboración
de dictámenessobreasuntoso proyectosde gobiernocuandofuera
requeridopor algúnórganodel mismo,por la Juntao por la Secretaría
Generaldel Movimiento, deberíacontar con la aprobaciónexpresa
delministropresidente.

Otro de los puntosfuertesde la primeraestructuradel Instituto
era su condición de escuelade cuadros,cuya ausenciaconstituía
un auténticomal endémicoparaFalange.En estesentido,el decreto
de creaciónestablecíaque los estudiosderivadosde la temáticade
cadaunadelasseccionesenlasqueseorganizabael Institutopodrían
«tomarla forma de cursoscon matrícularestringida».Sin embargo,
cualquierilusión de queel IEP constituyeraunaescuelade formación
independientede signo falangista se desvanecíaen el mismo arti
culado, al establecerseque, caso de tomar los estudiosforma de
cursos,éstossesometerían «ala aprobacióndelministrodeEducación
Nacional».

Estructura del IEP

El IEP seconfigurabade igual forma que cadauno de los depar
tamentosen los quehabíaquedadoestructuradaFET y de lasJONS
en 193717

. De estamanera,su cadenade mandose articulabacon-

17 Archivo Generalde la Administración(AGA), SecciónPresidencia,Secretaría
Generaldel Movimiento,c. 45: «Reglamentodel IEP».
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forme al modelo de verticalidad radical acorde con la ideología
nacionalsindicalista.

Al frente del Instituto se situabaun director, miembro nato de
la JuntaPolítica18, con la categoríade delegadonacionalde servicio,
en el cual recaíanla totalidad de funcionesejecutivas.Únicamente
asesoradopor un secretariogeneral, al director le correspondíala
configuracióndelorganigramadelcentro,la eleccióndesusmiembros,
así como, dentro de los límites y necesidadesdel régimen,la orien
tación ideológicade las distintassecciones.Estasfacultadesestruc
turantesprovocaronque, como señalaElías Díaz, cada uno de los
directoresdel Instituto seasuficientementerepresentativode las dife
rentes etapasquecabediferenciarenel mismo19.

La característicafundamentalde la estructuradel IEP fue su
división en seccionestemáticasespecializadas.Esta forma de orga
nizacióndemostrabauna fuerte voluntadde abarcartotalitariamente
la realidad social, en coherenciacon el papel del Instituto como
laboratoriodel conjuntode problemasde la patria. Dichassecciones
aspirabana convertirseen el punto de referenciabásicode susres
pectivoscampos,y a que la doctrina teórica que emanabade ellas
se convirtiera en el eje de la praxis no ya del partido, sino a nivel
gubernamental.Dada la influencia real que el Instituto ejerció en
la vida española,estasafirmacionespuedenparecerdesproporcio
nadas,pero tal ambición de monopolio doctrinal existió realmente.
La correspondenciatemáticaentre las seccionesdel Instituto y las
amplias competenciasgubernativasque recibía la JuntaPolítica de
FETenel fallido ProyectodeLey deOrganizacióndel Estado,impul
sadopor Serranoen 1940, reafirmansu carácterde cerebrogris del
proyectofalangistadeposguerra.

Alfonso GarcíaValdecasas,comoprimerdirectorde la institución,
fue el encargadode desarrollarla primitiva estructuraestablecida
en el decretode creacióny convertiral IEP en un instrumentoideo
lógico operativo.Cadauna de las seccionescreadasdurantesu man
dato es reveladorade los altos objetivos a los que se aspiraba.Un

18 BMFET, 10 de noviembrede 1939,p. 779.
19 DÍAz, E.: Pensamientoespañolen la era de Franco 0939-1975),Madrid, Tecnos,

1992. Alfonso García Valdecasasocupó la dirección de octubre de 1939 a julio
de 1942, desdeesa fecha hastaabril de 1943, de forma interina, Antonio Riestra
del Moral. FernandoMaría Castiellafue el siguientedirector, manteniendoel cargo
hasta1948.
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estudiode la evoluciónde la estructurade secciones,de su temática
y objetos de estudio particulares,y de la dirección en la que se
orientabannosaportarávariasclavesacercadela funcióndesarrollada
por el IEP dentrodel régimenfranquista20.

Organigrama del IEP

1939 I 1940 I 1941-1943 I 1944-1945

Dirección

SecretaríaGeneral

I Secretaríade secciones

Constitucióny LeyesFundamentales
Administración

Administracióndel Estado Administracióny previsióndel Estado

Relaciones PolíticaExterior
PolíticaExteriorInternacionalesRelacionesJurídicasInternacionales

EconomíaNacional

OrdenaciónSocialy Corporativa

Reformadel DerechoPrivado

HistoriaPolíticaContemporánea HistoriaContemporánea

Historia de las InstitucionesSociales Ydelas Instituciones

I Organizacióndel Partido Organizacióndel Movimiento

I PolíticaSanitaria

Fuente: elaboraciónpropia a partir de BMFET, Anuario españoldel Gran Mundo,
1939-1945.

Las seccionesdestinadasa la elaboraciónpolítico-doctrinal,jurí
dica y de temassocio-económicoseranlas principalesdentrode este
organigrama.Así, a travésde la secciónde«Constitucióndel Estado»,
Serranoy el partido tratabande aumentarsu presenciaen el proceso
de redacciónde leyes, así como la posibilidadde lanzarsuspropias
propuestaslegislativas por medio de dictámenes,informes y pro-

20 Archivo Centrode EstudiosPolíticosy Constitucionales:«Memoria del IEP
(1939-1964)>>.
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yectos21. Dirigida inicialmentepor el propioValdecasas,estabaigual
mente encargadadel estudio de la administracióndel Estado. No
obstante,el considerablevolumende trabajoy el interésquesiempre
mostró Serranopor una ambiciosareorganizaciónde los servicios
administrativosdel país provocó el desglosede una secciónespe
cíficamentededicadaa la realizaciónde un estudiodetalladode la
situaciónadministrativaespañola.En torno al directorde estanueva
sección, Luis Jordana de Pozas,comenzódesdeeste momento a
forjarseel equipoqueposteriormenteproduciríala prestigiosaRevista
deAdministraciónPública.

Por su parte, la secciónde «EconomíaNacional» fue una de
lasmásactivasenla primeraetapadel Instituto, algológico si tenemos
en cuentalas tremendascarenciasteóricasde Falangea la hora de
orientarla política económicadel gobierno.La falta de un programa
económicoera una de las mayoreslagunasde los falangistasen un
momentoen que la evidenciade la necesidadde una nuevaestruc
turación para el sistemaproductivo abría estecampoa las distintas
opcionesideológicas.

Dirigida por el intelectual liberal Ramón Carande,esta sección
realizóun notableesfuerzoteórico, plasmadoen unaseriede impor
tantesinformes, artículos de fondo aparecidosen la REP y, espe
cialmente,en un resonanteciclo de conferenciasde «Política Eco
nómica»que trató de modelarlos límites de la política autárquica
gubernativa22. Sin embargo,pronto quedóde manifiestoque estas
iniciativas no eran atendidaspor parte de los responsablesde la
políticaeconómicadel Estado.

Relacionadatemáticamentecon la anterior, mereceatenciónla
presenciade una sección destinadaa «OrdenaciónSocial y Cor
porativa»,dirigida por Javier Martínez de Bedoya.Aparentemente,
esta rama del IEP era la destinadaa guardarcon mayor fidelidad
el legado de la Falangefundacional, al estarreferida directamente
a política socialy organizaciónsindical,dosde los campospredilectos
de la retóricafalangista.

21 PASAMAR, G.: Historiografía e Ideología en la posguerraespañola: la ruptura de
la tradición liberal, Zaragoza,PUZ, 1991.

22 AGA, SP, SGM, c. 12: «Informe sobre Proyecto de Ley de Ordenación
y defensade la Industria»,e «InformesobreProyectode contribuciónextraordinaria
sobrelas fortunas»;CARANDE, R: «Basesde una política económicade reconstruc
ción»,REP, 1 (1941),pp. 43-81.
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El intento de que los sindicatosverticales pasarande ser una
meradeclaraciónde intencionesa unaorganizaciónfuertey operativa
eraunade las clavesparaun proyectode Estadonacionalsindicalista.
Uno de los mayoresinconvenientesparaesteproyectofue la escasez
de elaboracionesteóricassobrela cuestiónsindicalen el bagajeideo
lógico falangista.La fundamentaciónteórica de la construcciónsin
dical constituyó el objetivo principal de esta sección23. Su relación
complementariacon la DelegaciónNacionalde Sindicatosquedaba
patentepor la duplicidad de cargos entre ambos aparatos.Varios
miembrosdel IEP formaron parte de los organismosque Salvador
Merino articuló en la DNS en su afán de paliar estarémorateórica,
como el Cuerpo de Asesoresen cuestionesideológicasy técnicas,
las seccionesespecialesde Sindicacióny PolíticaSocial,o la Asesoría
Jurídica24.

La existenciade dos seccionesdestinadasa las relacionesinter
nacionalesen el seno del IEP, así como la importante presencia
de esta temática en los cursos que impartía el centro, respondía
aunadoblecausa.Porun lado, la voluntaddel partidodeintroducirse
en un mundotan restringidoy pocopermeablea las vías ideológicas
de seleccióncomoel de la diplomacia,claveen la orientaciónpolítica
de un Estado25. Por otro, la influencia del fascismoeuropeo,que
dedicónumerososesfuerzosa redefinirel ordenjurídico internacional
en postuladosmás favorablesa su ideología. Situadasen la misma
línea de reorientacióny redefinición de la política exteriorespañola,
estasseccionessuponíanel modestoequivalentefalangistade centros
como el Instituto Italiano de DerechoInternacionalo el Instituto
AlemánparaInvestigaciónde la PolíticaExterior.

Fue el director de la secciónde «PolíticaExterior» y posterior
mente del IEP, FernandoMaría Castiella,quien mejor ejemplificó
esta causalidadcomo coautor, junto a José María de Areilza, de
la biblia del imperialismofalangista,Reivindicacionesde España.Su
posteriorexperienciacomoembajadoranteel Vaticanoy comominis-

23 AGA, SP, SGM, c. 5: «Informe sobreLey de Unidad Sindica!», e Informe
sobre «Ley de Basesde OrganizaciónSindical»; c. 12: «Informe sobre Proyecto
de OrganizaciónNacional-Sindicalista»;DÍEZ DEL CORRAL, L.: «La Ley Sindical»,
REP, 2 (1941),pp. 239-267.

24 APARICIO, M. A.: El sindicalismovertical y la formación del Estadofranquista,
Barcelona,Eunibar,1980.

25 AGA, SGM, Vicesecretaríade Servicios, c. 10: «Estudio informativo sobre
reformadel CuerpoDiplomático».
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tro deAsuntosExterioressupusotodaunarectificaciónde suprimera
trayectoria.

La creaciónde la secciónde «Reformadel DerechoPrivado»
enel senodel IEPesunadelasmuestrasmáspalpablesdela influencia
del pensamientojurídico nazi. Entendidacomo una forma de pene
tracióndel Estadoenun campoquehastaentoncesle estabavedado,
resulta paradigmáticadel procesoque llevó paulatinamentede la
desconfianzahacia la revolución jurídica del nazismo a la acogida
parcial de varios de sus postulados,como la impugnaciónde la dis
tinción entrederechopúblico y privado26. Aunqueen Españanunca
se planteóla desaparicióndel derechoprivado-uno de los pilares
del sistemaeconómicocapitalista-,y a pesartambién de lo res
tringido cronológicamentede esta influencia, no puedenegarsela
existenciadeun fenómenoclaveparala comprensiónde la naturaleza
del franquismo, la fascistizaciónde amplios grupos de la intelec
tualidadliberal. Efectivamente,protagonistasde estaimportacióndel
derechonacionalsocialistafueron varios jóvenesy brillantes juristas
e intelectualesde corte liberal atraídospor la solución fascista en
el contextode una guerracivil y una Europa sumidaen una crisis
del ordeny los valorestradicionales.El jefe de estasección,Joaquín
Garrigues,y su equipo de colaboradoresson exponentesde esta
tipologíadel intelectualliberal enel sistemafranquista.

Seccionessecundariasen este organigramaeran las referidasa
«Historia Política Contemporánea»e «Historia de las Instituciones
Sociales».La primerade ellas,dirigida por MelchorFernándezAlma
gro, formaba parte de la utilización de la historia como factor legi
timadordel régimen.Suoriginalidadresidíaensu dedicacióna temas
contemporaneístas,en contrastecon la tendenciadominantede exal
taciónde la Españaimperial27. Porsuparte,la creaciónde la segunda
respondíamás a la promociónde la personaque estabadestinada
a sersu titular, TorresLópez,que a razonesoperativaso ideológicas.

Fruto del momentopolítico del régimen, aparentementeenca
minadohaciala entradaen la SegundaGuerraMundial y la adopción
de un modelo de Estadomás mimético del fascismo, aparecióen
1940 la secciónde «Organizacióndel Partido».Dirigida por Carlos

26 RrvAYA, B.: Filosofía del derecho y primer franquismo (l937-1945), Madrid,
CEPC, 1998, y «La reaccióncontra el fascismo (la recepciónen Españadel pen
samientojurídico nazi)>>,REP (NuevaÉpoca),100 (1998),pp. 153-177.

27 PASAMAR, G.: op. cit., p. 63.
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Ollero, estasecciónsededicóal estudiodela organizacióndel sistema
de partido único en Alemaniae Italia y elaboróun índice legislativo
y doctrinalde ambospaíses,con objetode que sirvierade referencia
a la horade adaptarleyesde signototalitario a España28.

El organigramase completóen 1941 con la secciónde «Política
Sanitaria»,cuyo titular fue Primitivo de la Quintana.En su creación
influyeron dos factores.Por un lado, la necesidadde asesoramiento
para atenuarla grave situación sanitariaprovocadapor la penuria
socioeconómicade la posguerra.Por otro, una nueva manerade
abordarel debateeugenésicoque se daba desdelos años treinta
en el terrenode la medicina y la biología. Hastaese momento,la
influencia de la Iglesia católica y la realidad racial del país deter
minaron una enormedificultad para justificar la aplicaciónde cual
quier forma de políticabiológica.Sin embargo,la crecienteinfluencia
naziprovocóqueestasecciónsedestinaraa estudiarlasposibilidades
de aplicaciónenEspañade «unapolíticaeugenésicade signopositivo
(política racistaen sentidoamplio)>>,comoseanunciabaenla REP 2

9.

La llegadaala direccióndelInstitutodeFernandoMaríaCastiella
en 1943 supusouna pequeñareorganizaciónde las seccionesque
no alteró su estructurabásica.Los cambiosformaronpartedel pro
ceso de separaciónrespectode las potenciasfascistas,con la eli
minación de la sección de «Política Sanitaria»y los cambios de
denominaciónde las de «Administracióndel Estado»y «Organi
zacióndelPartido»,convertidasrespectivamenteen«Administración
y Previsión»y «Organizacióndel Movimiento». Paralelamente,se
produjo la potenciaciónde la secciónde «LeyesFundamentales»,
encargadade redactarel proyectode Fuerode los Españoles.

«Profesionalesde la ideología»

SerranoSuñerfue el encargadode nombraral máximo respon
sable del nuevo centro, así como, con la colaboraciónde éste, a
la mayoríade los miembros.A tenor de la selecciónrealizadaparece
evidenteque actuó guiado por los mismos criterios que a la hora

28 AGA, SP,SGM, c. 5: «Relaciónde los trabajosde la Secciónde Organización
del Partido».

29 LÓPEZ IBüR, ].: «Notas para una política biológica», REP, 4 (1941),
pp. 750-755.
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de asesorara Franco en la formación del llamado gobierno de la
victoria, es decir, «competenciapersonal,representatividadvariada
(de modo que todas las tendenciasintegradasen el Movimiento
sesintieransatisfechas)y fidelidad al mando»30.

La plantilla del IEP, comenzandopor su director, era un fiel
reflejo de estosrequisitos.Serranobuscóentre todaslas tendencias
integradasen la coaliciónfranquistaa los máscapacitadosintelectual
y técnicamentepara desarrollaruna labor de asesoramientoeficaz,
y añadióa esteselectogrupo un puñadode nombrescon granvalor
simbólico, en un nuevo intento de atraersela fidelidad tanto del
falangismo como de una parte de la intelectualidadburguesano
republicana.

Como sabemos,el elegido para capitanearla primera andadura
del IEP fue GarcíaValdecasas31, cuyatrayectoriapuedeconsiderarse
paradigmáticadel tipo de intelectualqueformaríapartedel Instituto.
Valdecasaspersonificabaa la perfecciónel modelosincréticodeseado
por Serrano.Asumible tanto por los falangistas,en su condiciónde
orador en el acto fundacionalde La Comedia,como por los inte
lectualesmonárquicosdeAcciónEspañola,en tantoqueantiguocola
boradorde dicha revistay reciente subsecretariode Educaciónjunto
a SainzRodríguez,añadíaa estadoblefacetasucondiciónde antiguo
miembro de la Agrupación al Servicio de la Repúblicay fundador
del Frente Español,con lo que se asegurabala aceptaciónde esa
intelectualidaddepasadoliberaly presentefascistizado,representante
de una visión ultraconservadorade las teorías políticas de Ortega
y Gasset,quetandestacadaparticipaciónhabríade tenerenel IEP32.

La amalgamade tendenciaspresentesen estaprimeraetapaiba
desdeel falangismo-GarcíaValdecasas,Riestradel Moral, Martínez
de Bedoya, Hernández-Rubio,Alcázar de Velasco, Luis Burgos o
RodríguezGimeno-alaACNP-AntoniodeLuna,FernandoMaría
Castiella,TorresLópez,MarianoAguilar oJoséLópezOrtiz-, pasan
do por los citados intelectualesde origen liberal -FernándezAl
magro, Ramón Carande,JoaquínGarrigues, SalvadorLissarrague,
Díez del Corral, Garcíadel Moral, Rodrigo Dría, BartoloméAragón,

30 SERRANO SUÑER, R: Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue.
Memorias,Barcelona,Planeta,1977,p. 255.

31 BMFET, 1 deoctubrede 1939,p. 743.
32 ELORZA, A.: La razón y la sombra. Una lectura política de Ortega y Gasset,

Barcelona,Anagrama,1984.
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Nicolás Ramiro, Carlos Ollero o JoséAntonio Maravall-, antiguas
figuras de Acción Española-JoséCorts Grau-o militares -Díaz
deVillegas-.

El análisisy clasificaciónideológicade los componentesresulta
aúnmáscomplejosi tenemosencuentadoscircunstancias.En primer
lugar, el hecho de que muchos de ellos puedanser encuadrados
dentro de varias de las familias del régimen.Así, acenepistascomo
Castiella,Antonio de Luna o TorresLópezpuedenserconsiderados
igualmentecomofalangistasy, ensentidocontrario,tampocofaltaron
falangistassimpatizanteso miembros del apostoladoseglar, como
JesúsFueyo o Hernández-Rubio,lo que confirma la posición del
lEP como institución bisagraentre la ACNP y Falangedentro de
la complementarialabor que ambasdesarrollaronen la inmediata
posguerra.En segundolugar, la condicióndeheterodoxosde aquéllos
más claramenteidentificados dentro de una opción política. Des
tacableen estesentidoesla relativamentealta presenciade jonsistas,
como Bedoyao Luis Burgos, en un momentode postergaciónde
estafacciónpolíticadentrodel partidoúnico.

Mención especialmerecenlos intelectualescon pasadoliberal,
republicanoe inclusosocialista,integradosenel senodel lEPo Falange
y Serranobuscaronsucolaboraciónsabedoresdelgradodelegitimidad
que podíanaportaral régimen,en un acertadocálculo de necesidad
ante la evidenteescasezy debilidad de sus cuadrosy las pérdidas
ocasionadaspor la guerra.Como señalaríaañosmás tarde Dionisia
Ridruejo, en esascircunstancias,la recuperaciónde cualquiervalor
intelectualmínimamenteasumibleideológicamenteera el programa
adecuadoparalograrpenetrarenla sociedadcivil 33.

La presenciade estosintelectualesno imprimió un carácterliberal
a la institución, puestoque la normalizaciónde su situaciónen el
sistemapasabapor la renunciaa su anterior ideología34. Tampoco
puedeafirmarseque fueran instrumentalizados.La mayoríade ellos
se habíaacercadoprogresivamenteal bandonacionalistadurantela
guerra,empujadospor circunstanciaspersonales,ideológicas,de clase
o por una aceptaciónpragmáticadel régimen. Si bien el contexto
político-económicohacía difícil una elección contraria a la colabo
ración,en ocasioneséstaseproducíacon total coherenciaideológica,
por lo que su relación con el nuevo Estadopuedecalificarsecomo

33 RrDRUEJO,D.: Entreliteratura y política, Madrid, Seminariosy Ediciones,1973.
34 MARAVALL,]. A.: «Desterrarel liberalismo»,Arriba, 27 de febrero de 1940.

170 Ayer53/2004(1): 155-178



NicolásSesmaLandrin Propaganda«enla alta manera»einfluenciafascista

de mutuo provecho.Tan sólo años despuéses posible hablar de
un talante liberal en lo político dentro del IEP, provocadotanto
por la evolución de buenaparte de la intelligentzia falangistacomo
por la vueltaa posicionesliberalesde estaintelectualidad.

El cambiode signode la guerramundialfue el puntode inflexión
que determinóla direccióndel Instituto desdeel inicial predominio
falangistaa una situacióncercanaa lo que Elías Díaz catalogócomo
«fascismocatólico», con el aumentode miembros representantes
del catolicismopolítico -Ruiz-Giménez,CastroRíal, GarcíaEscu
deroo BartoloméMostaza-,encargadosde demostrarla naturaleza
no-totalitariadel régimende Franco.

La caracterizacióncomo grupo de estosintelectualeses uno de
los imperativosinexcusablesparala realizacióndeun análisishistórico
del IEP. Su pertenenciaa una institución insertadaen un marco
político e institucionaldeterminado,el régimende Franco,y en un
momentohistórico concreto,la Españade la inmediataposguerra,
constituye el nexo de unión que, por encima de sus diferencias,
provocala necesidadde suconsideracióncomoconjunto.

La condición de miembro del IEP llevaba aparejadauna serie
de requisitos.En primer lugar, la adhesióno al menosaceptación
del Estadosurgido de la guerracivil. En segundolugar, y en tanto
que destinadosa laboresdoctrinales,la colaboraciónactiva y cons
ciente en la legitimación, conformacióny consolidaciónde dicho
Estado a cambio de su patrocinio. Dadas estascircunstancias,no
cabesino calificar a estegrupode intelectualesorgánicosdel régimen
franquista. Probablemente,un estudio de la trayectoria, talante o
ideología concretade cada personajepor separadonos llevaría a
una conclusióndistinta. Sin embargo,el estudio de los miembros
del IEP no puededesgajarsedel momentohistórico y la formación
socialenla quesellevó a cabosulaborcomotalesintelectuales.

La ideología fascista operó una importante transformaciónen
la naturalezay finalidad de la actividadintelectual.El fascismodecre
tabael final de la concepcióndel intelectualcomoindividuo aislado,
productorneutralde teorías,mediantesuencuadramientoy supuesta
al servicio de una causapolítica concreta.Fieles a estenuevoethos
del intelectual,los miembrosdel IEPactuaron,enexpresióndeTuñón
de Lara, como auténticos«profesionalesde la ideología»,al poner
su capacidadal servicio del Estadofranquistapara la construcción
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de su ideologíaoficial y el adoctrinamientode la poblaciónen los
valoresde los vencedoresenla guerracivil 35.

Instrumentos para la propaganda en la alta manera

Finalmente,abordaremosbrevementelos instrumentospuestos
a disposicióno articuladospor el centro para el cumplimiento de
susambiciososobjetivos.De su naturalezay producciónse deducen
doscaracterísticasfundamentalesdel IEP.

En primerlugar,sucondicióndevastoproyectoculturalal servicio
de la ideologíafalangista.Comoya señalamos,el IEP formabaparte
del plano político-culturaldel proyectode dominaciónfalangistade
posguerra.En estenivel, llevaba a cabo una labor complementaria
a la desarrolladapor la otragranempresacultural falangista:Escorial.
El objetivo final era cubrir, por medio de su acciónconjunta, todo
el orbedela vida intelectualdel país.

En segundolugar,y directamenterelacionadaconla característica
anterior, la posición del IEP como puerta de entradaprivilegiada
del pensamientofascistaen España.Basamosestaafirmación tanto
en la presenciadirecta de producciónfascista o nacionalsocialista,
por medio de traduccionesy artículos originales aparecidosen la
REP, comoindirecta,fundamentalmentepor la granpresenciabiblio
gráfica y legislativa fascista como fuente de referenciay consulta
paralos estudiosrealizadosenel marcodel IEP36.

El Instituto dispusodesdeun principio de los recursosnecesarios
paraunalabordoctrinalde altura.Juntoa la indispensableseguridad
económicaquele proporcionabala financiaciónestatal37 y la garantía
de contar con una biblioteca de prestigio, la institución contó con
su propia editorial, que pronto se convertiríaen referenciapara el
mundo del derecho,las relacionesinternacionaleso el sindicalismo
falangista,graciasa coleccionescomo «Españaante el mundo», la
«Biblioteca Españolade EscritoresPolíticos»o la «ColecciónHis
panoamericana»38.

35 BIESCAS, J., y TUÑóN DE LARA, M.: España bajo la dictadura franquista
(1939-1975),Barcelona,Labor, 1988,p. 436.

36 Catálogo de libros y revistas de la Biblioteca del lE? (1939-1941), Madrid,
1941.

37 BMFET, 10 de noviembrede 1939,pp. 778-779.
38 Edicionesdel lE?, Madrid, 1945.
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Por otra parte,su ubicaciónen dependenciasdel antiguoPalacio
del Senadolo convirtió en tribuna pública privilegiada. Su salón
de actos actuó como plataforma para importantesciclos de con
ferenciasy resonantesleccionesimpartidaspor prestigiososintelec
tuales españoleso extranjeros,generalmenteprocedentesde Italia
o Alemania39. La presenciade dirigentes del partido o miembros
del gobiernofue igualmentedestacable.

En consonanciacon su papelde escuelade mandos,el Instituto
pusoen funcionamientoen 1941 los «Cursosde EstudiosPolíticos,
Económicosy Sociales».Dichos cursos,que dejaron de impartirse
con la puestaen marchade la Facultadde CienciasPolíticasy Eco
nómicasen 1944, se concibieroncomo complementoy ampliación
de la enseñanzauniversitaria,y suponíanel intentode imponercomo
hechosdocentesdeterminadostemasde operatividadfascista40.

Pero sin duda el principal instrumentode influencia con el que
contó el IEP fue su órganode expresión,la Revistade EstudiosPolí
ticos, con el tiempo convertidaen uno de los puntosde referencia
de la cultura españolaen todo lo referentea estudiospolíticos y
sociales41.

La REP, recibida con entusiasmoen los medios del partido42,

ejemplificabala voluntad falangistade cubrir sus necesidadesideo
lógicasy conformarsecomo guía de la elite dirigente española,todo
ello sin perderde vista los mecanismosde controlde la socialización,
segúnun modelojerarquizadode transmisiónde valoresdesdearriba.

A esteobjetivo respondíala creaciónde toda una seriede orga
nismosy revistasde alta cultura que comenzóya durantela guerra
civil. JoséCarlos Mainer señalóen su momentola estrecharelación
de continuidad que puede establecerseentre Jerarquía. La revista
negrade Falangey Escorial, obrade la DelegaciónNacionalde Prensa
y Propaganda43. Conforme a la tesis de que el IEP y el proyecto
de Escorial formabanpartede una empresaconjuntade dominación

39 LOPEZ,J. A.: «La presenciade Catl SchmittenEspaña»,REP (NuevaÉpoca),
91 (1996),pp. 139-168.

40 AGA, SP, SGM, c. 45: «Programade los Cursosde EstudiosPolíticos,Eco
nómicosy Sociales».

41 PORTERO,J. A.: «La Revista de EstudiosPolíticos (1941-1945)>>,en RAMÍ
REZ, M.: op. cit., pp. 28-54.

42 «Parabiena la "Revistade EstudiosPolíticos"»,Arriba, 8 de enerode 1941.
43 MArNER, J. c.: Falangey literatura, Labor, Barcelona,1971.
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ideológico-cultural, consideramosque dicha continuidad puede
ampliarseigualmentea la REP.

Efectivamente,basamosestaafirmación en la palmariacomple
mentariedadexistenteentre ambosproyectos,plasmadaen sus lis
tadosde miembrosy colaboradores,los actosy ciclos de conferencias
que se impartían en sus respectivassedes,y la estructuraparalela
desusórganosdeexpresión,queaspirabanaconstituirla «propaganda
en la alta manera»que necesitabanFalangey el régimen. Como
seapreciaensusrespectivosmanifiestoseditoriales,susmetodologías
y contenidos,tanto temáticoscomoestilísticos,eranclaramentecon
vergentes;comocomplementariaserantambiénsusfuncionesderein
terpretacióndela producciónculturalanteriorala guerra,redefinición
del papelde los intelectuales,renovaciónconceptualen sentidofas
cistay orientaciónideológicaa travésde la informaciónbibliográfica
que suministraban.La conclusiónes que el proyecto de Escorial y
el IEP suponíancaminosformalmentedistintosperodestinadoshacia
un mismo fin, el control de la vida intelectualespañolay la posición
dominantede la cosmovisiónfalangistaen los centrosde poder y
enla sociedad44.

Paraestaempresa,la intelligentzia falangistase habríainspirado
nuevamenteen la Italia mussoliniana,concretamenteen el modelo
de «frente cultural fascista»elaboradopor GiuseppeBottai. Alto
dirigente del PNF, Bottai pretendíasuperarla crisis abierta en el
senodel partidofascistacuandoésteabandonóla faserevolucionaria
y acometióla organizacióndelEstado,paralo quebuscóla elaboración
de un consensointelectual de apoyo al régimen. Sus intentos de
integracióndetodoslos gruposintelectuales,inclusoalgunosdecarác
ter no favorable al fascismo,terminaríanpor enfrentarloal ala más
reaccionariadel PNF. Conscientedel alto gradode legitimaciónque
podíanaportarlelos intelectualesitalianosy de la necesidadde reno
vacióngeneracionalde los cuadrosdel partido, Bottai creó paraello
dos revistas:Critica fascista. Rivistagiuridica delfascismo(1923-1943)
y Primato) Lettereearti d)Italia (1940-1943)45.

En Critica fascista, Bottai desarrollóla mayor parte de su papel
como intelectual orgánico del régimen. Esta publicación llevaría a

44 «Editorial»,REP, 1 (1941),pp. 5-6; «ManifiestoEditorial»,Escorial, 1 (1940),
pp. 7-12.

45 VI1TORIA, A.: Le riviste del Duce: politica e cultura del regime, Milán, Guanda,
1983.
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cabouna gran labor de apoyoteórico a la organizaciónde la política
cultural del PNF, contribuyendoa la formacióny consolidacióndel
Estado fascista. En el mismo sentido, pretendió llevar a cabo en
el plano cultural la función revisionista que desdeCritica fascista
desarrollabaen el ámbito político. Con el objetivo de superarla
antítesisentrepartidofascistay culturacreóla revistaliterariaPrimato.
En un momento difícil, ante la previsible entradadel país en la
guerramundial, Bottai afrontó el tema de la relación entre política
y culturaparalograr el consensopolítico-culturalimprescindiblepara
legitimarestatrascendentaldecisión.Precisamentela experienciabéli
ca marcaríael fracasode esteambiciosoproyecto,con el definitivo
alejamientointelectualrespectoal fascismo46.

A tenor de las característicasexpuestas,y salvandouna vez más
las indudablesdiferenciasentre ambosregímenes,estamosen con
diciones de denominara Escorial y a la REP como la Primato y
la Critica fascista,respectivamente,del proyectode dominaciónideo
lógica y creaciónde un frente cultural de signo nacionalsindicalista.
Al igual queenel casoitaliano, secrearondosórganosdiferenciados,
uno más aparentementeautónomoy volcado a cuestionesliterarias,
estéticasy de relación entre política y cultura. El otro ocupadode
la vertientepolítica de la reflexión intelectual,destinadoa las cues
tionesjurídicase institucionalesdel partidoy del Estado.El objetivo
último de tamañoproyecto no era otro que la elaboracióny con
solidacióndesdela cultura,ampliamenteentendida,de unaideología
legitimadora del Estado, teóricamentenacionalsindicalista,surgido
de la guerracivil.

El desarrollode la SegundaGuerraMundial y la definitiva subor
dinacióndeFETy delas]ONS al sistemadeequilibriosdela coalición
franquistaprovocó que el aparatoideológico descritono alcanzara
suplenodesarrollo.En consonanciaconla renunciaa laspretensiones
hegemónicasdeFalange,la llegadaa la direccióndel IEP deFernando
María Castiella, en 1943, provocó igualmenteuna transformación
enlos instrumentosdeinfluenciaarticuladosporel Instituto.Si duran
te la etapade GarcíaValdecasaspredominaronaquellosdestinados
a lograr un rédito político directo e inmediato,con el nuevo director

46 PEÑA, v.: Intelectualesy fascismo. La cultura italiana del Ventenniofascista
y su repercusiónen España, Granada,Universidad de Granada, 1995, pp. 53-70;
TANNENBAUM, E.: La experienciafascista. Sociedady cultura en Italia (1922-1945),
Madrid,AlianzaEditorial, 1975,pp. 393-397. .
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se produjo una potenciaciónde la función editorial del Instituto y
la dedicaciónde la REP a la imagen del régimen en los medios
extranjeros.Indudablementese tratabade una forma de influencia
menosespectacular,peromásefectivaa largoplazo.

Conclusión

Comohemostratadodemostrar,el InstitutodeEstudiosPolíticos
ocupóun lugardestacadoenel procesodeinstitucionalizacióncultural
de posguerra.Creadoen septiembrede 1939, apenasunos meses
despuésdel final de la guerra, el Instituto quedó encuadradobajo
la directa dependenciade la JuntaPolítica de FET y de las JONS
en el momentode mayor fascistizacióndel régimen.Con su puesta
en marcha,SerranoSuñer,representantede la nuevaFalange,inten
taba articular en el plano teórico un sistemade partido único en
el quela FETseconfiguraracomoejepolítico e ideológicodelEstado.
Sin embargo,comoesbien conocido,esteprocesono tuvo opciones
realesde materializarse,ya que se encontrabacondicionadotanto
por el desarrollode la contiendamundial en el plano internacional,
como, a nivel interno, por la anuenciade Franco, que no estaba
dispuestoa permitir que la hegemoníade ninguno de los grupos
ideológicosdel régimenmediatizarasu función arbitral47.

A pesarde estaslimitacionesde partida, y si bien es cierto que
la evolución del IEP no se correspondióen absolutocon los ambi
ciosos objetivos de dirección doctrinal con los que fue creado,no
debepensarseque el aparatointelectualdescritoquedóen unamera
declaraciónde intenciones.El IEP constituyó el intento más serio
por partede Falangede contarcon un organismoque realizarafun
cionesde asesoríatécnicay legislativaen materiasclave, como orga
nizacióny administracióndel Estado,políticaeconómicao diplomacia
exterior.En todosestoscampos,las distintasseccionesdel IEP dise
ñaronnumerososproyectosde signo nacionalsindicalista.Así, desde
la secciónde «EconomíaNacional»seintentaronestablecerlas bases
teóricas para el sistemaeconómicode la autarquía,mientras que
la secciónde «OrdenaciónSocial y Corporativa»se ocupó de esta
tareaen el terrenode la construccióndel sindicalismovertical. Sec-

47 THOMÁS,]. M.: op. cit.} p. 170.
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cionesigualmenteactivasfueron las dedicadasa «PolíticaExterior»
y «RelacionesJurídicasInternacionales»,en las que trató de rede
finirse la doctrinaexteriordel Estadohaciael nuevoordencontinental
anunciadopor el Eje, o la secciónde «Leyes Fundamentales»,en
cuyo seno FranciscoJavier Conde elaboraríasu célebre teoría del
caudillaje.

Parala elaboraciónde estosproyectos,el IEP contó con buena
parte de la elite intelectualque habíapermanecidoen Españatras
la diásporade 1939.Enconsonanciaconel otro granproyectocultural
falangista,Escorial, se intentó que el IEP sirviera de órganode inte
gracióny encuentrode las distintastendenciasideológicasdel bloque
dominante,así como para la recuperaciónde valores intelectuales
de procedenciadudosa,puestosahoraal servicio de la legitimación
del régimen y la conformaciónteórica de repertoriosde intereses
comunesenel marcodel partidoúnico.

El modelotomadopor los falangistasparaesteambiciosoproyecto
de organizacióny orientación intelectual fue, como lo había sido
durante la guerra civil, el de la Italia fascista. Al igual que en el
caso del régimen de Mussolini, esta administraciónpolítica de la
cultura se llevó a cabo por medio de la creaciónde instituciones,
«unprocesomedianteel cualla culturadotaal régimende un aparato
ideológico y un prestigio que no poseey éste, a su vez, le da a
la cultura una función política y facilita a los intelectualeslas con
diciones materialesy el marco ideológico en el que desarrollarsu
actividad»48. Segúnestaspremisas,la propiacreacióndel IEP demos
traba una concepciónfascista de la cultura y de los intelectuales,
quienes,como cualquierotra claseo grupo social, debíanserencua
dradosen los órganosdestinadosa tal efecto e instrumentalizados
en función de las necesidadesdel sistema.En este sentido, la tra
yectoria seguidapor el IEP no resultarámuy diferentedel proceso
seguidopor el entramadointelectuallevantadopor la Italia fascista
que, lejos de comportarsede forma mecánica,sufrió las contradic
cionesy dificultadesque el mantenimientode todo aparatocultural
conlleva.

La derrotadel proyectode hegemoníafalangistatrasla resolución
de la crisis política de mayo de 1941, la llegadade JoséLuis Arrese

48 PEÑA, v.: op. cit., p. 83; TURI, G.: Il fascismoe il consensodegli �i�n�t�e�l�l�e�t�t�u�a�l�t�~

Bolonía, Il Mulíno, 1980; ISNENGHI, M.: Intellettuali militanti e intelletualifunzionari.
Appuntisulla culturafascista,Turín, Eínaudí,1979.
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a la SecretaríaGeneral del partido y la salida de Serrano Suñer
de la escenapolítica, junto a la desfavorableevoluciónde la guerra
mundialparalas potenciasdel Eje, determinaronunatransformación
en las funcionesatribuidasal IEP. En adelante,los encargose ini
ciativasdel partidoúnico dejaránpasoa importantesproyectosnece
sariosparala supervivenciadel conjuntodel régimen,comola redac
ción del Fuero de los Españoles.Desdeesemomento,el IEP será
utilizado como instrumentode adaptacióna las nuevassituaciones
internacionalesque deberáafrontarel régimen,en un procesoque
puededocumentarsea travésde su exteriorizaciónen la Revistade
EstudiosPolíticos. Haciaestadireccióndeberánorientarselas futuras
investigacionessobreel Institutode EstudiosPolíticos.
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