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Miradas cruzadas sobre fascismo 
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ño 1922. Dos capitales, dos centros nacionales : Madrid y 
Roma. Entre los dos, Barcelona, crisol de influencias diversas 
y aspirante a centro. Durante la última semana de octubre, las 

huestes fascistas marchan sobre Roma, obteniendo su caudillo la 
presidencia del Gobierno de Víctor Manuel III el día 29. El corazón de la 
catolicidad se convierte en núcleo del fascismo. 

Desde Madrid, centro político asentado pero desde los años noventa 
del siglo XIX discutido en este mismo terreno por las Provincias 
vascongadas y Cataluña, se expresan en la prensa del momento 1 buen 
número de esperanzas, que no decaen hasta principios del año 1925. 

¿ Cómo se sitúa una de las tribunas del nacionalismo catalán, La 
Veu de Catalunya, frente a la Marcha sobre Roma, y frente al 
Madrid espectador de los sucesos ? Planteando las cosas de otra 
forma, ¿ hay peculiaridad de la representación catalana y catalanista 
del fascismo naciente ? 

Según cierto prisma historiográfico, que pretende (a veces con razón) 
encontrar el hecho diferencial en cualquier asunto, la prensa catalana o 

 
1. Por lo menos en los diarios ABC (católico y monárquico), El Debate (católico ultramuntano), 

La Época (residuo del liberalismo de la Restauración), Heraldo de Madrid, La Libertad (diario 
republicano liberal), El Sol (diario liberal, de la izquierda intelectual de entonces), que nos 
sirvieron de fuente para el estudio de la imagen del primer fascismo italiano en la opinión 
ilustrada española (La représentation du fascisme italien dans la presse espagnole. De la Marche sur 
Rome aux Accords du Latran. Trompe-l’oeil et lignes de partage, tesis doctoral dirigida por Jean-
Michel Desvois y Carlos Serrano, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, 2001). 
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las posturas de catalanes expresadas en diarios madrileños, habrían de 
revelar la peculiaridad catalana. 

Su formación social, la encarnizada lucha obrera que tuvo lugar en la 
Barcelona de 1919 y 1920, la capacidad reactiva de la patronal son tres 
factores que convierten a Cataluña en un foco privilegiado de interés por 
el fascismo. De hecho, la forma adoptada por la represión de Martínez 
Anido y del Sindicato Libre pudo cuajar en un movimiento de corte 
fascista avant la lettre. Además, a finales de octubre de 1922, 
representantes de la patronal catalana manifiestan un interés tan precoz 
como etéreo por el naciente régimen italiano :  

 [El Sr. Graupera, presidente de la Confederación patronal] citó el 
ejemplo de Italia, y dijo que si los patronos quieren seguir este ejemplo no 
faltarán caudillos que les dirijan. 

El Sr. Benet aludió también al fascismo, « que fue organizado por los 
patronos de Italia, pueblo más impresionable y tornadizo que el nuestro, 
pero cuyos caudillos supieron imponer un programa y una disciplina a la 
usanza germana, y a ello se ha debido la estruendosa victoria » 2. 

Estamos en el terreno aún caliente de la lucha social. Desde otro 
punto de vista, el interés peculiar de Italia por los catalanes (y viceversa) 
se relaciona con la existencia, desde tiempos muy antiguos, de una ruta 
entre Barcelona y Génova. Tras la conquista de Argelia por Francia 
(1830-1857), la ruta comercial cobra interés estratégico : atajar el enlace 
entre Marsella y Argel. La llegada del fascismo en Italia hace resurgir 
estos planteamientos, ya formulados y en cierta medida realizados 
durante la Primera Guerra Mundial a pesar de la neutralidad de España. 

Según anuncios en la prensa, la Casa degli Italiani de Barcelona 
desarrolla desde principios del fascismo actividad propagandística, que 
entronca con la labor de culto a la nación italiana, en forma de 
homenaje al soldado desconocido italiano o de conmemoración del 
armisticio. Se empiezan a leer conferencias de información sobre el 
proyecto de Mussolini 3. 

En La Veu de Catalunya, la región aparece como centro mediterráneo 
y, más aún, competidor de Italia. Varios artículos, como éste que citamos 

 
2. Anónimo, « Después del lock-out del ramo de la madera. El Sr. Benet propone que los 

patronos organicen el fascismo en España », Heraldo de Madrid, 19-XII-1922. 
3. Eusebio Díaz, « Temas de Cataluña. Reflejos de Italia », ABC, 19-III-1924. El profesor del 

Vecchio, por ejemplo, viene en mayo de 1923 a leer conferencias sobre la actualidad italiana en 
Madrid y Barcelona dentro de este marco. Queda por ver si la actividad de la Casa de los 
Italianos de Barcelona se incrementa con la llegada del fascismo, primero, y luego si, como lo 
suponemos, es mayor que la de otros centros culturales italianos en otras ciudades. 
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a continuación, participan de este irredentismo simbólico destinado a 
recordar los territorios de la Corona de Aragón : 

Estas islas [griegas que le interesan a Mussolini] tienen un vivo 
interés histórico para Cataluña porque fueron teatro de hazañas 
mercantiles y militares de nuestros marineros durante toda la época de 
nuestro esplendor nacional 4. 

Cierto es que los editorialistas de Madrid también presentan a España 
como émulo de Italia, sobre todo a partir del enfriamiento de las 
relaciones en 1924. Pero se sitúan en el presente, colocando a su país en 
la lucha entre potencias medias mediterráneas. La añoranza catalana por 
territorios mediterráneos perdidos es pues como el eco ensordecido del 
lamentar noventayochista que supuso en España el abandono forzoso de 
la proyección latinoamericana. 

De los observadores catalanistas del fascismo se desprende un interés 
peculiar por el tema del centralismo. Un detalle parece significativo : en 
la prensa de Madrid que hemos vaciado hasta 1929, ningún artículo 
aparece bajo el título « El centralismo fascista » 5. En el mismo sentido, 
desde Madrid, José Plá hace hincapié en el origen provinciano de los que 
marchan sobre Roma 6, valorando su significado periférico. 

El catalanismo tiene una vertiente republicana, encarnada entre otros 
por Gabriel Alomar. Con lucidez absolutamente única en el centenar de 
autores observados, éste define la Marcha sobre Roma como un golpe 
de Estado : 

Italia acaba de sufrir un golpe de Estado. Ya pueden esforzarse sus 
políticos dinásticos en presentar como perfectamente constitucional la 
solución de la reciente crisis. No. La subida al poder de los fascistas es 
la resultante de un acto de fuerza, de un asalto, no la expresión libre y 
clara de la voluntad popular 7. 

En determinados casos, el rechazo del polo madrileño conduce a 
ciertas voces a reafirmar el interés noucentista por la estética romana 8 

 
4. Anónimo, « La crisis italiana », La Veu de Catalunya, 24-X-1922. 
5. Anónimo, « El centralismo fascista », La Veu de Catalunya, 16-I-1923. 
6. José Plá, « Notas de Italia. La marcha del fascismo sobre Roma », El Sol, 3-XI-1922. 
7. Gabriel Alomar, « La cuarta Roma », La Libertad, 11-XI-1922. 
8. Aquí recogemos una observación del profesor Trenc, quien nos invitó a subrayar el fondo 

noucentista que subyace bajo esta adhesión a la Italia fascista. 
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para marcar el vínculo con la Roma eterna, de la que el fascismo sería una 
expresión más, según se lee en el ABC del 13 de junio de 1924 :  

Cataluña, romanizada, conserva orgullosa la tradición de tan 
insigne origen y marcan su abolengo las piedras milenarias de 
Tarragona, el esbelto Arco de Bara, los muros de Tosa, Ampurias, toda 
la Costa Brava, la más acantilada del Mare Nostrum, testigo de sus 
gestas gloriosas y victorias de paz. 

[…] 
Por eso estamos romanizados y es cordial nuestra adhesión a Italia, 

porque es el solar de la raza, la Patria común de los latinos 9. 

Tal encuentro entre la valoración de Italia desde un punto de vista 
estético y la adhesión al fascismo no son propias de los medios 
catalanistas. En sus crónicas de Italia publicadas en el ABC entre 1922 y 
1931, el escritor Rafael Sánchez Mazas, por ejemplo, combina una 
inmediata satisfacción ante la obra fascista con las evocaciones varias de la 
cultura italiana a través de los siglos. Bien entrados los años veinte, la 
derecha madrileña, por la voz de Giménez Caballero, o, más tarde, de 
revistas como FE 10, la derecha de Madrid recoge la tradición romana en 
provecho de su ideología. 

Algunas calas en la opinión de los catalanes y catalanistas permiten 
pensar en una diferenciación de la representación del fascismo frente a la 
opinión madrileña, en el sentido en que Roma se convierte, en un primer 
momento, en un centro más atractivo que Madrid. Se podría objetar sin 
embargo que en la misma capital española, Roma viene a ser un centro 
más atractivo : « cedacico nuevo… ». 

Tanto La Veu de Catalunya como los demás diarios españoles 
dependían de la misma fuente de información, es decir Fabra, filial de la 
agencia parisina Havas. En cuanto al tratamiento de esta información 
común, acabamos de subrayar leves diferencias. Pero al mismo tiempo, 
no podemos sino reconocer ciertos rasgos de identidad, por ejemplo en 
cuanto a los políticos valorados. En Barcelona y Madrid se valora al 
liberal Giovanni Giolitti, o al católico Sturzo. Las iniciales 
representaciones del naciente fascismo son idénticas en La Veu de 
Catalunya y en los demás periódicos, según las siguientes directrices :  

El fascismo es reacción contra un sistema parlamentario corrupto, un 
modo de sanearlo a lo Cincinnatus o a lo « cirujano de hierro » : 

 
9. Eusebio Díaz, « Temas de Cataluña. Fraternidad latina », ABC, 13-VI-1924. 
10. La referencia a esta revista Fe se debe a una observación de la profesora Bussy Genevois, que 

nos permitió completar la formulación inicial. 
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En conjunto, la revolución de octubre [de 1922] es una verdadera 
operación quirúrgica, la extirpación de un tumor. La herida habrá de 
cerrarse e Italia reanudará su camino glorioso hacia el gran destino 
que la espera 11. 

Es reacción contra la revolución bolchevique y sus expresiones en 
Italia, en forma de huelgas revolucionarias durante el año 1919 12. El uso 
del prefijo « contra » bien expresa la idea, enunciada desde un punto de 
vista hostil a la empresa rusa :  

Roma es el contragolpe de Petrograd. Mussolini viene a ser la 
contrafigura de Lenin. Roma, donde nació el concepto del derecho que 
ha dado forma durante siglos a la cultura occidental y ha superado las 
tragedias de la historia, había de ser, naturalmente, la sede donde fue 
negada la concepción comunista que amenazaba destruir, desde 
Moscú, la milenaria civilización europea 13. 

El fascismo se hace con los resortes del Estado para imponer una 
dictadura. El uso del término da lugar idóneo a la asimilación temprana 
entre fascismo y bolcheviquismo, como se puede observar en este extracto :  

La dictadura del fascismo actúa inicialmente como actúa la 
dictadura del proletariado, que es como actúan siempre todas las 
dictaduras. La única diferencia, pero diferencia esencial, es que 
Mussolini buscará probablemente en unas elecciones inmediatas la 
revalidación de su actitud. 

El fascismo ha ido creciendo con el fin de enseñorearse del Estado en 
circunstancias fundamentalmente revolucionarias. 

Cataluña, unida por los lazos de la geografía, de la historia y del 
espíritu a Italia, ha de asistir a esto con una atención ejemplar 14. 

En el final del fragmento, el interés manifestado también andaba en 
boca de publicistas y políticos tan diversos como Marcelino Domingo, el 

 
11. Anónimo, « Benito Mussolini y su Gobierno. Una entrevista a Rodolfo Serao », La Veu de 

Catalunya, 25-XI-1922. Desde Madrid, pareceres idénticos se encuentran en Manuel Bueno, 
« Bajo el cielo de Italia. Liberales y revolucionarios », ABC, 11-VII-1925 ; José Pemartín, Los 
valores históricos de la dictadura española, Madrid, Arte y Ciencia, 1928 ; Ignacio de Ribera 
Rovira, La Conquista de Roma : crónica del viaje de los Reyes de España a Italia : noviembre de 
1923, Barcelona, Tipográfica Catalana, 1924, pág. 147. 

12. Pellicena i Camacho, « La dictadura fascista », La Veu de Catalunya, 30-X-1922. 
13. Pellicena i Camacho, « La victoria de Mussolini », La Veu de Catalunya, 1-XI-1922. 
14. Id. 
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conde de Romanones o Álvaro Alcalá-Galiano. En cuanto a la 
asimilación entre fascismo y bolcheviquismo, cunde por toda la prensa de 
Europa y España durante los años veinte, bajo pluma de Ortega, Cambó 
o Araquistain 15.  

Al mismo tiempo que despierta esperanzas de reforma de una 
democracia añeja representada por Giolitti, suscita tímidos recelos 
observados en el recodo de una página : « Ha dicho Mussolini que no 
abusará de su victoria. Eso es más fácil de prometer que de cumplir » 16. 

La especial clarividencia de un individuo (Gabriel Alomar), la historia 
específica de la Corona de Aragón, el interés puntual por el tema del 
centralismo en José Plá no han de ocultar el hecho de que entre Madrid y 
Barcelona coinciden las imágenes del fascismo recién nacido. Tal acuerdo 
lo ilustra el hecho de que un político tan influyente como Francisco 
Cambó publica tanto en La Veu de Catalunya como en El Debate sus 
crónicas de Italia. 

La peculiaridad realmente significativa de la representación catalana 
reside en el interés que despierta el ensayo fascista en la clase patronal, en 
alerta desde la época del pistolerismo y atenta a todas las formas de 
organización capaz de defender sus intereses. Sin embargo, a los pocos 
meses, resulta que la patronal ya encontró su forma de represión, sin 
necesidad de acudir al modelo italiano en gestación. 

Anexo 1. La Veu de Catalunya (1899-1937), 24-X-1922 a 16-I-1923 17 

Anónimos 
« La crisis italiana », 24-X-1922. 
« La política italiana », 26-X-1922. 
« La crisis italiana. El discurso de Giolitti », 28-X-1922. 
« Del congreso fascista de Nápoles », 29-X-1922. 
« La crisis política italiana. Mussolini forma Gobierno », 30-X-1922. 
« La dictadura fascista. Preliminares », 1-XI-1922. 
« La victoria del fascismo », 2-XI-1922. 
« La victoria fascista. Interesantes episodios del movimiento », 3-XI-1922. 
« La victoria fascista », 4-XI-1922. 
« La victoria fascista », 5-XI-1922. 
« El movimiento autonomista de Sardeña », 16-XI-1922. 

 
15. Cfr., respectivamente, La Rebelión de las masas (1929) ; En torno al fascismo italiano (1925) ; 

Las Dictaduras (1928) ; « Comentarios. El mejor antídoto », El Sol, 26-IV-1925.  
16. Pellicena i Camacho, « La victoria de Mussolini », La Veu de Catalunya, 1-XI-1922.  
17. Títulos traducidos del catalán. 
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« Benito Mussolini y su Gobierno. Una entrevista a Rodolfo Serao », 
25-XI-1922. 

« La política italiana », 8-XII-1922. 
« Las relaciones económicas entre Italia y Rusia », 10-XII-1922. 
« La emigración italiana », 10-XII-1922. 
« Italia y Sudeslavia », 10-XII-1922. 
« El problema de las reparaciones. Las explicaciones y el memorándum 

de Mussolini », 21-XII-1922. 
« El Partido Popular frente al fascismo », 31-XII-1922. 
« Italia y Yugoeslavia », 3-I-1923. 
« Italia y Checoslovaquia. El acuerdo comercial de Trieste », 3-I-1923. 
« El fascismo en acción. Un mitin sin precedentes », 4-I-1923. 
« Las relaciones entre italianos y búlgaros », 5-I-1923. 
« Una travesía hacia América latina », 5-I-1923. 
« La reforma del Parlamento italiano », 10-I-1923. 
« El Partido popular italiano », 14-I-1923. 
« El centralismo fascista », 16-I-1923. 

José Carner (« Bellafila ») 
« Giovanni Giolitti. Sus orígenes », 27-XII-1922.  
« Giovanni Giolitti. Su formación », 28-XII-1922. 
« Giovanni Giolitti. Su soberanía política », 29-XII-1922. 
« Giovanni Giolitti. Frente a la guerra mundial », 31-XII-1922. 
« Traducción de aforismos políticos de Giolitti », 3-I-1923. 

Esteve Roldán  
« Dom Luigi Sturzo en la política italiana », 28-X-1922 (con fecha 

de 8-X). 
« De Corfú a Brindisi. El movimiento fascista », 16-XI-1922. 
« Los fascistas e Italia », 18-XI-1922. 
« Conversación con Dom Sturzo », 19-XI-1922. 

Joaquim Pellicena i Camacho, (director de La Veu de Catalunya después de 
Prat de la Riba) 
« Boletín internacional. La actitud de Italia », 14-I-1923. 
« De Nápoles a Roma », 28-X-1922. 
« La dictadura fascista », 30-X-1922. 
« La victoria de Mussolini », 1-XI-1922. 
« El discurso de Mussolini », 18-XI-1922. 
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Anexo 2. El fascismo italiano y la opinión catalana 

Vaciado de ABC, El Debate, La Época, Heraldo de Madrid, La Libertad, 
El Sol entre el 25-X-de 1922 y el 28-II-1929 

Gabriel Alomar 
« Triunfan los fascistas. La cuarta Roma », La Libertad, 11-XI-1922. 
« De la tragicomedia. El equívoco de la dictadura », La Libertad, 

24-V-1923. 
« Del momento. La trayectoria de Italia », La Libertad, 31-I- 1926. 
« Del momento. Europa entre dos fuerzas adversarias », La Libertad, 

3-VI-1927. 
« Del momento. Valoración del parlamento », La Libertad, 28-VIII-1927. 
« Del momento. Catolicismo y nacionalismo. La rivalidad de las 

divinizaciones », La Libertad, 11-VII-1928. 
« Del momento. La cuestión romana. El aspecto vaticano », La 

Libertad, 27-II-1929. 

Mariano Benlliure y Tuero 
« Italia-España. La pena de muerte », La Libertad, 25-IX-1926. 
« Crónica. Los infalibles », La Libertad, 3-XI-1926. 

Francisco Cambó 
« Mussolini y el fascismo. Importantes declaraciones del señor Cambó », 

El Sol, 30-III-1924. Largo extracto del artículo publicado en La Veu 
de Catalunya de 29-III-1924. 

« Fascismo y bolchevismo », El Debate, 16-VII-1924. 
« La Italia de 1920 », El Debate, 23-VII-1924. 
« La Italia de 1924 », El Debate, 30-VII-1924. 
« El desprestigio del Parlamento », El Debate, 6-VIII-1924. 
« Causas y remedios del desprestigio parlamentario », El Debate, 

13-VIII-1924. 
« La decepción de la victoria », El Debate, 20-VIII-1924. 
« Los orígenes inmediatos del fascismo », El Debate, 27-VIII-1924. 
« Mussolini y su fascismo », El Debate, 3-IX-1924. 
« La evolución doctrinal de Mussolini », El Debate, 10-IX-1924. 
« Justificando la evolución de Mussolini », El Debate, 13-IX-1924. 
« Características especiales de Mussolini », El Debate, 17-IX-1924. 
« La fuerza y la debilidad de la ideología fascista », El Debate, 20-IX-1924. 
« Paralelo entre Lenin y Mussolini », El Debate, 24-IX-1924. 
« Los frutos de la violencia », El Debate, 27-IX-1924. 
« Las consecuencias del asesinato de Matteoti », El Debate, 1-X-1924. 
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« El presente y el porvenir de la revolución fascista », El Debate, 
4-X-1924. 

« La democracia y la autoridad : los modernos parlamentos », El 
Debate, 8-X-1924. 

« Cómo se ha transformado la acción del Estado », El Debate, 11-X-1924. 
« Cómo nuestros órganos han de venir a cumplir funciones nuevas », 

El Debate, 15-X-1924. 

José Carner 
« Desde Italia. Una rehabilitación », Heraldo de Madrid, 6-X-1923. 

Sobre Fernán Caballero, rehabilitado por Croce. 
« Desde Italia. El ángel del abismo », Heraldo de Madrid, 2-XI-1923. 
« Lo que va y lo que queda. Pastelerías de Italia », Heraldo de Madrid, 

30-XI-1923. 
« Un adolescente de principios de siglo. Guido Gozzano », Heraldo de 

Madrid, 10-XII-1923. 
« El “ Vico ” genovés », Heraldo de Madrid, 14-XII-1923. 
« La “ salita ” genovesa », Heraldo de Madrid, 20-XII-1923. 
« Humilde negocio sacro », Heraldo de Madrid, 1-I-1924. 
« Un poeta dialectal popularísimo. Trilussa », Heraldo de Madrid, 

2-I-1924. 
« Virginia en el baño o el partido de la inteligencia », Heraldo de 

Madrid, 8-I-1924. 
« Ópera italiana », Heraldo de Madrid, 16-I-1924. 
« El último libro de un grande hispanófilo », Heraldo de Madrid, 

22-I-1924. 
« Mussolini y Mazzini », Heraldo de Madrid, 28-I-1924.  
« Tatiana Pavlova », Heraldo de Madrid, 6-II-1924. 
« La semana “ goliárdica ” o los estudiantes en libertad », Heraldo de 

Madrid, 19-II-1924. 
« Un general español en Calabria (1861) », Heraldo de Madrid, 

22-II-1924. 
« La conmemoración de un italófilo español. Juan Luis Estelrich », 

Heraldo de Madrid, 26-II-1924. 
« Cosas que aprenden i bimbi », Heraldo de Madrid, 3-III-1924. 
« El nacionalismo en el lenguaje », Heraldo de Madrid, 15-III-1924.  
« Mazzini, el ideólogo », Heraldo de Madrid, 17-III-1924. 
« Fantasmas españoles », Heraldo de Madrid, 22-III-1924. 
« Comadreos del Renacimiento », Heraldo de Madrid, 4-IV-1924. 
« Baco en Toscana. Un poema del siglo XVII », Heraldo de Madrid, 

18-IV-1924. 
« Stendhal en la Italia romántica », Heraldo de Madrid, 29-V-1924. 
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« La cárcel de Leopardi », Heraldo de Madrid, 3-V-1924 
« Las ideas y los hombres. Mussolini y la paz », Heraldo de Madrid, 

10-VI-1924. 
« Un personaje trágico. El pequeño rentista », Heraldo de Madrid, 

12-VI-1924.  
« Los partidarios », Heraldo de Madrid, 25-VI-1924. 
« Las mujeres genovesas », Heraldo de Madrid, 6-VIII-1924. 
« La distracción del papa », Heraldo de Madrid, 17-IX-1924. 
« El sueño de Dorina », Heraldo de Madrid, 18-IX-1924. 

Eugenio d’Ors 
« Glosas. Las reformas de Giovanni Gentile. La pedagogía de Giovanni 

Gentile. La filosofía de Giovanni Gentile », ABC, 11-X-1923.  
« Glosas. Un libro de síntesis. Aquí no ha pasado más que los años. 

¿Novedades? », ABC, 7-III-1924. 
« Glosas. Lo que no cansa. ¿Por qué razón? Courbet, Mercade, 

Manzoni. Borgese y lo que no cansa. La hora de edificar », ABC, 3-
IV-1924. 

« Glosas. Italia », ABC, 7-VI-1924. 
« Glosas. Mitos, ritos », ABC, 18-VI-1924. 
« Glosas. Voto », ABC, 13-III-1926. 
« Glosas. El tema de Italia y de Roma », ABC, 24-III-1926. 
« Glosas », ABC, 16-VII-1926. 
« Glosas. Problemas italianos, problemas franceses », ABC, 15-III-1928. 

Juan Guixé 
« Las imposiciones fascistas y la crisis italiana », Heraldo de Madrid, 

30-X-1922. 
« Diseños. El enigmático Mussolini », Heraldo de Madrid, 29-XII-1922. 
« Una forma de fascismo. La dictadura militar », Heraldo de Madrid, 

26-IV-1923. 

José Plá (« Notas de Italia », El Sol). 
« Camisas y esperanzas », 31-X-1922.  
« En plena contrarrevolución », 2-XI-1922.  
« La marcha del fascismo sobre Roma », 3-XI-1922. 
« El hombre del momento. Mussolini », 4-XI-1922. 
« De Florencia a Bolonia en un tren fascista », 7-XI-1922. 
« Un manual de la época », 9-XI-1922. 
« Historia del fascismo », 11-XI-1922. 
« El socialismo frente al ministerio fascista », 16-XI-1922. 
« El fascismo en el poder », 17-XI-1922.  
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