
UN ECLESIASTICO CONSTITUCIONALISTA
EN LA SEGUNDAREPOBLICA, JERONIMO GARCIA

GALLEGO

LA VIDA DE UN HOMBRE DE IGLESIA

El 18 de septiembre de 1929, tuvo lugar en la villa de Turegano, antiguo
senorfo de los obispos de Segovia 1, un homenaje 2, en olor de multitudes ecle-
siasticas y seglares, a un cl6rigo nacido en ella, Jer6nimo Garcia Gallego, enton-
ces can6nigo de Burgo de Osma 3 y profesor de Teologia Dogmatica en su Semi-
nario. Veinticinco anos despu6s, en 1954 4, se presentaba en el Palacio Episcopal
de Segovia un fraile franciscano de La Habana, para rogar al obispo, Daniel Llo-
rente Federico, quien inmediatamente accedi6, regularizara la situaci6n diocesa-
na de Garcfa Gallego, exiliado desde la guerra civil en Cuba y que antes de ella,

P. CENTENo ROLDAN, Turegano y su castello en la iglesia de San Miguel (Segovia, 2 .11 ed .,
1974) ; V. BORREGUERO VIRSEDA, El senorfo episcopal de Turegano Otras histortas de Castilla
(ibid, 1991).

2 A prop6sito de estos reconocimientos locales en la Espana de la preguerra, poseemos
sendos datos paralelos de la vecina SepGlveda, que hacemos constar por no haber sido publica-
dos, y denotar el cambio de clima convivencial que acab6 desencadenando la contienda . El 9 de
septiembre de 1928 tuvo lugar un homenaje al escultor Emiliano Barral, y ya avanzada la Repd-
bhca, otro al escritor Francisco de Cossfo . Al prtmero acudieron gentes de vanada ideologia; al
segundo unicamente los de derechas, y con alguna mamfestaci6n discordante expresa de algun
otro .

3 Crdmca del homenaje celebrado en la villa de Turegano en honor del Muy lustre senor
doctor don Jerdmmo Garcia Gallego (Valladolid, talleres thpogrdficos Cuesta, 1930 ; VIII + 181
+ LXXX prigs, la ultima parte, datos hist6ricos sobre el lugar e rndice general) En este libro se
da noticia, e mserta en parte, un folleto de 56 pegmas publicado el ano anterior, a expensas de
don Higinio Alvarez, con juicios sobre la obra del personae homenajeado .

4 Nos comumo6 de palabra el dato el fallecido can6mgo de Segovia, don Lucas Garcfa
Borreguero .
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habia sido suspendido adtvtnts por el antecesor de aqu6l, Luciano P6rez Platero,
a causa de haberse presentado candidato a elecciones parlamentarias sin la venia
episcopal.

En las Cortes Constituyentes de 19315, el clerigo en cuesti6n, en esa ocasi6n
con el permiso prelaticio, habia sldo elegido diputado por Segovia como republi-
cano independiente, y tornado parte muy activa y elocuente en el debate sobre la
cuesti6n religiosa. Durante la guerra civil consta alguna mtervenci6n suya en
contra de los sublevados, conducta rarisima en los cat6licos y el clero espanoles
fuera del pais vasco 6.

Despues nos ha sido imposible seguirle los pasos. En unos ambientes y tiem-
pos que vieron caer sobre si las tinieblas del olvido primero y el desconocimien-
to despues, este personaje ha llegado a la plusmarca, si bien pese a tal consecu-
ci6n de la hiperbole, no deja de resultar representativo de una larga 6poca, en la
cual, al aflojamiento de la censura rigurosa de los primeros anos, sucedi6 el
desinter6s de quienes se habian adaptado a una situaci6n de ruptura con el pasa-
do, y la ignorancia de los masj6venes, aparte la continuaci6n de las dificultades
informativas 7. Si tenemos en cuenta la prolongaci6n de ese estado de cosas, aun-
que evolucionado, y la politica incondicional de olvido seguida despues de su

V6ase J PENA GONZALEZ, Htstoria polittca del constetuc:onalismo espanol (Madrid,
1995) 339-86 .

V6ase El pueblo vascofrente a la cruzadafranqulsta Documentos Publlcact6n del clero
vasco (Ed. Egi-Indarra, Toulouse, 1966) 447-8; texto de una carts de Garcia Gallego a un amigo,
manlfestandose apenado poi la protesta del obispo de Vitona, Mateo Muglca, de la vers16n que
atnbuia a falta de hbertad su pastoral conjunta con el de Pamplona, Marcelmo Olaechea, tomando
partldo poi los sublevados, a pesar de haber sldo ensegulda expulsado Muglca de Espana poi la
Junta Mrlltar de estos. El jesulta Constantino BAYLE (,Quepass en Espana? A los cat6hcos del
mundo, Salamanca, 1937), en su ataque ulsultante a Garcia Gallego (cuyo segundo apellido plura-
llza, Gallegos), to hace tambi6n a otros dos sacerdotes, de pareja conducta en la guerra, Leocadlo
LOBO, coadjutor de San GIn6s de Madrid (autor de Primate andPriest, Londres, 1937) yJose
Manuel GALLEGos ROCAFULL, can6nigo de C6rdoba (autor de Crusade or Class Ware The Spa-
nish Military Revolt, mrsmos lugar y ano. Otros escritos ocasionales en ese tan particular y mina
ntano contexto, poi supuesto muy dlversos entre si, algunos escntos desde dentro de la Iglesla y
otros desde fuera- H. BRINTON, Christianity and Spain, J LANGON-DAVIFS, The Spanish Church
and Politics ; J. M. SEMPRUN GURREA,ACatholic looks at Spain; el an6nimo-fumado sin garanti-
as de autenticidad poi «un grupo de sacerdotes espanoles»- Christ or Franco 2 Answer to the
Collective Letter which the Spanish Episcopate issued to the Bishops of the World, y los posteno-
res, pero con referenclas hlst6ncas a aquel momento reciente, G. A. ALDRED, Socialism and the
Pope, Glasgow, 1940, E MOORE, No Friend ofDemocracy AStudy ofRoman Catholic Politics -
their Influence on the Course ofthe Present Warand his Growth ofFascism, Londres, 1941 ; F. A.
HORNBROOK, The Vatican Menace Dedicated to John A Lee, to admiration ofthe gallantfight he
has made, and is making, against the evils ofclerical fascism, Auckland, Nueva Zelanda, 1945 ; J
MC CABE, The Popes and Their Church, Londres, 1945) Un Garcia Gallego figur6 entre los cola-
boradores de Serrano Suner en la Jefatura de Prensa, en 1938 ; J. A GImtNEz ARNAU, Memorlas de
memoria Desclfre vuecencla personalmente (Barcelona, 1978) 96 .

Notemos que to larguisimo de la durac16n del fen6meno nos distancla cualuativamente
de otros paises europeos que atravesaron sltuaclones en alguna manera parecidas .
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tramonto, estaremos en posesi6n de una explicaci6n bastante del fen6meno, tan
remdo con la historia 8. Por to cual es tanto mas reveladora de la profundidad de
sus indagaciones, la alusi6n de Juan Marichal9 a nuestro cl6rigo segoviano, a
saber: <<Los eclesiasticos liberales de 1812 no andaban, pues, tan descaminados
cuando afirmaban sus raices religiosas hispanicas ; actitud continuada to por la
obra defundamentacidn catdfca de la democracia republtcana del padre Gar-
cia Gallego» ".

Como hemos dicho, el presbfero Garcia Gallego fue diputado en el parla-
mento que, en 1931, elabor6 y aprob6 la Constituci6n de la Segunda Repdblica.
El ano anterior habfa recogido varios escritos sobre el tema 12, en un libro titula-
do Necesidadde Cortes Constituyentes . Replicando a <<La Epoca» , al <<ABC» ya
signtficados hombres politicos de los parttdos monarquicos . En las primeras
lineas del comienzo de su introducci6n, al que leyere, se habia definido a sf
mismo sin ambages cual oun hombre de derechas genuinas ; de la mas rancia
estirpe filos6fico-cat6lica en cuestiones de Derecho politico fundamental; de una
significaci6n monarquica bien patente yen absoluto intachable por to firme ypor
to pura ; enemigo por igual de todas las tendencias absolutistas y de todas las
fuerzas revolucionarias» . Un auto-retrato al que se mantuvo fiel a to largo de

8 Y que, por ejemplo, insistimos, por menos duraderas, no pudieron acarrear consecuen-
cias tan asoladoras, en Italia y Alemania, dada la menor duraci6n en estos paises de la situaci6n
an6mala, con mdependencia de que, en ciertos aspectos, fuera mss o menos dura, cuest16n 6sta
en la que m tenemos intenc16n de entrar m huelgo aquf para hacerlo

9 El secreto de Espana Ensayos de historia intelectual y politeca (Madrid, 1995) 333-4
10 Pero es preciso tener desde ahora en cuenta que Garcia Gallego nunca se defim6 como

liberal . En el volumen segundo de su libro Los valores eternos, que citaremos, hay una polemica
con Jos6 Tudela, un sonano que habia escnto en La Voz de Soria (pp . 209-58 ; la pol6mica con el
periodico sigue hasta la p 405), el cual identificaba oel absoluhsmo politico con el pensamiento
cat6lico» y llamaba «leviticas soflamas a los supuestos atentados contra las libertades popula-
res» En el curso de su r6plica, Garcia Gallego se refiere a <da ruidosa y discordante cencerrada
liberal, que ha hecho menudo polvo los elementos constitutivos de la sociedad, y camino feva de
hacer polvo las naciones, contra la que se alza en protesta universal el mundo de hoy en su doble
tendencia umca fundamental, la cat6lica y la smdicalista, que no es, en parte, mas que una reac-
ci6n violenta contra el fermento mdividualtsta disgregador en que vivimosr» . El emmente Mar-
qu6s de Lozoya, en el pr6logo a la pnmera edici6n de La quiebra, de que tambidn diremos, habia
por su parte escrito del autor «Hace muy pocas d6cadas hubiera bastado su confes16n de engirse
en defensor de la necesidad de una constituci6n politica y de la Justhcia de un r6gimen constitu-
cional para que ciertos espiritus un poco simplistas, de los que abundaban en el pasado siglo,
tuviesen a su autor por ap6stata, por mal cnstiano y mal espanol, contagiado por la nefanda here-
jfa liberal, y algunos hubieran anorado para 61 las hogueras de la Santa Inquisici6n», ello por esa
oenorme confus16n de ideas, de creer que toda constituci6n habia de ser hija de la Revoluc]6n
Francesa y meta de Juan Jacobo Rousseau»

11 Seguidamente relaciona la postura de 6ste con el magisterio de Manuel Gim6nez Fer-
n5ndez, el mmistro de agricultura en el Memo derechista y catedratico de Derecho Can6mco en
la Umversidad de Sevilla: <Para Gmmdnez Femdndez (como antes para el padre Garcia Gallego)
los neoescoldsticos espanoles ofrecfan la justificaci6n cnstiana del ansia de Justicia social sentida
en nuestro siglo por el pueblo de Espana» .

12 Valladolid, Imprenta Casa Social Cat6lica
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toda su vida y su obra, sin quepodamos hacer una excepci6n del quebrantamien-
to de esa protesta de fidelidad monarquica, en cuanto se trataba de un extremo
sujeto a los avatares de las contingencias 13 . En aquellas Cortes, Garcia Gallego
se mostr6 activo, precisamente demasiado locuaz en opini6n de la mayoria y del
propio presidente Besteiro 14, pero no es ese nuestro tema aquf 15, en cuanto es su
pensamiento politico el que nos interesa.

Mas ese volumen de 1930 no fue el unico de Garcia Gallego escrito a prop6-
sito del trance politico del pais, que 61 queria consthtucional, como acab6 siendo,
aunque, anticipdmoslo, muy por otros rumbos que 61 habrfa deseado. En 1927
habia publicado una Misceldnea politica y reltgiosa 16, cuyos subtitulos rezaban
de esta guisa: La organizaci6n del Estado del siglo xix. Balmes y la actualidad
espanola . De los evangelios . Las cuesttones de hoy 17 . Unamezcla pues de to que
podriamos llamar perenne, y to accidental del crucial momento. Siendo en cam-
bio esto ultimo to determinante en un libro mas, posterior al primero que hemos
citado, con la fecha de 1931 en la cubierta, aunque figurando afro 1930 en la por-
tada interna, y por el texto sabemos que posterior a la convocatoria de las elec-
ciones municipales de abril que traerian la Reptiblica, ZPor d6nde se sale? El
momento actual de Espana . Por otra parte, su primer libro, de 1926, se habia titu-
lado La quiebra de nuestro sistetna politico y la gestaci6n de un regimen nuevo.
El regimen constituctonal y losprincipios de lafilosofia cristiana 18, el subtftulo

13 En 1931 solamente uno de los diputados electos, el conde de Romanones, se habia pre-
sentado como «monarquico liberal . El profesor Jimenez de Asfia se congratulaba de ello en el
pr6logo a un libro grdfco sobre aquel parlamento, publicado por la editorial Rivas, reconociendo
la nobleza de aquella excepci6n por to clara

14 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la Republica Espanola, 3, p . 1659,
ses16n del 13 de octubre : <Ruego a la Cunara un momento de silencio, y tambidn al senor Garcia
Gallego una pausa. Sabe el senor Garcia Gallego la actitud de cordialidad en que la Presidencia
esti colocada respecto a 6l, y yo le ruego encarecidamente, esta vez con mAs expres16n y acen-
tuaci6n que otras, que sea breve en la exposici6n de su pensarmento, porque estoy perfectamente
convencido de que, si Su Senorfa llega a hablar con brevedad, serd un gran parlamentario .
(Risas) ; pero, hasta tanto, estard expuesto a ciertas reacciones de la Camara, que no debe inter-
pretar Su Senorfa de una manera muy desfavorable, porque son mevnables cuando se abusa un
poco de la atenc16n de las colectividades» .

15 Le hemos abordado en nuestra aportac16n al homenaje pendiente de <Estudios Segovia-
nos» al can6nigo don Hilano Sanz y Sanz . 9 de octubre de 1931 En torno a un discurso parla-
mentarto del presbitero segoviano Jer6nemo Garcia Gallego.

16 Prologado por el vizconde de Eza, o sea Luis Manchalar y Monreal, politico del partido
conservador, y documentado tratadista de estos temas, una figura merecedora de atenci6n ; autor
del libro titulado Problemas politico-sociales (Toledo, 1928) .

17 Titulada la segunda edici6n Los valores eternos de la civdizact6n politica europea y la
desonentact6n y errores de nuestros dias, subhtulado Los cammos de la normahdad. La organt-
zactdn del Estado Balmes, Hauriou y Vdzquez de Mella Las cuestiones de hoy (<<El Adelanta-
do», Segovia ; 1928) Prologado por el vizconde de Eza, y epilogado por el conde de Lizarraga,
Eduardo Sanz y Escartfn

18 Prologado el primer tomo por e1 Marques de Lozoya y Salvador de Minguq6n, y el
segundo por Carlos Ruiz del Castillo y Un Espanol Neutral .
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variado aEl regimen constitucional, la soberania de la nacidn y el estatuto del
porvenir, en la segunda parte (1928) 19 . Y es esta su aportaci6n a la doctrina poli-
tica, en su caso siempre con unafundamentaci6n teol6gica indisoluble, en la tra-
dici6n de la literatura juridica espanola de los siglos de oro, nuestro argumento
aquf . Si bien, antes de abordarlo, es humanamente ineludible dedicar un recuerdo
a esa otra su frustrada intervenci6n en la realidad hist6rica coetanea del pais, y
decimos frustrada en atenci6n a la evoluci6n colectiva de sus derroteros, con su
desembocadura en la tragedia, no por su caso personal . En defmitiva, ese pintipa-
rado para darse cuenta de los posibles destinos en que podia cuajar la intersec-
ci6n de to individual y to comtin en los hombres de su fatfdica generaci6n, y
escnbimos «fatfdica» con un reclamo a la literalidad del vocablo, defatus.

En este sentido, cuando nos encontramos en sus escritos con citas muy esti-
mativas de Jaime Balmes20, no podemos pormenosde ver en su evocaci6n, apar-
te la coincidencia intelectual y religiosa, la imagen de un modelo biografico a
seguir y siempre presente ZI . Recordemos, del clerigo de Vich, su profesorado en
este Seminario yen la Universidad de Cervera; hasta 1844, en Barcelona, la fun-
daci6n y casi integral autorfa personal de La Sociedad; en Madrid, hasta 1848,
las de El Pensamiento de la Nac16n, a la vez que la inspiraci6n de El Conciliador
de Jose Maria Quadrado ; la fundaci6n del partido politico «E1 Monarquico
Nacional»; su intervenci6n 22 polemica concreta en la coyuntura coetanea, tat
en 1840 frente a Espartero en sus Constderaciones polittcas sobre la situac16n en
Espana . En fin, su ilusi6n de extinguir el conflicto carlista mediante el matrimo-
nio de la reina con su primo, tan frustrada como la de nuestro can6nigo de poner
paz religiosa en la Reptiblica naciente 23 .

Pero venimos diciendo del fondo. En to que respecta a la forma, la prosa cau-
dalosa, los parrafos interminables, la propensi6n longfncua, fueron en la misma

'9 Con una segunda edlcl6n el nusmo ano, y pr6logo del conde de la Mortera, Gabriel
Maura Gamazo .

z° J. CoRTs GRAU, Balmes,fil6sofo social, apologlsta y politico (Madrid, 1945), ldearlo
politico de Balmes (ibid, 1934), M . SANCHO IZQUIERDO, Fllosofia politlca de Balmes (ibid.,
1949) ; E LAORDEN, Balmes, politico (Barcelona, 1942), J M GARCiA EsCUDERO, Politlca espa-
nola y politlca de Balmes (Madrid, 1950)

21 Vease «Una mtervlu con el fil6sofo de Vich», en 4Por d6nde se sale?, 739-49 ; termina
con la imposlcl6n a Balmes del capelo por Pio IX

22 Un detalle revelador en Garcia Gallego es la relac16n, en la cublerta posterior de sus
llbros, de los puntos de venta de los mlsmos : cuatro llbrerfas prestlgiosas del centro de Madrid,
tres de Valladolid, una de Segovia, la casa de Vlctonano Borreguero en su pueblo natal y la suya
propla en Burgo de Osma

23 Una comcldencla material es su defensa de la vida religlosa consagrada frente al Estado
Balmes la hizo en sus Cartas a un esceptico en materia de relkgu3n (tengamos en cuenta su empe-
no en la concordla con la Santa Sede, cuando todavia quedaba pendtente la solucl6n del hecho
consumado de la desamortlzacl6n ; pensemos tambien en su europeismo, pero en este caso dejan-
do pendlente un terra que, en ambos, serfa complejo); Garcia Gallego en las Cortes Constituyen-
tes (dlscursos de los dias 9 y 13 de octubre de 1931) .



490 Antonio Linage Conde

medida perennes notas suyas tipificadoras. Se dirfa que eramas orador que escri-
tor, trasladando asu literatura la elocuencia endemica de los pdlpitos de la 6poca,
al fin y al cabo una de las claves de la formaci6n clerical de entonces, multiplica-
dos los ejercicios de larga incubaci6n tanto como los ode improvisaci6n y tono».
LQuizas una compensaci6n el esponjarse en la lengua matema de la necesidad de
hacerlo otras veces en la latina que era la de la Iglesia? No exageremos ni seamos
acaso fantasiosos. Un bot6n de muestra. El dia de jueves santo, 24 de marzo
de 1932, en un 6rgano de titulo revelador, El Pueblo Segoviano Semanarto Catd-
lico Republicano, se encabezaba con una muy larga exhortaci6n suya, Mirando
hacia el Gdlgota, que comenzabade esta guisa: «En estos apesarados dfas de la
Gran Semana del Catolicismo, ungidos de aromas de pasionarias, conmemorati-
vos del aniversario augusto de la enorme tragedia que la maldad y las pasiones
de los hombres escribieron con los sacn'legos caracteres de la sangre de un Dios
colgado de una Cruz, en el ciclo anual de la liturgia romana vuelven a proyectar-
se sobre nuestros espiritus creyentes los rojos resplandores de la aurora de la
Redenci6n, banando las llamaradas de luz sanguinolenta de aquel mcendio horro-
roso de odio humano y de amor divino el escenario immortal del G61gota, la mas
elevada prominencia de la altitud etica universal, en el que las autoridades politi-
cas de un pueblo, que por espectales trtulos hist6ricos estaba obligado a la sobe-
ranfa divina, dieron a la humanidad espantada el espectaculo horripilante de un
deicidio sin nombre» 24.

Mas, entrando en materia. El dia 8 dejunio de 1929, nuestro can6nigo y futu-
ro diputado, habfa pronunciado una conferencia en la Real Academia de Juris-
prudencia y Legtslaci6n, bajo la presidencia de don Angel Ossorio y Gallardo,
con el tftulo de El porvemr de la democracia en el rigtmen de los pueblos 25 .

El can6nigo Garcia Gallego habia nacido el 30 de septiembre de 1894 . Al ter-
minar en el Seminario de Segovia el segundo curso de Teologfa fue enviado a la
Univesidad Gregonana de Roma, siendo ordenado en 1917, pasando inmediata-
mente a explicar en aquel mismo Seminario Filosofia y dirigiendo El Avance
Social. Obtuvo la canonjia en 1920, y pas6 a dingir el semanarioHogaryPueblo26.

Vamos a evocar ahora un episodio ya decisivo de su actuacio'n y pensamiento.

24 Reconocemos que la cita no solamente ha sido larga, smo tambi6n fatigosa, pero preci-
samente por eso mismo util, a guisa de composici6n del lugar hist6nco, tan reveladora del pro-
fundo cambio de los ttempos y las mentalidades, aunque no haya sido demasiado el tiempo en
absoluto transcurrido

25 Valladolid, Tipografia Cuesta, 1929 .
En el que sostuvo mteresantes pol6micas con penodistas librepensadores», apud la

noncia de la Enciclopedia Espasa, apindice, 5, 712 Ningun suplemento de la misma consigna su
muerte Ya en la pnmera edici6n de su historia de la guerra civil, Hugh Thomas se veia obhgado
a criticar el lamentable alcance de la falta de verdad hist6nca en el suplemento de 1936-1939 de
la inmensa y benem6nta obra. Dicho alcance, el decisivo sfntoma, por otra parte, para captar toda
una composici6n de lugar mtelectualmente tenebrosa, por no entrar en otros aspectos .
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UN DISCURSO ACADENUCO

En aquel discurso 27, las palabras de salutacio'n eran y aun son parte obligada
de tales piezas oratorias. Y, no es que en este texto lleguen a sorprendemos, pero
si advertimos tremendamente su desbordamiento en un torrente longincuo, por
otra parte propio de los desposorios ya aludidos del autor con el pulpito de
entonces, su misma condici6n sacerdotal inmersa en una composicibn de lugar
de la que esa manera en cuestion hacia parte. Lo cual dejamos aqui consignado,
aunque sea repetitivamente, en cuanto va a ser una constante en toda la produc-
cion de nuestro personaje, y ha de tenerlo en cuenta su eventual lector, aun a
costa de un cierto ejercicio de su paciencia, pero ineludible si le quiere seguir,
fatigosamente desde luego, sudorosa la detectacion del pensamiento perdido en
la expresion: «al dirigir mi ruda, esteril, trepidante y descolorida palabra a esta
doctisima Academia, Senado intelectual de proceres, fuente dorada de luz, uno
de los primeros templos de la ciencia nacional y alcazar venerando de la ley, de
la justicia y del derecho, que son las esencias fundamentales de toda humana
cultura y de toda cristiana civilizacion [. . . .] aureolada por tantos prestigtos reful-
gentes a los que no debtlitara nunca la declinacion de los dias, ni arrugara lamas
la vejez de los tiempos, ni marchitaran los estfos de las pastones de la historia ;
ennoblecida por el vuelo sublime de tantas aguilas caudales que desde aqui
remontaron sus alas poderosas a las mas altas cumbres de la sabiduria y la elo-
cuencia; estremecido profundamente mi espfritu por el contacto invisible de
tantas sombras augustas que dejando las larvas de sus cadaveres en la podre-
dumbre de los sepulcros vimeron a hacer aqua en vuestra memoria sempiterna
su ermita y mansion inmortal [. . .] ; la msipidez y la pesadumbre, la desmana y el
desgarbo de mi discurso sin aquellas recias musculaturas que dan las intuiciones
hondas, sin aquella medula pmgtie que llevan en sus huesos las palancas organi-
cas de los cuerpos doctrinales magnfficos, sin aquel subsuelo fertil frecuente-
mente salpicado de vetas de oro con que valoran los suyos las inteligencias eru-
ditas y los hombres sabios, y sin aquellas galas, sin aquellas preseas, sin
aquellos ricos ornamentos con que atavian y realzan las hermosuras atrayentes
de sus ideas grandes los principes soberanos de la oratoria nacional [ . . .] con la
celestial ambrosfa de las exquisitices deleitosas y los encantos sumos de las
bellezas pnmorosamente sazonadas que se dieron muchas veces a gustar con los
embelesos y los encajes vaporosos de sus magnas, soberbias piezas magistra-
les» . Por supuesto que no vamos a dar ninguna otra cita pareja, pero esta la
hemos crefdo necesana en cuanto representativa de una coordenada esencial en
el retrato del hombre que nos ocupa, sin que por supuesto vayamos a hacer con-

z7 Valladolid, Tipografia Cuesta. 1929 .
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sideraci6n alguna en cuanto a la trascendencia de la mismapara el balance de su
vida y su obra .

De interes sustancial, en cambio, resulta ya la advertencia inmediata del ora-
dor, saliendo al frente de la posible extraneza que podrfa producir el tratamiento
de un tema esencialmente politico por un eclesiastico. Lo cual hizo sencillamen-
te subrayando c6mo ello estaba sm embargo arraigado en una tradici6n teol6gica
densa, plena y antigua: oPorque, Lacaso no vistieron el habito sacerdotal aquellos
cerebros gigantes, cimas de los fastos de la Iglesia y de los fastos de la Patria, a
los que fuera poco llamar estrellas brillantfsimas del firmamento sereno de la
sabidurfa universal, porque son centros de luz de vastos sistemas planetarios y
ejes de rotaci6n de mundos filos6ficos enteros, que desde las crestas de las mon-
tanas coronadas de nieve de la pura y fria especulaci6n, donde tenian su metafisi-
co solio, hicieron de sus aureas plumas, izadas en los aires a la presencia del sol
de la Historia, gui6n de prfncipes, baluarte de vasallos, norte de pueblos y cetros
de la libertad senalando a la repdblica los basamentos primarios de su organiza-
ci6n civil. Ello era tan evidente que, a la luz de una cultura un tanto profunda,
de to que mds bien uno se habrfa podido extranar era de la tal extraneza. Lo que a
estas alturas nos puede parecer mas sorprendente es que creyera tambien necesa-
rio abogar contra una corriente despolitizadora, inciso que introducfa ir6nica-
mentede esta manera: «iLa polftica!; pero Zno hemos quedado en que ha muerto
ya definitivamente la politica 28?» . Pero es que el orador estaba hondamente sen-
sibilizado no tanto acaso por el momento que se vivia cual por el que se vela iba
avivirse.

Pues seguidamente, y recordemos la fecha, 1929, dijo sentirse «en una hora
crftica, en que el Occidente se cuartea y parece como que se derrumba y se hunde
[estando] en peligro de naufragar los derechos supremos de los pueblos y los

28 Una de ]as consecuencias previsibles de la despolitrizaci6n serfa la apanc16n de «aquel
hombre que to pudiese todo y to fallase todo y to resolviese todo y tuviese en la mirada de sus
pupilas todos los relampagos y en las imprecaciones de su palabra todos los truenos y en la omni-
potencia de su poder todos los castigos, y tendrian luego que ser acatadas todas las libres deter-
minaciones que ¬1 tomase, cualquiera que 6stas fuesen, mapelablemente y definitivamente y cie-
gamente y genuflexivamente por todo el cuerpo de la nac16n sin poder protestar indignadamente,
endrgicamente, legalmente y decisivamente de nada, m de los salivazos mnundos que al crucifi-
jo de su pecho y de su alcoba y de su alma con los ultrajes mds feroces se dingieran, m de las
leyes mas imposibles y mids micuas, ni de las disposictones mds vejatonas, m de las arbitraneda-
des mds autocrdticas, m de los desaciertos mss grandes, m de las mjusticias mas enormes, y
entonces, rotos los ejes de todos los pnncipios fundamentales, en una catAstrofe espantosa se
hundirfa de repente en la nada todo el mundojurfdico y todo el mundo moral, y la Religi6n cns-
tiana, limpiandose el sudor de su agonia con los cendales rotos de la himca ensangrentada de su
Fundador divino, desahogandose a solas con el Maestro de las gentes, beberfa a grandes sorbos la
heel y vmagre de la Cruz, y juzgandose mdigna de habitat entre los hombres y de subir al santo
Madero, pediria que la dejasen moth entre los gusanos de los muladares de Job, y el Vancano
tendria que apagar los reflectores de su Cdtedra y se obscureceria el sol de la civilizaci6n en las
alturas y habria un terremoto universal en las sociedades cat6licas» .
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hombres [con] unas generaciones cientificas decadentes 29 que se purgan con el
aceite ricino de los fastos imperialistas de Italia y se alimentan con el aceite de
higado de bacalao del jurismo estatista frances y aleman». Y, a la vista de ese
panorama, cree vigente el mensaje perenne del que no titubea en llamar «glorio-
so imperio de la renovante dictadura escolastica 3° [. . .] la antigua ciencia espano-
la mirando cara a cara a todo el continente europeo que se resquebraja y se cae» .

Para e1 la politica consistia en ola corporeizaci6n jurfdica de un ideal social)),
siendo en consecuencia ineludible, asf como la participaci6n social -y nacional-
en ella, a su vez determinante de la necesidad de los partidos polfticos «por el
mero hecho de que hay, de que tiene que haber partidos socialeso. Y ya hemos
visto, quizas con demasiada extensi6n, la envolvente ret6rica de este discurso,
serm6n mas bien, llegando, a to largo de su lectura, a darseuno cuenta de to que
al principio pudo pensar s61o afectaba al exordio, de que llega a ahogar su sus-
tancia intelectual . De ahf que haya que buscar el detalle de las justificaciones y
autoridades en las otras obras escritas del autor. Limitadas en 6sta a alusiones
genericas, si bien decisivas, segtin sigue: «La sociedad es el fin; el Estado no es
mas queun medio. Seria, pues, contra toda raz6n que el Estado to fuese todo y la
naci6n no fuese nada y que pudiera disponer de sus vidas y haciendas sin contar
con ella, sin darle explicaci6n de ello ni antes ni despues. Aquel, a quien pertene-
ce el fin, es el que debe en utlimo t6rmino senalar, escogere intervenir los medios
necesarios para lograrle . Este pensamiento es la clave de b6veda de toda la con-
cepci6n polftica de SantoTomas de Aquino, el cual siempre llam6 a los gober-
nantes y a los prfncipes procuradores y vicarios de la Comunidad» . Claro esta
que el can6nigo no ignoraba habia entre sus coetaneos eclesiasticos quienes te-
nian una concepci6n muy diversa, y no precisamente por atacar imnediatamente
al doctor Ang6lico y demas, incluso los fltimos adoctrinamientos pontificios,
sino por leerle de muy otra manera 31 .

29 Para una etapa anterior y un contexto diverso, cfr, Th . T McAvoy, The Americamst
Heresy in Roman Catholicism 1895-1900 (2 .11 ed ., Notre Dame, Indiana, 1963) .

30 Si been delaba caer una alus16n recia <<a los sofistas que los enterraron y los vanos intdr-
pretes que no los entendieron [y a los quel siendo sus consangufneos se hallan hoy conjurados
contra su restauraci6n y su vuelta»

31 «Las Enciclicas de Le6n XIII son mds sabias y mds objetivas que todo eso, bastante mds
sabias que todo esotro cumulo de construcciones fantasthcas sostemdas en los aires No megan, ni
una, m otra soberania, esos documentos c¬lebres ; antes been las toman por base de sustentac16n de
sus onentaciones clanvidentes y de sus ensenanzas maravillosas . Lo que hay es que las han leido
a medias, o las han lefdo ciertamente con cnstales ahumados muchos que las comentan o las cuan
con tono doctoral . Cosa igual acontece con el estudio de nuestros anales de los thempos remotos .
Estan rebosantes de ansias democrdticas, de un espintu amplio y generoso, de un amor ardiente a
la libertad, y de un celo altivo y vigoroso por la guarda de sus fueros y de sus constrtuciones escn-
tas o consuetudmanas, y, sin embargo, se los mvoca frecuentemente para combatir con mas fuerza
y con mss bxito a los sistemas populates, al r6gimen constitucional, y senaladamente a la consntu-
c16n del 76, a pesar de que entre ella y las ]eyes fundamentales de Arag6n y Castilla hay en la
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Estando un poco libres del torrente ret6rico quizas tinicamente, en todo el
texto, sus cinco conclusiones, a saber: la intervenci6n nacional en la vida del Esta-
do es siempre un derecho, y en aquel momento eraun deber, una necesidad moral;
teniendo que ser politica, y llevando consigo la necesidad de partidos politicos,
correspondientes a los partidos sociales, y habiendo ello de ser prevenido y encau-
zado por las leyes fundamentales de las reptiblicas, «asociando las mismas a los
pueblos, permanentemente, en mayor o menor grado, a la obra gubemamental».

Y, antes de proseguir, tornando a la composici6n de tiempo de nuestro dis-
curso, 1929, ya hemos visto c6mo a su vez la veia el orador. Cinco anos despues,
en 1934, las tinieblas totalitarias se habian aduenado de uno de los mas grandes
parses europeos, y no s61o por el tamano, Alemania. Ya sabemos tambien que,
para el can6nigo segoviano, el totalitansmo era incompatible con la teologfa
polftica de su Iglesia cat6lica . Pero, ademas de esa supuesta falta de sintonfa
generica, el nuevo regimen aleman, aun no planteando inmediatamente un
enfrentamiento radical con esa y las otras confesiones cristianas, y en ese extre-
mo, no vamos a insistir pues es mucha la tinta que ya ha hecho correr 32, tenia
unas connotaciones racistas mas dificilmente acreedoras a una tolerancia armo-

arqmtectura proplamente polftica, en to que hoy se llama estructurac16n de Poderes, una pandad
absoluta, una comcidencla total en sus aciertos y en sus deficlenclas, en sus virtudes y en sus
vlcios, en to que reza y en to que calla» . Dejada aparte la referenda a la hteratura teol6glco-juridl-
ca, la que nuestro cl6ngo hace al derecho hist6nco espanol esta en la 6ptica romantdca deMartinez
Marina, otro can6nigo preclsamente, F. Tomtds Y VALIENTE, Martinez Marina historeador del
Derecho (Discurso de mgreso en la Real Academia de la Hlstona, 1991), pero salvadas las distan-
clas hacia su llberalismo Por eso, a prop6sito del personae, escnbe nuestro can6mgo: «Quedare-
mos, pues, en que, destllada politlcamente nuestra gran hlstona de la Edad Media, da por,lugo
juridlco una f6rmula especificamente constdtuclonal, proclamada durance vanos siglos por el ple-
blscito de todas sus generaclones . Tal es to que concreta y taxativamente afirmamos y sostenemos
en la parte hlst6nca, y to uruco en que coincidlmos con Martrnez Manna, hechas ademAs las sal-
vedades, que a este respecto varias veces hici6ramos, y con otros muchos mds, que no thenen en
este punto las tildes y resabios que 61 a otras doctnnas y tendenclas enteramente equlvocadas del
famoso teonzante de ]as Cortes de Cadiz, somos por completo extranos, y las repudiamos, y las
repudlaremos con tan inquebrantable tes6n como el que mas» ; El regimen, 257 . El Marqu6s de
Lozoya, en el pr6logo que hemos cltado, opmaba que por la pluma del autor «viene a decirnos
Castilla c6mo ha sido y c6mo qmere sir gobernadao, mas tambl6n en explicito desacuerdo con
Martfnez Manna y los otros doceanlstas, en cuanto sostenfan fantaslosamente la indole tradicional
de su Constituc16n, a pesar de sir una copia casi literal de la francesa de 1791, e Igualmente con
los realistas «en general menos cultos y menos aficionados a bucear en la hlstona, que Identifica-
ban la tradlcl6n con el absoluthsmo regahsta y centrallzador de ongen franc6s» . Para termmar ads-
cnbiendo a nuestro cl6rigo a la tesis mtennedia, la de la vuelta a la tradlcl6n medieval, s[ blen
llega a char, cual si tuviesen con 61 algun parentesco a laAccton Francesa y el Integralismo portu-
gu6s deAntonio Sardmha, con cuyo estilo le compara formalmente

32 Esa falta de declarac16n Imclal de hostllldades, mcluso, al contrano, la vesthdura de una
cierta ahanza, sltuaci6n radlcalmente diversa de la planteada por los regimenes totalitanos de
signo marxista, vlcla desde un pnnclpio la clanficac16n, canto de ]as realidades entonces, como
de las estimaciones histonograficas ahora. Notemos ]as extranas palabras. aluslvas al nacionalso-
clalismo, del futuro papa No 7flI en el Congreso Eucaristlco Internaclonal de Budapest, en 1938 :
Se enorgullecerdn los heraldos vanados de un evangelio terrestre, de importer a sus pueblos la
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niosa por parte de las mismas . Sin embargo de to cual, en un marco nobilisimo y
en una ocasi6n solemne, en el teatro Col6n de Buenos Aires, durante la celebra-
ci6n en la capital portena del Congreso Eucaristico Internaciona133, el dia 12 de
octubre, el cardenal primado de Toledo, Isidro Goma yTomas, pronunci6 un dis-
curso en el cual manifestaba abiertamente 34 que «1a democracia no era ya el r6gi-
men adecuado para la realizaci6n de los principios de to quepodriamos seguir lla-
mando, con un esfuerzo de adaptaci6n del trtulo de Quevedo, politica de Dios».

Pero, desde luego que la postura del purpurado espanol, no era una novedad,
tanto que, s61o por el contexto concreto en que que fue tomada y la evoluci6n his-
t6rica posterior, acaba resultandonos particularmente significativa. El mismo Gar-
cia Gallego recuerda haberse topado con ella ya en sus dias estudiantiles, en uno
de los mas difundidos libros de texto de aquella ensenanza clerical, la Summa Phi-
losophtca ad usum Scholarum, dada a luz en Roma, el ano 1876 35, por el cardenal
dominico corso Tomas-Maria Zigliara, en la senda del tomismo, antes incluso de
abrirse paso el neoescolasticismo de Lovaina: «Todavia recordamos la vivisima
impresi6n y el irrepnmible disentimiento que, ya entonces, al saludar por vez pri-
mera estos estudios, cuando en nuestra barbilampina cara de adolescente colegial
apenas habia comenzado a apuntar alguna que otra hebra del naciente bozo, nos
causara la lectura de aquel caprtulo del esclarecido cardenal Zighara, en que este
renombrado autor, con el que se haneducado tantas generaciones de los nuestros,
hacia una minuciosa anatomia que a nosotros se nos antoj6 un tanto arbitraria y un
tanto cruel, de ese sistema de gobierno al que anteriormente habia dado su aproba-
ci6n, englobandole solidariamente con los demas que previamente expusiera» 36 .

Ahora bien, volviendo al pensamiento de nuestro can6nigo segoviano, enmar-
cado por supuesto en una concepci6n rigida de la ortodoxia 37, tal y como la defi-
nia el magisterio de la jerarquia, la expresi6n de la misma consistia en la teolo-
gia tomista. Con ello no queremos decir que 61 negara que, sobre la base, 6sta

figura de no s ¬ que cnsthanismo que, en todo caso, no tiene nada que ver con el Cnsto hist6rico,
con el Cristo eucaristico, como con ninguna de las verdades esenciales que el Verbo de Dios ha
vemdo a revelamos» ; crtamos por A ALVAREz BOLADO, Para ganar la guerra, para ganar la
paz /glesia y guerra civil 1936-1939 (Madrid, 1995) 296-7 .

33 Un detalle de la trascendencia que en el lejano y gran pais se dio al evento es que, el
auton16vil utnlizado en la ocas16n por el cardenal legado, que fue el futuro papa Pio X11, se exhi-
be en el Museo de Luian

34 Para unas reacciones significativas, E VEGAS LETAPIE, Memortas polincas El suecidto
de la monarquia y la segunda republica (Madrid, 1983) 224

35 Hay una edici6n madrilena, y otra granadina en versi6n castellana de Medma P6rez
(1901-4) . Sus dos 61timos tratados estaban dedicados a la Etica y el Derecho Natural; C . PASSA-
GLIA, La Congregazione dell'Indece e i1 caso Zighara (Turin, 1882)

36 P 18
37 Nos viene aqui el recuerdo de sendos libros escntos por otros dos ilustres sacerdotes de

la d16cesis de Segovia, a saber La Revelac16n y la Iglesia, de Te6filo Ayuso Marazuela (1944 ;
2 .2 ed., Zaragoza, 1950), y El mundo moderno y la esperanza cristiana (Madrid, 1963), de Lucas
Garcia Borreguero . Su trayectona biogrdfica y sus ideas polfticas fueron radicalmente distintas
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ya sf inconmovible, de la revelacidn contenida en la Escritura y la Tradici6n, se
diera un progreso teol6gico e incluso pudiese surgir una teologia nueva, otra
escuela mas bien . Pero to cierto era que 61 esthmaba haber bastante con la aplica-
ci6n a los tiempos nuevos de aquella misma teologia antigua, de manera que el
alumbramiento de otra mas bien hubiera supuesto, en su visi6n, algo asi como un
esparcimiento intelectual de lujo pero carente de utilidad . Una postura por ende
radicalmente distinta de la que se abri6 paso en el Concilio Vaticano H, abierto a
la que ya Nueva Teologfa se habia llamado, y que no se conformaba con la pro-
ducci6n de corolarios sacados de los viejos textos para las cuestiones del dia.
Ahora bien, esto no implica que 6l se limitara a la lectura del doctor Ang6lico . Ya
hemos visto su devoci6n por Balmes . No estando de mas recordar a tal prop6sito
que 6ste, no solamente sigui6 el neoescolasticismo ecl6ctico de la Universidad de
Cervera, dando alguna cabida a Suarez, y mas ally mostr6 unas preferencias
indiscutidas por el «sentido comdn» escoc6s, sino que lleg6 a dejarse influir por
Leibnitz y Descartes y, mas de cerca, por su coterraneo el jurista Ram6n Marti de
Eixala 38, quien a su vez, dio cabida, aparte de una base plat6nica, a Hume, a
Bacon y a ciertas corrientes alemanas .

Por estos caminos vamos a llegar a la ideologia del personaje.

LA APOLOGETICA DEL -REGIMEN CONSTITUCIONAL»

Para Garcia Gallego, la democracia postulada, en definitiva una edici6n
corregida de las modernas europeas y americanas, a la que llama r6gimen cons-
tituciona139, distingui6ndola de la parlamentaria, a la cual trata de enmendar, y
acaso ahf to mas personal de su postura, es una forma de gobierno 40 caracteri-
zada por los tres principios especificadores de la limitaci6n juridica de las atri-
buciones del jefe del Estado41, la distinci6n y separaci6n de poderes42, y la par-

de las de Garcia Gallego Pero la ortodoxia les era comun, si bien ello no quiere deco, nos supo-
nemos, que Garcia Gallego hubiera suscnto las ideas expuestas en su libro por Garcia Borregue-
ro, en el extenso dmbito ajeno a la dunensi6n estncta de la misma

38 (1808-1857) ; F. J. LLORENS Y BARBA, Memoria acerca de la filosoffa delmalogrado [. J,
leida en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, el 20 de mayo de 1859 .

39 Obra citada del mismo titulo (Editorial Serdfica, Vich ; 1928) 40.
^o «No hay nto constitucional, mondrquico o republicano, parlamentano o presidencialis-

ta, de democracia duecta o mdirecta, que no encase del todo en esa definic16n, la que por su parte
a ningdn otro sistema de gobterno cuadra que no sea el g6nero bajo el que se mcluyen todas esas
especies .»

41 Veanse las pp 151-65, en las cuales, a prop6sito de la monarquia, mas que la parlamen-
tarna, postula la que msiste en Ilamar constitutional, representativa, parecidndole acorde a la
misma Constituci6n de 1876, y desde luego mss entroncada en la monarqufa traditional espano-
la de los Austnas que en la evoluc16n posterior durante el antiguo r6gtmen . Pero ya sabemos de
las vistones idealizadas de la Histona de esos teonzantes del poder.

42 A las pp 184-95, critica de la ortodoxia de Montesquieu.
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ticipacion habitual del pueblo en la direcci6n de los negocios pfblicos . LEsta-
mos ante una pura y simple tradicion liberal? Mas, para un levita de la primera
mitad del siglo xx, el liberalismo tout court llevaba consigo connotaciones teo-
16gicamente heterodoxas, por to cual se cuida de curarse en salud inmediata-
mente: «Nada de ilimitada soberania popular, nada de liberalismo, nada de los
errores del Syllabus, nada de heretico, nada de anticristiano, nada de Rousseau,
nada de la Enciclopedia. Toda esa concepcion politica cabe con holgura en los
moldes de la Filosoffa escolastica tal como los forjaron sus hombres mas repre-
sentativos» .

Al entrar luego en el detalle de cada uno de los elementos integrantes de la
definicion, en cuanto a la limitacion de los poderes de la magistratura mas alta,
dado por supuesto estarlo por la etica, le parece to mas conveniente que tambien
to esten politicamente.Y cree que el resultado seria el otorgamiento a los subdi-
tos de una libertad mucho mas amplia que la de la democracia liberal de funda-
mento pactista : «He aquf una democracia fundamental y fecundisima en tras-
cendentales consecuencias para la recta gobernacion de un pafs, que es de
legitimo curio cristiano, infmitamente superior a esa otra democracia bullangue-
ra y anarquizante que, profesando las teorfas del Pacto social de Rousseau, o las
de Dugutt, entrega atada juridicamente de pies y manos la nacion a la omnipo-
tencia absorbente y monopolizadora del Estado en virtud de la total transmision
de derechos y de la cesion de libertades a la personificacion de la voluntad gene-
ral, o en virtud de to que es atin mas sencillo, de la proclamacion de la ley del
mas fuerte, que es el resultado a que se llega siempre en toda concepcion polfti-
ca que no sea la catolica».

Puesto que, sin arredrarse de las consecuencias, antes bien, pareciendo com-
placerse en hacerlas extremas, continua sosteniendo 43 que solo el tefsmo, y la
aplicacion, a la teoria y la practica del gobierno del Estado, de la ciencia de Dios,
pueden garantizar la libertad al mundo : «Todos los sistemas filosoficos, que izan
como una bandera la autonomfade la voluntad, desembocan luego en los rfos de
sangre de la fuerza bruta, o del ntimero aplastante de Rousseau, y de Spencer, en
la coaccion de Kant, y en las compulsiones materiales de Duguit» 44 .

Para Garcfa Gallego, siendo de origen divino la sociedad 45, tambien la auto-
ridad ha de serlo, es decir, no de origen social esta fltima, con to cual tambien
niega el origen divino de la autoridad personal de los reyes, admitiendole solo
para la autoridad en abstracto, y estando igualmente en contra de la soberanfa

43 Pp . 49-54 .
^4 Segdn Garcfa Gallo, para ese sustttutivas de las leyes . Sin embargo, se apoya en el

Manual de Derecho Consatucional, del propio Duguit, y en El Anteguo Regimen, de Tame, para
criticar El contrato social de Rousseau, asi como a Hobbes.

45 Pp . 87-90
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popular ilimitada, en cuanto ella no tenderia necesariamente con eficacia a la
existencta yprosperidad de la soctedad . Pero Dios ha creado la autoridad para las
sociedades y no al revels . Y de ahi que el Estado sea un organismo supletorio y de
ayuda, sin derecho alguno a estorbar la libertad y la iniciativa ciudadanas :
«Luego hay implicitamente, porDerecho natural, una democracta legitima, que
consiste en el derecho aftscaltzar los actos de los Gobiernos ya exigir una recta
y acertada administracidn nacional>> 4b .

Inmediatamente, glosa y ensalza la conocida definici6n que Santo Tomas de
Aquino da de la ley -oun ordenamiento de la raz6n, promulgado por el que esta
al cuidado de la comunidad, para el bien comun>>- <<y su condenaci6n de la tira-
nia y consecuente admisi6n de la rebeli6n>> -: digo a to tercero-47, «que un regi-
men tiranico no es un r6gimen justo, porque no se ordena al bien comtin, sino al
bien privado del que manda, y por consiguiente, la perturbaci6n de un regimen
asf, no es sedici6n, o rebeldfa, a no ser, si acaso, cuando es perturbado con tanto
desorden que la sociedad sometida sufra mayor detrimento>> .

En cuanto a la legitimidad de la expresi6n de la voluntad social por la de la
mayorfa, le parece una consecuencia natural y 16gica, abonada por el consenso
de la Escolastica, citando 61 en concreto al jesuita Gregorio de Valencia 48 y a
Francisco de Vitoria.

Mas antes decfamos que el r6gimen constitucional que 61 queria no podfa ser
definido sencillamente como el parlamentario . Y, entrando ya mas en detalle,
cuando luego continua tratando pormenorizadamente de la divisi6n dicha de
poderes, rechaza que sea el poder legislativo el que monopolice la fiscalizaci6n
del ejecutivo, y en cambio, exige ademas la que llama oparttcipaci6n de la socie-
dad 49 en la direcci6n del Estado>> 5°, incluso de la funci6n ejecutiva de este por to
tanto, de acuerdo en el ultimo extremo con el agustino Juan Marquez 51, en El
gobernante cristiano, deducido de las vidas de Moises y de Josue 52, De regtmtne
princtpum de santo Tomas y las mismas Empresas de Saavedra Fajardo, a saber
siempre que pudiere el princtpe acomodar sus acctones a la aclamacidn vulgar,
serd gran prudencia, porque aunfundada en falsas apariencias, suele obrar tan
buenos efectos como la verdadera.

46 En cursiva en el original .
47 Summa Theologica,11, 2 a, 42 2
48 (Medma del Campo, 1551-NSpoles, 1603) Estud16 en Salamanca y Roma y ensen6 en

Alemanta . Es autor de unos Commentartorum theologicorum et disputationum im «Summam
Div : Thomae Aqumatts» (Ingolstadt, 1591-1603) .

49 No entramos en el detalle de su teoria del referendum y del veto del rey, que expone en
este parade

50 Pp . 196-235 .
51 Madrid, 1564-Salamanca, 1621
52 Pamplona, 1615, traducido al naliano por Martin de San Bernardo y al francds por

Domingo de Vinon
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Ahora bien, no pasemos por alto la invocaci6n de nuestro pensador al con-
senso escolastico . Por supuesto que no podemos tomarlo al pie de la letra, ni esa
pudo ser su intenci6n. Lejos de cualquier unanimidad. Lo cual nos sirve para
atraer un tanto la atenci6n hacia la copiosa riqueza de esa epoca y ese genero,
mucho mas ally de donde los no iniciados podrian imaginarse 53 . Hay que tener
en cuenta que la siguiente parti6 de una disconformidad con sus principios y sus
formas y, por encima incluso del disentirmento intelectual, en una actitud intima
de repudio. Lo cual acarrearfa el desconocimiento, incluso la permanencia
manuscrita de buen numero de aportaciones . LAcaso no podriamos decir to pro-
pio de ciertas combinaciones del barroco, acaso sorprendentemente muy cerca,
pero eso si, siendo necesaria una versi6n a ellas, de otras actitudes mentales a
cual mas modernas?

Ynaturalmente que, pasar de las autorizaciones doctrinales a las manifesta-
ciones externas de afecto personal hijas de la mera cortesfa, no llega a argumento
para la estimaci6n de unas mentalidades . Mas, a pesar de ello, no creemos ocioso
traer a colaci6n, a los efectos de calibrar la impronta de la postura politica de este
hombre de iglesia en su entorno, algunas de las adhesiones, particularmente sig-
nificativas, de un homenaje que se le tribut6 en su pueblo natal, el 18 de septiem-
bre de 1929, o sea durante el directorio. Entre quienes las enviaron 54, estaban el
profesor Jose Yanguas Messfa, ex ministro y presidente de la Asamblea Nacio-
nal, y el escritor Jose Maria Peman, miembro de la secci6n constituyente de la
misma. Ademas, el primero habfa mandado adquirir unos ejemplares del libro
justamente que ahora estamos comentando, para la bibhoteca de la mstituci6n 55,

y el segundo le tenia por <do mas completo, to mas documentado, to mas trans-
cendental, to mas profundo, to mas acertado que se ha escrito sobre los grandes
problemas que entrana la crisis del Estado moderno; resuelto, a mi modo de ver,
el nudo gordiano que hasta ahora no habfa desatado nadie en la dificilisima cues-
ti6n de las futuras vertebraciones del poder publico, que se halla actualmente
planteada con caracteres mas o menos agudos o apremiantes en casi todas las
naciones europeas, por no dectr en las de todo el mundo ctvilizado» . Don Ram6n
Menendez Pidal, a la sazon director de la Real Academia Espanola, habfa escrito
por su parte: «Su obra ha despertado vivfsimo interes entre los que nos preocupa-
mos del oscuro porvenir. [ . . .] Es muy consolador ver a una persona como 6l com-
batir ctertos sectores de optm6n que estan en gran predicamento y que a muchos

53 Un ejemplo de las posibilidades de su aprovecharmento actual : J . HUERTA DE SOTO,
«New Light on the Prehistory of the Theory of Banking and the School of Salamanca», The
Review ofAustrian Economics Dedicated to the Memory ofMurray N Rothbard 9 (1996) 59-81

54 Libro citado en la nota 3, pp . 147, 153-4 y 19-20.
55 Uno de ellos, con ese sello de pertenencia, es el que nosotros hemos consultado en la

Biblioteca del Congreso, gracias a las facilidades optimas que debemos al Letrado del mismo,
don Enrique Arnaldo Alcubilla .
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nosparecen tan descarriados como a e!». Ciencta Tomista 56 opinaba 57 que «la
doctrina gubernamental que en el libro se vierte, con razonamientos vigorosos,
precisos e inapelables, es la doctrina perenne de la filosofia cristiana formulada
por Santo Tomas y por sus eximios expositores y comentadores»; los agustinos
de Espana y America escribian que <dos prestigios que le sirven de jalones estan
glosados a la luz de las doctrinas politicas de Balmes y refrendados segdn han
sido formulados por los grandes maestros de la Escolastica» ; y la Revista Ecle-
siastica de los benedictinos de Silos concretaba mas y tomaba el toro por los
cuernos, al senalar estarse ante «un libro que marca un nuevo perfodo en la parte
politica de la Filosoffa moderna. Ha roto vtejos moldes que habian torctdo en los
autores del stglo xix y en to que va del actual la marcha del pensamientofilosofi-
co tradicional» .

Aunque no debemos perder de vista, para calibrar la un tanto cierta originali-
dad del autor dentro del pensamtento democratico, y su otra conexi6n con algu-
nos aspectos del tradicionalista, haberse dicho en El Defensor de Cordoba que
«despues de las paginas brillantes y ardorosas del marques de Valdegamas, el
gran Donoso Cortes, esta era la obra cuya lectura instruia mas y mas inflamaba
en la veneracion y amor a la Patria (sic), si exceptuamos al inmenso Balmes y al
inconmensurable Vazquez de Mella, con quienes algunos criticos to han compa-
rado». De ahi que, si bien en las Cortes Constituyentes de la Repfblica, 6l tom6
el mismo partido, siendo diputado independiente, que los de las minorias cat6li-
cas, en pleno acuerdo con la jerarqufa, al comentar una de sus intervenciones,
oponiendose a la regulacion de la cuesti6n rehgiosa en el proyecto constitucio-
nal, el 9 de octubre de 1931, teniendo en cuenta su hostilidad al diario catolico El
Debate, el periodista Luis de Sirval 58, le aludiera en estos terminos: «E1 senor
Garcfa Gallego, can6nigo de Burgo de Osma, es el seminansta rebelde, el novi-
cio descarriado, al que la autoridad del padre superior condena a penitencias fre-
cuentes por hallarle en su celda libros heterodoxos» .

Mas, en cuanto a la ortodoxta, es tmpresionante desde luego el armazon de
autondades que los libros de nuestro personaje acumulan 59, muy particulannente

5b Pp . 24-6 del libro acabado de char, por el que nos vemos precisados a tomar estas refe-
rencias, y que lamentablemente no las precisa

57 Argumentando to falaz de identificar a la Iglesia con la enemiga a la libertad, en su cita-
do discurso parlamentano del 9 de octubre de 1931, alud16 a las resenas favorables de sus libros
de las revistas cientificas de los religiosos espanoles . En el ejemplar de la segunda edic16n de la
Misceldnea que hemos consultado en la Biblioteca del Congreso, hay unos folios intercalados, de
letra menuda y papel delgado, con los jmctos de dichas revistas a la pnmera; el de Razon y Fe es
del jesuita Igana.

58 Huella de la sest6n Lealtad, en «La Liberia& del 10.
59 Siempre en la urdimbre tomista; cfr En el Sexto Centenarto de la canonizac16n del

Angel de las Escuelas, en su «Miscelanea» , pp . 162-71 : «Y es asf como tuvieron desde entonces
la Humamdad y el Catolicismo to que hasta ese dia no habfan temdo el Catolicismo y la Huma-
nidad: una filosoffa integral y armdmca, una sintests universal e inconmovible ; y es asf como se
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los menos ligados argumentalmente acuestiones contingentes, cual es el caso de
este que nos viene ocupando . Y decimos que acumulan, porque su disposici6n
hace irritante la lectura, repetida su menci6n sin obedecer a ninguna 16gica el
desdoblamiento casi nunca, sin orden alguno en el plan, mejor diriamos que sin
plan, o exclusivamente conun plan oratorio, en que el orador se hubiera reserva-
do una cierta sucesi6n de improvisaciones sobre el mismo tema y, llegando a
haber alguna influencia de la oratoria forense en la sacra, to que no puede extra-
namos tanto si tenemos en cuenta la constante apologetica del conjunto y de sus
detalles . Un apuntalamiento que, si bien esta mucho mas nutrido de los testimo-
nios de los siglos aureos, en una atm6sfera muy salmanticense, pese al hiato con-
temporaneo de que hablabamos, no carece de apoyaturas del dfa, cuales sus pro-
fesores que habfan sido en la Gregoriana de Roma, Macksey y el ex-cardenal
Louis Billot, dste, tomistay antisuarista pese a su condici6n de jesuita, concreta-
mente por su tratado De Ecclesia Christn 60 . Pudiendo parecer parad6jico a ese
contexto que su rara condici6n de ex-cardenal se debieraasu toma de partido por
la Acci6n Francesa .

alz6 en los aires el castillo roquero de la Fe, el baluarte de la doctrina revelada cuyas murallas
son las Sagradas Escrituras, cuyos torreones son los fil6sofos mds altos del mundo antiguo puri-
ficados en la pila bautismal, cuyas almenas son los rnfolios imponentes de todos los Santos
Padres, y en cuya sala de arenas se encuentran congregadas todas las ciencias, con sus pertre-
chos de guerra, presididas pot la Teologfa, y en cuya torre del homenaje, rematada pot la bande-
ra de la Cruz, se alcanza a ver en to alto, como un suspvo que se escapa del coraz6n, como un
efluvio que se desprende del caliz de las flores, a la sublime Mfstica cristiana, embalsamando el
ambiente, y dando a Dios el incienso de su perfume, bella como una rosa encarnada, luciente
con el alf6,lar de la gracia santificante, y enrojecida con la sangre del Calvano y del Sacramento
del Altar>

60 1, 501 y 509 . «Consta que la ley fundamental, pot la que se mstituye la forma de gobier-
no en una republica, y pot la que es mvestido el principe de la autondad, que le convierte en
6rgano del poder, y pot la que se le limrta el ejercicio de su potestad, no puede en modo alguno
deber su fuerza obligatoria a ese mismo principe y pot ella colocado en la primera magistratura.
La mstituci6n del gobierno no puede set concebida como una abdicaci6n de la comumdad» ; cita-
do en El rigimen, 369; a ese prop6sito, v6anse las pp . 372-96, cnticando un artfculo de El Deba-
te (y luego, 438-48 . «afinn bs que la doctrma cat6lica entiende que el poder, que viene de Dios,
puede concretarse en un determ:nado sujeto por enflujo de infemtas causas segundas Esto es
tambi ¬n falso : la doctnna cat6lica, en cuanto tal, no dice eso, como no dice tampoco expresa-
mente to contrano, si bien puede con facilidad deducvse de otras verdades que ensena y de otras
normas que practica . Eso to decis vosotros, y to dicen algunos fil6sofos cat6licos modernos, muy
mfenores en ndmero y en categorfa a los grandes representantes del pensamiento filos6fico cns-
tiano» . ( J Pero es el caso que El Debate ha dicho algo mas que Montesquieu, y esto, to que ha
puesto de su cosecha El Debate, es puntualmente to umco quizi£s que en la filosofia cat6lica no
puede admrtirse, porque no ha hablado Montesquieu de mdependencia de poderes, y El Debate
ha hecho dos cosas, una atnbufrselo sin set verdad, o sin poder probarselo, y otra afirmar que
tambi ¬ n esto es perfectamente ortodoxo, y en esta afirmaci6n es ya muy dificll que encuentre
entre los nuestros queen le acompana, «Las enciclicas de Le6n XIII son contra Rousseau, no con-
tra los principes de la Escoldstica, m contra santo Tomds de Aquino» . Despu6s de ]as enciclicas
de Le6n X111, el ex cardenal Billot dice igual que Francisco de Vitona, y no sera porque no to
sepan los papas, que no han condenado ninguna de sus obras y han demostrado tenerle en el mIs
alto predicamento) .
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Pero, si en la obra de Garcfa Gallego a nadie le seria posible adentrarse un
poco sin despojarse de cualquier pretensi6n de encasillamiento, no es raro que to
propio tienda a ocurrir en los testimonios doctrinales por 6l aducidos. Sigutendo
por esta via, se nos viene a las mientes el permanente reproche del integrismo
cat6lico a la Iglesia del ralliement, asi llamada en el pais vecino la reconciliaci6n
con la Republica, en el nuestro con la monarqufa constitucional61 de la tolerancia
religiosa, postura exacerbada 62 a rafz de la admis16n de la libertad de conciencia
en el ultimo concilio. Pues bien, al tratar de la Revoluci6n Francesa 63, el can6ni-
go tureganense, luego de postular la necesidad de «distinguir to religioso de to
politico y to politico de to social», de acuerdo con Balmes, afirma que «1a justi-
cia y la verdad obligan a decir que aqu6lla, en las lineas generales de la arquitec-
tura politica que restaur6 en Europa, dejados aparte la barbarie y el satanismo de
aquellos carn'bales criados en las selvas del Emilio de Rousseau, fue bastante mds
tradicionalista que muchos insignes varones de por aca64, [teniendo] un eje sobre
el que gir6 desde el principio hasta el fm, que ni se ha roto todavia m se rompera
nunca, porque sera eternamente el eje politico de las repfblicas cristianas : la
soberania de la naci6n. En esto, que era to capital, volviamos a la Edad Media
nutrida ideol6gicamente por el pensamiento cat6lico . Mirabeau parecia haber
dado lecci6n con los grandes doctores eclesiasticos de la Filosofia tradicional: su
frase del juego de pelota la habian dtcho antes que 61, el Cardenal Cayetano,
Francisco de Vitoria, el Cardenal Belarmino, Francisco Suarez, fray Antonio de
C6rdoba, fray Alonso de Castro, y el Escolasticismo en general. [. . .] Las tones
de Salamanca y de Alcala se divisan desde cualquiera de los cuatro puntos cardi-
nales de la tierra civilizada, y mas alta atin que ellas, aunque no se la vea tanto
por to lejos que esta, es la ftgura gigante de san Isidoro de Sevilla, que fue en
esto el primer pensador de Europa».

Pero no perdamos de vista que cuando se sentaba este cuerpo doctrinal, Espa-
na vivfa con la Constituci6n suspendida, y a la expectativa de una salida de la

61 «Es memorable la frase profunda y exacta del conde de Chambord en el solemne Ilama-
miento que dingia a todos los franceses : -Cuando vosotros querdis -decfa a las izquierdas repu-
blicanas-, reanudaremosjuntos el movinuento de 1789, que ha sido desnaturahzado por la vto-
lencea Somos precisamente nosotros, los defensores de la tradici6n, los que queremos y
precomzamos un nuevo 89 politico, pero no s61o contra el poder personal absoluto de los reyes, o
contra el despotismo de los presidentes de las rep6blicas, smo tambi6n y sobre todo contra el
poder personal absoluto y el despotismo legal de los amos de un Parlamento»

62 El exacerbarmento desde enfrente ha sido mds raro, habiendo predommado la mano ten-
dida sobre la conciliadora. Pero, precisamente cuando escnbimos esto, ha temdo lugar un episo-
dio suyo, como reacci6n a la visita del papa Juan Pablo II a Francia, motivada por el centenano
del bautismo de Clodoveo, aparte el anticipo del menos pol6mico de san Martin de Tours .

63 Pp . 397-421
64 «Cuando hablan contra la soberanfa nacional y contra las conclusiones politicas y las

aplicaciones practtcas que de ella se desprenden, Lporqu6 no citan a santo Tomds y a Cayetano, y
a Vitona, Suarez, Lugo, Toledo y Billot, en lugarde char tanto como cuan al conde Josh de Mais-
tre y a Donoso Cortds?» ; p 419
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situaci6n provisoria, que no era to mas comfn ver como la pura y simple restau-
raci6n de la anterior. Un terreno empirico en el que nuestro can6nigo batall6 tam-
bien infatigablemente, en este mismo libro incluso.

DESDE «EL MOMENTO CONSTITUCIONAL»

Frente a otras posturas, la misma por ejemplo que habia tenido el propio
Canovas, amedrantado por el fantasma socialista, a 611e parecia tan irreversible
como legftimo el sufragio universal, y ante la llamada «quiebra del Estado
moderno» , la achaca al parlamentarismo sin mas, concretamente a la fiscaliza-
c16n del ejecutivo por el legislativo . En apoyo de su convicci6n de «1a bancarro-
ta de la tirania parlamentaria» , con las consecuenctas aparejadas de no gobemar
el Gobierno y no legislar el Parlamento, «siendo falsificada la representaci6n
nacional por el poder politico», lleg6 a citar a Gumersindo de Azcarate y Santia-
go Alba 65 .

De ahi su oposici6n 66 a una enmienda de la Constituci6n canovista basada en
la de la tiltima monarqufa alemana, por estimar que se quedaria en to meramente
verbal, ya que en la sustancia no habfa entre ambos textos discrepancias que
mereciesen la pena. Cntic6 tambi6n la postura del ex ministro maurista Antonio
Goicoechea y Coscuellela, sostenida expresamente en su libro titulado La crisis
del constitucionaltsmo moderno 67, en cuanto no reconocfa, pese a mostrarse par-
tidario entusiasta del sistema constitucional, la soberania social de la nact6n, que
a su parecer ose fundamentaba en la teoria francesa del mandato, estando someti-
da a los limites del Derecho como cualquier poder, y ademas estimaba que dicho
regimen constitucional no consistfa en los derechos individuales, ni en la divi-
si6n de poderes, ni en su func16n representativa, sino solamente en la sumisi6n
del Estado al imperio del derecho» .

Que tomara partido contra Vfctor Pradera 68 estaba puesto en raz6n -de Vaz-
quez de Mella habfa reconocido : nosotros hemos escrtto cast toda nuestra obra
contra el-69, al tratarse de un defensor del que entonces se conocfa oficialmente

65 Los valores eternos, pp 209-620, polemtca contra Jose Tudela, que habia escrnto en La
hoz de Soria, y contra otros colaboradores de este peri6dtco : a la p . 509, en una necrologfa de
Maura, escnb6 que «1a derrota de don Antonio es la derrota del parlamentansmo» .

Pp . 699-716
67 En 1923, su dtscurso de mgreso en la Real Academia de Ctenctas Morales y Polittcas

habia tratado del Problema de las ltmitactones de la soberania en el derecho politico contempo-
rdneo Otros temas de que se ocup6 fueron La hbertad religtosa como programa politico, La
neutraltdad de la escuela, Hacta la democracta conservadora, Poliuca de derechas, Elfemems-
mo politico y el mflujo social de la muter, e Influjo en Castelar de la tradtctdn espanola

68 Pp 655-698, tambt6n en su Misceldnea, 231-244
69 Los valores eternos, p 256 .
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por tradicionalismo, pero que para Garcia Gallego era contrario a la tradici6n del
pensamiento cat6lico, y que desde luego la historiograffa no puede pormenos de
adscribir al que objetivamente se ha llamado pensamiento reaccionario . Desde el
ABC, el autor de Dios vuelve ylos dioses se van, habia propugnado el corporati-
vismo, a to cual Garcia Gallego apostilla : «La organizaci6n corporativa del Esta-
do 70 no es la soluci6n del problema politico actual . Primode Rivera esta profun-
damente equivocado en las declaraciones que hizo a este respecto . El regimen de
Italia es un regimen de los mas absolutistas que haya conocido la Historia . [Por
entonces public6 Marcelino Domingoasu prop6sito Una dictadura en la Europa
del siglo xxj. Es un regimen de Soviets; se diferencia de los Soviets rusos, no en
la armadura constitucional, sino senctllamente en el color>>.
Ala palestra habfa salido tambien, desde el campo del posibilismo, un profe-

sional de la Historia del Derecho precisamente, Salvador Minguij6n, el director
de El Noticiero de Zaragoza, para proponer ola creaci6n de una especie de Con-
sejo de Ciento para que cuando a un Gobierno le derroten las Cortes aconseje al
rey sobre si procede o no un cambio de Ministerio». A to cual replica Garcia
Gallego 71 equivaler ello a dos parlamentarismos en lugar de uno.

Sin embargo, en sus propuestas concretas de reforma constitucional 72, el can6-
nigo inclufa la creaci6n de oun alto Tribunal de Control o Consejo del Reino 73,
integrado por los ex-presidentes y ex-fiscales del Tribunal Supremo de Justicia,
por los ex-presidentes del Consejo de Ministros, por varios ex-consejeros del rey,
pordos grandes de Espana, por cinco representantes de la colectividad docente
universitaria del Reino, por los presidentes de algunos altos Cuerpos consultivos
del Estado, por los directores de todas las Reales Academias, por varios prelados
de la Iglesia, y por un representante de cada regi6n nombrado por sus munici-
pios ; por un delegado comtin de las entidades bancarias, ferrocarrderas, explota-
doras de minas, concesionarias de monopolios, beneficencia y marina mercante;

70 «Que hubiese en el pasado siglo, como efectivamente hubo -escribe uno de los mas
poderosos talentos de la Espana actual, el Sr. Ossono y Gallardo, al que se puede combatdr, como
nosotros en muchas ocasiones le hemos combatido y le combatiremos, pero no dear de admirar
en su penetrac16n y sagacidad mtelectivas y en los encantos y tesoros de elocuencia de su pala-
bra- una especie de fiebre disociadora, no es raz6n para que ahora provoquemos la contraria lle-
gando a desconocer que el hombre hene derechos, caracteres y atnbutos antenores y superiores a
]as vanas modalidades de agrupac16n en que cuaja, y alguna de las cuales-la familia-constituye
la verdadera celula social» Como en ¬ 1 no es raro, no precisa la cita . En su otro hbro Necesedad
de Cortes Constituyentes, cnticaba la propuesta de Ossono de moderaci6n del poder de las Cor-
tes, estatuyendo para las mismas un prefijado periodo de sesiones todos los anos, tambien con
enmiendas para «los votos de confianza o de censura», que requenrian una mayoria de cuatro
quintos . Le parecian pecar esas sugerencias a la vez por exceso y por defecto .

71 Pp 717-722 .
72 Sobre todo a las pp 793-802
73 Recordemos la coincidencia con la mstituci6n franquista, meramente nominal, sobre

todo al partirse de la sustituci6n de la soberania de la nac16n por la del «caudillo» .



Un eclesi6stico constituctonalista en la Segunda Republica 505

por veinte vocales elegidos directamente por sufragio popular: por algunos que
nombrara el rey, de entre las personalidades ma's conspicuas de la nacion ; por
varios representantes patronales y obreros y por algunos comisarios de los Sindi-
catos Agricolas, de las Cdmaras de Comercio y de la Industria nacionah . Este
Consejo del Reino intervendria en situaciones graves que se enumeran, y ademas
cuando haya expirado el mandato trienal de un Gobierno o de un ministro, que

necesitaran de su consentimiento para poder proseguir en el desempeno de sus
funciones; cuando hayan sido disueltas las Cortes antes de consumir su vida
legal; y siempre que se haya tramitado en debida forma hasta el Tribunal ejecuti-
vo alguna protesta popular con la firma de un determinado tanto por ciento de los
ciudadanos o fuerzas sociales de la naci6n». Y es que, efectivamente, nuestro
clerigo pedia tambien, ademas de un referendum generoso, incluso aguisa de ini-
ciativa legislativa, un derecho de Recall <<contra los altos funcionarios publicos
de caracter gubernativo, sin excluir a diputados y ministros y consejeros del
Reino, por los municipios y personas corporativas de la naci6n o por los electo-
res del pats en generalo . Tengamos pues en cuenta las limitaciones a su postura
contraria al corporativismo, mas a la vista cuando pasa al extremo de la composi-
cion parlamentaria, bicameral 74, y de miembros «en un 55 y en un 50 por 100
Congreso y Senado, respectivamente, elegidos por sufragio corporativo, en cali-
dad de representantes de la agricultura, del comercio y de la industria nacional,
de las organizaciones patronales y obreras de toda Espana, de los municipios
provinciales y de las comunidades regionales de la nacion, y el resto por sufragio
individual 75, aplicando el sistema de la representacion proporcional mediante
extensas circunscripciones electorales, que deberan acomodarse a la homogenei-
dad de intereses y a la afinidad de aspiraciones» .

Conforme a su «antiparlamentarismo», si bien pedia que las leyes fueran
hechas por las Cortes con el rey, que las sancionaria y promulgarfa 76, negaba al
Gobierno la iniciativa y preferencia en la presentacion y discusion de los proyec-
tos de ley y, sobre todo, a las Camaras, enjuiciar acto alguno de gobierno . El

4 <(La dualidad de Cdmaras nos parece preferable al sistema unicameral vigente en las
constituciones nuevas de Yugoeslavia, Baviera, Austria y Finlandia, por que no seria fdcil la con-
vivencia de los tnbunos de la plebe con otras cahficadisimas representaciones sociales, y porque
las leyes, que necesitan muchos filtros, se harian quizi con una rapidez excesiva en el otro siste-
ma Optarfamos melor por una dtsminucibn del ndmero de representantes, que no deberia exce-
der, cuando mucho, de 300» .

5 Del punto duodecimo, no podemos por menos de sentirle cual un tanto extranamente
pmtoresco, a saber: « Para poder aspirar a la mvestidura parlamentaria se requiere estar en pose-
s1bn de algun titulo academico o cuast acadimico o profesional, y haber cumplido vemticmco
anos de edad para ser diputado y cincuenta para ser senador; por circunstancias especiales,
podran las Cortes dispensar de este requisito en casos determmados»

6 En Los valores eternos (pp 570-594) muestra simpatfa hacia un «presidenciahsmo yan-
qui adaptado a la forma mondrquica» .
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nombramiento y separaci6n de los mimstros serfan prerrogativa libre del monar-
ca, «sin traba alguna legal, independiente de las mayorias oscilantes en Cortes».

En el punto primero exigia la independencia judicial y la autonomfa muni-
cipal.

En su otro libro anteriormente citado, ~Por d6nde se sale?, a pesar de su
materia mas contingente e incluso de actualidad pol6mica, cual el propio tftulo la
denota, el tono escolastico y oratorio y las dimensiones, las materiales, la longin-
cutdad queremos decir, no varian . Su crftica a la dictadura ya extinta del marquds
de Estella 77 a veces no llega a escamotear la dureza, aunque el tono mas constan-
te sea el carinoso, y su plano es mas el casufstico que el doctrinal.

A prop6sito de la cuesti6n social, que hay que reconocer no es la quemas pro-
fusamente trata, esta muy en guardia contra el intervencionismo estatal, polemi-
zando incluso a su respecto con algunas propuestas democristianas coetaneas, a
saber: «No nos tengais a nosotros por hombres enemigos de las grandes reformas
sociales que preconizaran Balmes, Ketteler, Manning y Le6n XIII : las desamos y
las implantarfamos rapidamente, si estuviese en nuestra mano el hacerlo. De to
que somos enemigos francos, resueltos e implacables, es de que socaven, ni con
hechos ni con palabras, los fundamentos de la civilizaci6n cristiana y de la civili-
zaci6n general» 78 . Lo que correctoramente desea es la existencia de un partido
social cat6lico, pero de actuaci6n polftica, como to venfa siendo el socialista 79 .

Y, al final del volumen, de sus setecientas ochenta y cuatro densas paginas
nada menos, nos Megan a premonitonas, teniendo en cuenta la tragica continua-
ci6n del argumento en el pats, las tremendamente entre admonitorias y condena-
torias palabras, seggn las cuales «e1 catolicismo espanol tiene mucho de mentira,
mucho de farsa, mucho de sarcasmo ymucho de estolidez», de manera que opara
que influya profundamente y saludablemente en la vida de la naci6n ha de apren-
der a ser justo consigo mismo ycon los demas, con los que estan enfrente 80, [ . . .]

77 Pp. 74-149 .
78 Pp . 726-738 ; « iEl Poder Publico prohibve o anulara e1 contrato en que la jornada sea

agotadora y los salanos sean insuficientes! 6E1 Estado? 6Y cudl ha de ser ese salano? ZSerd ¬ 1
queen diga en cada caso y en todas las circunstancias y en todas las matenas, y en todos Ins nn-
cones de la nac16n cuando es suficiente ese salarno y agotadora esa jornada y cudndo no to es9
ZNo vets que con una Constituc16n asf puede gobernar y desarrollar todo su programa el socialis-
mo y el mismo comumsmo rusoN

79 Naturalmente que cotejar cualquiera de estas posturas con la situac]6n actual serfa ensa-
yo facil y no hacer histona . Pero se nos viene a las mientes, al respecto de la mudanza de la com-
posici6n de lugar, la proyectada separaci6n en el Remo Unido del partido laborista y las Trade
Unions, a pesar de conthnuar siendo estas las que contnbuyen con el 70 por 100 al presupuesto de
aqu61

80 A prop6sito de los amagos de tentac16n totalitana, los que luego vmieron abrumadora y
largamente, en los que se cay6, opin6, movidndose entre el pragmatismo y los principios . «Si ya
entonces [en los siglos de orol, inspvdndose en el espintu de la doctnna y de la tradici6n cat6lica,
no eran los grandes faros del pensannento filos6fico universal partidarios de la Monarquia absolu-
ta, Zc6mo to podremos ser Ins cat6licos hoy? Su implantannento y su consolidaci6n costarian una
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arenovarse y superarse en idearios y en procedimientos que to exigen apremian-
temente» .

Pero nuestro argumento ya se ha agotado. El acto siguiente no le pertenece.
En su voragine, reflri6ndose a nuestro can6nigo y a otros hermanos suyos de
sotana, que habian hecho la misma opcion en el terrible dilema, se exclamaba81,
contrastandolos con los que, en una abrumadora mayoria, prefirieron la otra :
opluguiere a Dios que se parecieran avosotros en la suprema lecci6n evangelica,
quoniam digm habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam patt». Sin embargo, la
persecuci6n que ellos a su vez sufrieron 82, tampoco to fue por motivos particula-
res ni por defecci6n alguna del alto e inconmovible alcazar. Recordemos la devo-
ci6n intelectual de don Jer6nimo a Santo Tomas de Aquino .

ANTONIO LINAGE CONDE

borrachera de sangre, y nuevamente los cnstdanos serian entregados a las fieras . . del laicismo y de
la impedad encaramadas en las cumbres y en las cercanfas de los palacios reales, si lleva la Igle-
sia en su cuerpo sagrado cicatrices de la demagogia, tambien las nene en abundancia de los furo-
res y ebnedades de la monarqufa absoluta. [ . . ] ZY para qu6 querriamos nosotros, los cat6licos, una
Monarquia absoluta? Si los tiempos son de mcredulidad, si ]as clases directoras, si los elementos
representathvos del vulgo docto son los mayores enemigos que tiene hoy la Iglesia, y si ellos son
los que mss se mueven y los que mds bullen y los que mds se oyen y mds campan, 4a que vamos a
querer nosotros, los cat6licos, un sistema de Gobemo absoluto?» ; Miscelknea, pp 223-230.

81 , Quepasa en Espana 2, cit en la nota 6.
82 En su citado discurso parlamentario de 9 de octubre de 1931, don Jer6mmo habfa dicho

Yo tengo para las personas cat6licas, para su modo de pensar, para su modo de sentu, todos los
respetos que merecen, pero como patnota, como cat6lico, como ciudadano, tengo la obligaci6n
sagrada, el deber inquebrantable de arrostrar codas las tempestades que he arrostrado, de pasar
por los,luicios que se ban hecho de que soy hombre poco menos que extraviado en matena de
relig16n Y perdonad si no es exacta todavia la expres16n. Yo to sufnre todo en servicio de esa
Iglesta, de esa religi6n, que muchas veces es ultrajada, porque hay pnncipios sectanos contra
ella, pero que otras veces (y esto es to lamentable) to es porque se da pretexto»
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