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RESUMEN: El objetivo del presente artículo es dar a conocer, a través de la
revista de historia social francesa Le Mouvement Social, y del mundo de institucio-
nes e historiadores a ella vinculados, la internacionalización de la discusión cientí-
fica en el ámbito de la historia obrera y social francesa contemporánea de la
segunda mitad del siglo XX. Se trata de mostrar las relaciones entre la historiografía
obrera y social francesa y la del resto de los principales países occidentales, así
como de dar a conocer cuáles han sido los cauces que han permitido establecer
dichos vínculos.
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ABSTRACT: The aim of this article is to spread the internationalitation of the
scientific debate in relation to the French Labour and Social History of the second
half of the twentieth century, through the French Social History magazine Le Mou-
vement Social and the institutions and historians of the World linked to it. It´s to
show the relationships between the French Labour and Social Historiography and
the rest of the main west countries, and also to set out which means have allowed
to stablish those links.
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En una de las obras de referencia para el conocimiento de la historiografía
francesa, publicada en la década de los noventa, Heinz-Gerhard Haupt ponía
como ejemplo a Le Mouvement Social a la hora de destacar la intensificación de
las relaciones internacionales entre las diferentes historiografías1. Efectivamente,
cada vez ha sido mayor el conocimiento mutuo existente entre las diferentes his-
toriografías occidentales, y los principales instrumentos que han permitido este
acercamiento han sido los congresos y la elaboración de números especiales por
las revistas especializadas. De esta forma, ideas y proyectos han traspasado las
fronteras nacionales.

1. LE MOUVEMENT SOCIAL Y LAS HISTORIOGRAFÍAS OCCIDENTALES

La presencia de importantes especialistas entre sus colaboradores y la cele-
bración de destacados coloquios entre Le Mouvement Social y sus homólogas
extranjeras permitió desarrollar un fructífero intercambio de ideas que fortaleció
la colaboración científica, el debate, la difusión y la evolución de la historia
social. En palabras de Patrick Fridenson: «la realización de coloquios con revistas
extranjeras responde a la voluntad de Le Mouvement Social de apertura interna-
cional»2.

Desde sus comienzos, Le Mouvement Social se preocupó por mantener infor-
mados a sus lectores de la evolución de otras historiografías diferentes de la fran-
cesa con el fin de mostrar la historia social que en ellas se escribía. Las historio-
grafías británica, italiana, alemana y estadounidense, por su fuerza y por su
carácter innovador, centraron la atención. Fue con ocasión de la publicación del
número 100 de Le Mouvement Social, cuando sus responsables apostaron de una
manera más fuerte por el estudio de la historia social extranjera3.

En Gran Bretaña, en las primeras décadas del siglo XX, había surgido una
historia económica que había centrado su interés en la influencia de la economía
sobre los problemas sociales4. De esta forma, la historia social apareció como una
subdivisión de la historia económica. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mun-
dial, el mundo de la historia empezó a conocer una progresiva fragmentación y la
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1. HAUPT, H.-G.: «La lente émergence d´une histoire comparée», BOUTIER, J. y JULIA D. (dir.), Pas-
sés recomposés, champs et chantiers de l´histoire. Paris: Éditions Autrement, 1995, pp. 196-207. Sobre
Le Mouvement Social: CEAMANOS LLORENS, R., «Le Mouvement Social (1960-1999). Cuarenta años de his-
toria social francesa», Historia Social, 43 (2002), pp. 141-159.

2. Entrevista a Patrick Fridenson. Paris, 3 de octubre de 2000.
3. Le Mouvement Social, 100 (julio-septiembre, 1977).
4. En esta dirección, encontramos historiadores de la economía como Richard Henry TAWNEY,

uno de los principales fundadores de la Economic History Review y conocido moralista; o John Harold
CLAPHAM que, en su voluminoso trabajo sobre la Gran Bretaña del siglo XIX, se fijó no sólo en la evo-
lución económica sino también en el contexto social: An Economic History of Modern Britain. Cam-
bridge: 1926-1938, 3 vols.
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historia económica se especializó5. Por su parte, la historia social se acercó a
aspectos más relacionados con la vida social como eran el nivel de vida, la vida
urbana, las condiciones de la vivienda, la mano de obra y los sindicatos. Se pro-
dujo una ampliación metodológica —sobre todo bajo la influencia de la sociolo-
gía y de la demografía— y profesional, así como un aumento del interés por la
historia del movimiento obrero, tanto en la Universidad como fuera de ella. En
este contexto, se fundó y desarrolló en los años sesenta la Society for the Study of
Labour History (SSLH) resultado de diversas influencias, principalmente de los
antiguos miembros del Communist Party Historian’s Group —grupo que com-
prendía a autores como Eric J. Hobsbawm, Christopher Hill, John Saville, Edward
P. Thompson y Rodney Hilton—, a los que se les sumaron personas procedentes
de la educación para adultos y de la tradición de la democracia social6.

Desde el otoño de 1960, la SSLH comenzó a publicar un boletín en el que se
daban a conocer artículos, bibliografías, coloquios, documentos y notas críticas
referidas a la historia obrera. Esta publicación impulsó la investigación histórica
del mundo obrero; sin embargo, se le puede objetar su distanciamiento con res-
pecto a los militantes de base y el carácter exclusivamente insular de gran parte
de los estudios publicados. La sociedad se constituyó en un útil instrumento de
trabajo: celebró reuniones y coloquios que favorecieron las relaciones entre his-
toriadores, buscó la protección de los archivos obreros y se preocupó por rela-
cionar investigación y enseñanza, no sólo en el mundo universitario sino también
en el sindical. Se quería evitar que se perdiera el memoria obrera, proporcionar al
movimiento obrero y a la ciencia histórica una reinterpretación del pasado que
fomentara la asociación entre éste y el presente, y señalar las nuevas vías de
investigación7.
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5. Desde finales de la década de los sesenta y a lo largo de la de los setenta, el campo de acción
de la Economic History Review se centró en el estudio del crecimiento económico, en la evolución
técnica y en ciertos aspectos precisos del funcionamiento de la economía, con el consiguiente detri-
mento en el análisis de temas relacionados con la historia social. A ello se añadió la influencia de la
historia económica procedente de los Estados Unidos. La econometría separó mucho más a la historia
social de la económica.

6. La fundación de la SSLH se remonta a 1960. El profesor Assa Briggs —elegido presidente de
la Sociedad— pronunció su conferencia inaugural, en el Birkbeck College de Londres, el 6 de mayo
de 1960. Desde entonces la Sociedad prosperó. El aumento del número de miembros fue rápido en el
primer año —de 70 a 223 miembros—, si bien la progresión posterior fue lenta —en 1964 contaba
con 276 de los que sólo tres eran franceses—. Se extendió a otras zonas británicas, fuera de Londres,
de tradición obrera y se creó una sociedad filial en Australia. También impulsó, con Joyce M. BELLAMY

y John SAVILLE como editores, la elaboración de un Dictionary of Labour Biography. Londres: Macmi-
llan, 1972.

Sobre los marxistas británicos, KAYE, H. J., The British Marxist Historians. An Introductory Analy-
sis. Cambridge: Poluty Press, 1984. Traducción al castellano en: KAYE, H. J., Los historiadores marxistas
británicos. Un análisis introductorio, edición y presentación a cargo de Julián Casanova. Zaragoza:
Prensas Universitarias, 1989. La ausencia de Georges Rudé en la obra anterior se cubre con: CASANOVA,
J., La historia social y los historiadores ¿Cenicienta o princesa? Barcelona: Crítica, 1991, pp. 98-109.

7. Society for the Study Labour History. Bulletin. 1 (1960) - 54 (1989). SSLH, Sheffield. Deviene
en Labour History Review, 55 (1990), SSLH, Sheffield.

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist., H.ª cont., 22, 2004, pp. 301-317



A juicio de Raphael Samuel, entre la SSLH y Le Mouvement Social se estable-
cieron interesantes paralelismos: preocupación por los archivos, atracción por la
historia del movimiento obrero y deseo de proporcionar a ésta un estatuto cientí-
fico. Además, ambas instituciones se caracterizaban por su eclecticismo y por la
convivencia en su seno de diferentes puntos de vista: en la SSLH trabajaban mar-
xistas y no marxistas, «fabiens» al lado de elementos más revolucionarios, y la
«New Left» coexistía con hombres de orientación conservadora. Pero también
hubo diferencias entre ambas publicaciones: mientras que los historiadores ex
comunistas ingleses estaban aislados de las grandes corrientes del movimiento
sindical y político de la clase obrera inglesa que era en gran parte hostil al comu-
nismo, los franceses, que en su juventud habían sido comunistas y que habían
roto después con el partido comunista, estaban mejor relacionados con los obre-
ros y sus representantes8.

En abril de 1966, el Institut Français d´Histoire Sociale (IFHS) —instituto que
había fundado la publicación L´Actualité de l´Histoire, precedente de Le Mouve-
ment Social— y la SSLH organizaron en Londres un coloquio franco-británico9.
Fruto del mismo, Le Mouvement Social publicó un número donde aparecieron
varios artículos referidos a los movimientos obreros francés e inglés, y donde se
destacó la importancia de emprender, con este tipo de iniciativas, una análisis
comparado de la historia obrera: a través de la comparación y de la mirada del
otro, al intercambiar puntos en común y divergencias entre los temas y formas de
trabajar la historia a ambos lados del Canal, se podía aprender más de uno
mismo. Durante este coloquio, se proporcionó una abundante información sobre
los archivos de la historia del movimiento obrero. Al compararlos, se compro-
baba como, en los dos casos, se había partido de una situación precaria: sin un
depósito central, los archivos obreros estaban dispersos y ni los sindicatos ni los
partidos de los trabajadores se habían preocupado por conservarlos. No obstante,
el interés de las universidades y de entidades como el IFHS y la SSLH había per-
mitido mejorar esta situación. Por otro lado, junto a un deseo por rehabilitar la
obra de los primeros historiadores —en particular los Webb y George Douglas
Howard Cole—, la metodología se abrió a nuevas posibilidades. Se mostró cierta
preocupación por los conceptos y por las teorías, favorecida por una mayor rela-
ción hacia otras ciencias sociales, en especial hacia la economía y la sociología. A
la hora de establecer un programa para el futuro, se observaron una serie de pro-
puestas que se reiterarán a lo largo de estos años: realizar estudios en profundi-
dad sobre como vivían, pensaban y sentían los trabajadores; hacer hincapié en la
historia de los movimientos obreros de otros países, no solamente europeos, sino
también de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y los Estados Unidos; y, dentro del
análisis del sistema económico, aventurarse en el campo de la historia de los
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8. BÉDARIDA, F., «Perspectives sur l´histoire ouvrière en Grande-Bretagne», Le Mouvement Social,
52 (julio-septiembre, 1965), pp. 55-58.

9. Sobre el IFHS y L´Actualité de l´Histoire, CEAMANOS LLORENS, R., «L´Actualité de l´Histoire (1951-
1960). Historia del movimiento obrero. Historia social», Hispania, 210 (2002), pp. 299-329.
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negocios y del desempleo10. Estos contactos entre el IFHS y la SSLH se mantuvie-
ron en los años siguientes11.

Desde la segunda mitad de los años sesenta, la obra de Edward P. Thomp-
son, The Marking of the English Working Class, ejerció una gran influencia, tanto
en Gran Bretaña como en el extranjero, se erigió en alternativa al estudio de las
organizaciones establecidas y propuso el estudio de la clase obrera en un sentido
amplio, el estudio de su existencia cotidiana. Este análisis sobre el nacimiento de
la clase obrera en Inglaterra entre 1790 y 1832 renunció a centrarse en las organi-
zaciones para fijarse en las metamorfosis experimentadas, a partir del proceso de
industrialización, por el modo de vida de las clases inferiores. Demostró que exis-
tía una cultura propia de la clase obrera y que no era entre los obreros de las
fábricas sino entre los artesanos excluidos por las nuevas tecnologías y la nueva
organización del trabajo donde se había desarrollado una conciencia de clase. Era
lo vivido en común, tanto en la comunidad local, en la familia y en la religión,
como en la opresión económica y en la política, lo que forjaba una identidad
común. La intención era introducir la noción marxista de clase en el análisis his-
tórico prescindiendo de su interpretación estática. Para Thompson, la clase no era
una categoría sino una relación que sólo el tiempo permitía discernir12.

El equipo de Le Mouvement Social colaboró en la difusión del conocimiento
de la obra de Edward P. Thompson entre la historiografía francesa, donde su
influencia fue tardía13. A comienzos de los años setenta, un grupo de profesores y

ROBERTO CEAMANOS LLORENS
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA HISTORIA OBRERA Y SOCIAL FRANCESA

305

10. BRIGS, A. y DROZ, J. (dir.), Avec ou sans l´État? Le Mouvement ouvrier français et anglais au
tournant du siècle (Colloque tenu à Londres à Pâques 1966), Le Mouvement Social, 65 (octubre-
diciembre, 1968): BÉDARIDA, F., «À propos d´un colloque», pp. 3-8; BRIGS, A., «Perspectives de recher-
ches pour l´étude de l´histoire du travail en Angleterre», pp. 9-20; REBÉRIOUX, M., «Les tendences hosti-
les à l´Etat dans la SFIO (1905-1914)», pp. 21-37; PELLING, H., «La classe ouvrière anglaise et les origines
de la législation sociale», pp. 39-54; JULLIARD, J., «Théorie syndicaliste révolutionnaire et pratique gré-
viste», pp. 55-69; HOBSBAWM, E.J., «Considérations sur le «nouveau syndicalisme», 1889-1926», pp. 70-80;
WILLIAMS, J.E., «L´esprit militant chez les mineurs britanniques, 1890-1914», pp. 81-91; TREMPÉ, R., «Le
reformisme des mineurs français à la fin du XIXe siècle», pp. 93-107; BECKER, J. J. y KRIEGEL, A., «Les
inscrits au «Carnet B». Dimensions, composition, physionomie politique et limite du pacifisme ouvrier»,
pp. 109-120; PERROT, M. y MAITRON, J., «Sources, institutions et recherches en histoire ouvrière
française», pp. 121-161; y DROZ, J. «Avec ou sans l´État», pp. 162-166.

11. Una comunicación presentada en la sociedad británica, en 1969, con ocasión de una jornada
de estudios sobre el imperialismo francés, y de la que se publicó un breve resumen en su boletín, dio
lugar a un nuevo artículo en Le Mouvement Social. Bulletin of the Society for the Study of Labour His-
tory, 19 (Otoño, 1969), pp. 4-6. BÉDARIDA, F., «Perspectives sur le Mouvement ouvrier et l´impérialisme
en France au temps de la conquête coloniale», Le Mouvement Social, 86 (enero-marzo, 1974), pp. 25-42.

12. THOMPSON, E. P., The Making of the English Working Class. New York: Vintage Books, 1963.
13. No fue hasta 1988 cuando, en coedición entre Seuil y Gallimard, se publicó La formation de

la classe ouvrière anglaise. Y aún entonces fue necesario el trabajo de tres equipos sucesivos de tra-
ductores y un cambio de editor para que el texto en francés pudiera salir a la luz. La información en:
FRIDENSON, P., «Adieu à Edward Thompson», Le Mouvement Social, 166 (enero-marzo, 1994), pp. 107-
110. Las opiniones recogidas entre los historiadores franceses sobre esta influencia la califican tam-
bién de tardía, de manera que ésta no se produciría de una forma generalizada hasta los años setenta.
Esta es la opinión manifestada por Jean-Louis Robert, Serge Wolikow y Michel Ralle. Entrevista reali-
zada a J.L. Robert, Paris, 3 de abril de 2003. Entrevista realizada a S. Wolikow, Paris, 7 de abril de
2003. Entrevista realizada a M. Ralle, Paris, 7 de abril de 2003.
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estudiantes de la Universidad de Paris VIII-Vincennes dedicaron, durante un año,
un seminario a The Making of the English Working Class. Entre sus participantes
más activos estaba Marie-Noëlle Thibault, en la época miembro del Secretariado
de Redacción de Le Mouvement Social. Poco más tarde, otra iniciativa francesa
acercó a Thompson a los historiadores y sociólogos franceses: en 1974, Georges
Haupt, integrante del Comité de Redacción de Le Mouvement Social, preparó una
serie de mesas redondas de historia social en la Maison des Sciences de l´Homme
de Paris. Éstas se prolongaron durante tres años y Thompson participó en casi
todas ellas14. Estas mesas redondas estuvieron en el origen de: un número espe-
cial de octubre-diciembre de 1976 de Le Mouvement Social, Naissance de la classe
ouvrière, dirigido por Rolande Trempé y cuyo título era un guiño al libro de
Thompson; los Cahiers du Mouvement Social sobre Le patronat de la seconde
industrialisation, dirigido por Maurice Lévy-Leboyer en 1979; y el artículo de
Temma Kaplan, «De l´émeute à la grève de masse», publicado en el número de
avril-junio de 1979. Al fallecer Thompson, Le Mouvement Social publicó un artí-
culo en su memoria que apreció en el historiador británico la convergencia de
tres cualidades: «Edward Thompson: un géant de l´histoire sociale, un champion
du militantisme, un grand écrivain»15.

Otra alternativa a la ortodoxia de la historia fue la ofertada por la History
Workshop, que cuajó en la segunda mitad de los años sesenta y que se convirtió
también en punto de referencia para parte de la historiografía europea. Raphael
Samuel y los estudiantes de los cursos para adultos del Ruskin College fueron sus
inspiradores16. A partir de los Workshop o talleres se trataba de reconstruir las
experiencias de los grupos profesionales y las comunidades obreras en el pasado
y, a la vez, llevar a cabo una historia más accesible y útil para la gran mayoría. En
1976, se fundó el History Workshop Journal, revista de los historiadores socialistas
y feministas tal y como rezaba su subtítulo, que entabló relaciones con Le Mouve-
ment Social, en el fondo su «soeur cadette»17. Los días 10 al 12 de septiembre de
1977, un coloquio, sobre el tema «Demande sociale et production historique en
histoire ouvrière», reunió, del lado británico, a representantes de las redacciones
de HWJ, Social History, Llafur y el Bulletin of the SSLH, y, del lado francés, a los
miembros del Consejo de Redacción de Le Mouvement Social. Un nuevo encuentro
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14. Sobre estas mesas redondas, PERROT, M., «Les Tables rondes de la M.S.H.», Le Mouvement
Social, 111 (abril-junio, 1980), pp. 34-36.

15. FRIDENSON, P., «Adieu à Edward Thompson», Le Mouvement Social, 166 (enero-marzo, 1994),
pp. 107-110. La cita en la p. 108.

16. Ruskin College: Colegio de Oxford subvencionado por los sindicatos como centro de forma-
ción y de reciclaje en el que los trabajadores tenían la oportunidad de convertirse en estudiantes e
investigadores de las ciencias sociales.

17. SAMUEL, R. (ed.), History workshop. A collectanea 1967-1991. Documents memoirs critique
and cumulative index to History Workshop Journal, Oxford: 1991. Volumen publicado con motivo de
los veinticinco años de trabajo de los History Workshop y que recoge una retrospectiva de la expe-
riencia investigadora y la reproducción facsímil de los documentos que muestran su actividad. El
entrecomillado en «Informations et initiatives. La mort de Raphael Samuel», Le Mouvement Social, 179
(abril-junio, 1997), p. 139.
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entre las revistas británicas de historia social y Le Mouvement Social tuvo lugar, en
septiembre de 1981, para debatir sobre la «Commande sociale en histoire». Rap-
hael Samuel fue también invitado a participar en el número 100 de Le Mouvement
Social y a diferentes mesas redondas organizadas por esta revista. Al fallecer, el 9
de diciembre de 1996, la publicación francesa le rindió homenaje, glosando su
vida y obra a través de dos textos de Patrick Fridenson. El primero, publicado, el
20 de diciembre, en Le Monde; y el segundo en el número de octubre-diciembre
de 1997 de Le Mouvement Social18.

En los Estados Unidos, la historia obrera se había centrado en el estudio
político del movimiento obrero organizado. Pero, posteriormente, fruto de los
cambios sociales experimentados, su campo de investigación se expandió y
diversificó. A lo largo de los años sesenta, la reivindicación de una democracia
participativa y los debates en el seno de la «nueva» izquierda llevaron a los histo-
riadores a preguntarse sobre el pasado de forma diferente. Los Students for a
Democratic Society pusieron en primer plano la organización local descentrali-
zada en la que las iniciativas eran tomadas por la base y denunciaron el excesivo
papel dejado a los líderes, así como la centralización en la elaboración de la polí-
tica, en donde veían la causa del fracaso de la «antigua» izquierda. Los historiado-
res fueron influenciados por estas concepciones y comenzaron a examinar el
pasado partiendo de la base y abandonando la tesis según la cual la clase obrera
vendría a ser progresivamente más militante y revolucionaria. Ello significó ir más
allá del estudio del movimiento obrero organizado. La nueva orientación tomada
por la historia obrera se centró en los trabajadores, en sus condiciones de vida y
de trabajo, y en el modo en que vastos fenómenos, como la industrialización y la
urbanización, les habían afectado a ellos y a sus familias. Además, la historia
social ya no era sólo la historia de los obreros, la historia de los movimientos
sociales empezó a entrar de la mano de la historia de los negros y de las mujeres.
Impulsados por sus respectivos movimientos reivindicativos, negros y mujeres
lucharon por escribir su historia y por poner fin a su invisibilidad. Esta tendencia
que propugnaba el abandono de la antigua aproximación de la historia del
mundo obrero se podía encontrar en revistas como Radical America, Labor His-
tory y The Journal of Social History.

A principios de los años setenta, una serie de encuentros entre universitarios
franceses y estadounidenses que trabajaban sobre la historia del movimiento
obrero en Francia fue el origen del número de Le Mouvement Social titulado His-
toriens américains et histoire ouvrière française donde se mostraron diferentes
aspectos de la evolución historiográfica en ambos países. Durante los años cin-
cuenta, en plena Guerra Fría y con el deseo de escribir un «usable past» en armo-
nía con su política exterior, se había producido en los Estados Unidos un reno-
vado interés por la historia. La tendencia imperante rechazó la historia
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18. FRIDENSON, P., «Raphael Samuel. Un historien anglais novateur et engagé», Le Monde, 20
décembre 1996, p. 13; y «Présence de Raphael Samuel», Le Mouvement Social, 181 (octubre-diciembre,
1997), pp. 121-126.
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económica, rompió con los historiadores progresistas, minimizó los conflictos
políticos, sociales y económicos y señaló todo lo que unía a los estadounidenses
más que lo que les dividía. En los años sesenta, a esta generación le sucedió otra
de historiadores contestatarios. Mientras que los trabajos históricos de los años
cincuenta se había inscrito en la evolución hacia el conservadurismo, la actitud
de estos historiadores fue inseparable del contexto de los años sesenta marcados
por el redescubrimiento de la pobreza y del racismo, la lucha por los derechos
civiles y la crítica por el intervencionismo en Cuba y en Vietnam19. Dos décadas
más tarde, en 1995, Le Mouvement Social presentó un nuevo número sobre histo-
ria social francesa que, realizado por historiadores estadounidenses, se caracterizó
por recurrir a sofisticados métodos cuantitativos informáticos y por emplear con-
ceptos tomados de la sociología. Sus autores se abrieron de forma muy explícita a
dos campos: la política y las dimensiones culturales de los comportamientos20.

Le Mouvement Social mantuvo también estrechas relaciones con la revista
estadounidense International Labor and Working Class History21. Fueron nume-
rosas las ocasiones en las que los miembros de ambas revistas se reunieron, en
Paris y con el concurso de la Fondation Maison des Sciences Humaines de
l´Homme, para celebrar coloquios sobre temas propicios a la historia comparada
que buscaban impulsar los intercambios entre las ciencias sociales y cuyas comu-
nicaciones o conclusiones más destacadas se publicaron en las columnas de estas
dos revistas22.
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19. Le Mouvement Social, 76 (julio-septiembre, 1971): HAUPT, G, «Présentation», pp. 3-4; BEZUCHA,
R.J., «Aspects du conflit des classes à Lyon, 1831-1834», pp. 5-26; SEWELL, W. H. Jr., «La classe ouvrière
de Marseille sous la Seconde République: structure sociale et comportement politique», pp. 27-65;
SCOTT, J.W., «Les verriers de Carmaux, 1856-1895», pp. 67-93; SHORTHER, E.L. y TILLY, Ch., «Le declin de
la grève violente en France de 1890 à 1935», pp. 95-118; DEBUZY, M., «Du nouveau chez les historiens
américains», pp. 119-136; y «Liste de articles par des historiens américains sur le mouvement social en
France (XIXe et XXe siècles), parus depuis 1960», pp. 137-138.

20. Le Mouvement Social, 170 (enero-marzo, 1995): TILLY, L., «Éditorial. Ce qui a changé», pp. 3-6;
REDDY, W.M., «Mériter votre bienveillance: les employés du ministère de l´intérieur en France de 1814
à 1848», pp. 7-37; REID, D., «L´identité sociale de l´inspecteur du travail, 1892-1940», pp. 39-59; BARZ-
MAN, J., «Entre l´émeute, la manifestation et la concertation: la crise de la vie chère de l´été 1919 au
Havre», pp. 61-84; y STOVALL, T., «Du vieux et du neuf: économie morale et militantisme ouvrier dans
les luttes contre la vie chère à Paris en 1919», pp. 85-113.

21. ILWCH: revista semestral que se comenzó a publicar, en 1972, por el Study Group on Interna-
tional Labor and Working Class History, en la University of Southern California. La ILWCH es un instru-
mento de intercambio de informaciones y de puntos de vista sobre trabajos de historia social, referidos
a temas principalmente europeos y particularmente de historia obrera. Hacia 1977, la revista amplió su
perspectiva y comenzó a acoger otros campos y espacios de estudio. En cada número aparecen infor-
maciones sobre coloquios, breves estados de la cuestión, notas de lectura, informes sobre nuevas fuen-
tes y nuevos proyectos de investigación, listas de trabajos en curso, etc. Tras la muerte, en 1978, de su
director, Robert Wheeler, la sede de la redacción se fijó en la Universidad de Pittsburgh y David Mont-
gomery se convirtió en su nuevo responsable. La información en: «Informations et initiatives. Interna-
tional Labor and Working Class History», Le Mouvement Social, 107 (abril-junio, 1979), p. 137.

22. Estos coloquios se centraron en: la sociabilidad obrera en Europa Occidental y en América
del Norte de 1850 a 1950, celebrado los días 29 y 30 de noviembre de 1985, y del que surgió el artí-
culo PERROT, M., «Sociabilités ouvrières», Le Mouvement Social, 134 (abril-junio, 1986), pp. 3-6; la cul-
tura de masa y la clase obrera en 1914-1970, celebrado los días 14 y 15 de octubre de 1988, y del cual
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Durante la inmediata posguerra, la historiografía dominante en la República
Federal Alemana siguió impregnada por un historicismo que no se mostró muy
interesado en conocer el mundo de la clase obrera. Se concentró en los proble-
mas del Estado y rechazó las explicaciones que hacían que fuerzas anónimas y
hechos socioeconómicos, en lugar de la voluntad de las personalidades políticas,
determinasen la marcha de la historia. En una historiografía que continuó legiti-
mando y glorificando la historia prusiano-alemana, sólo Ferdinand Lassalle
encontró un biógrafo, y ello precisamente porque, por sus contactos con Bis-
marck, formaba parte de esa historia prusiano-alemana, lo que le convertía en
una de esas personalidades que tanto gustaban al historicismo23. El resto del
movimiento obrero se perdía en la masa que los historicistas eminentes identifi-
caban con la desmesura, el instinto salvaje y la fuerza destructiva. Así, Friedrich
Meinecke describía el auge del movimiento obrero como un peligro procedente
de las masas que se imponía como una ola inmensa que rompía, desde la
segunda mitad del siglo XIX, sobre el mundo tradicional. Era una tendencia histo-
riográfica que rechazaba las revoluciones, era escéptica con las reformas y defen-
día, aún después de 1945, los valores del tiempo de Goethe, del Estado prusiano
y de Occidente contra el comunismo. Es por ello que apenas podía emitir una
opinión positiva sobre el movimiento obrero. Efectivamente, Ernst Schulin y Walther
L. Bernecker destacaron como, en los años cincuenta, se siguió elaborando en la
RFA una historia política, mientras que apenas se atendió a la historia económica
y social. Era una historia que adoptó, predominantemente, una perspectiva liberal
conservadora y que continuó haciendo uso de la metodología historicista.

Con estos precedentes, el protagonismo, en la historia del movimiento
obrero, había correspondido a los partidos políticos. Por ello, el desarrollo de la
historia estructural y de la historia social supusieron un cambio fundamental. A
partir de 1960, surgió una nueva orientación que se centró en cuestiones econó-
micas y sociales. Historiadores como Jürgen Kocka impulsaron esta visión que
señaló nuevas direcciones a muchos profesionales deseosos de evitar la «historia-
batalla». Sus estudios permitieron comprobar que en Alemania también había sido
el artesanado el artífice del movimiento obrero alemán y que fue sólo a finales
del siglo XIX y principios del XX cuando el proletariado industrial empezó a ser
su soporte principal. El historiador del movimiento obrero tenía que estudiar una
realidad y un tiempo que no se circunscribía sólo al mundo industrial y a los
momentos posteriores al Antiguo Régimen sino que debía acudir al mundo agrí-
cola y artesanal y a épocas preindustriales.
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hay publicaciones parciales y complementarias en ILWCH (primavera, 1990) y en Le Mouvement
Social, 152 (julio-septiembre, 1990); las tradiciones y clases obreras en Europa occidental y América
del Norte en los siglos XIX y XX, celebrado los días 25 y 26 de octubre de 1991; y la ciudadanía y las
clases obreras en Europa y en América del Norte en los siglos XIX y XX, celebrado los días 21 y 22 de
octubre de 1994.

23. ONCKEN, H., Lassalle. Stuttgart: F. Frommann, 1904.
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La renovación se fue abriendo camino entre las publicaciones científicas. La
revista Geschichte und Gesellschaft comenzó a publicar artículos sobre la historia
social de la educación y de la escuela, de la juventud, de la vida cotidiana, de las
condiciones de la vivienda, de las mujeres y de la mentalidad de los obreros.
Desde 1961, bajo los auspicios del Instituto de Investigación de la Fundación
Friedrich-Ebert —uno de los centros más importantes de investigación y de publi-
cación sobre la historia del movimiento obrero alemán—, se publicó anualmente
la revista Archiv für Sozialgeschichte. En sus primeros volúmenes se escribió una
historia social en su sentido tradicional. No obstante, los números aparecidos a
finales de los años sesenta mostraron ya un cambio: los autores que habían
escrito la historia del movimiento obrero con más afecto que reflexión fueron
reemplazados por historiadores más críticos y conocedores de los métodos de las
ciencias sociales. La colección Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Frie-
drich-Elbert-Stiftung se mostró también innovadora en sus investigaciones sobre
la historia del movimiento obrero. Este interés por la historia del movimiento
obrero se reflejó también, desde 1965, en la International wissenschaftliche
Korespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Esta revista se
abrió a diferentes tendencias políticas y científicas gracias a autores cercanos a la
«nueva izquierda» procedentes del movimiento estudiantil. A principios de los
setenta, se formó un grupo de jóvenes historiadores que querían escribir historia
total, cercanos a los trabajos de Wilfgang Abendroth. El órgano de esta agrupa-
ción fue la revista Das Argument.

Con el objetivo de intensificar sus relaciones con la historiografía alemana,
los responsables de Le Mouvement Social intentaron realizar un coloquio con
revistas de este ámbito historiográfico que llevara a la publicación de un número
especial. La predisposición por parte germana era también buena para la celebra-
ción de este evento. Pero, hasta la fecha no se ha llegado a realizar. Patrick Fri-
denson reconoce que se han producido dos intentos por realizar un encuentro
con revistas alemanas, pero siempre han fracasado: «ha habido voluntad indivi-
dual en reunirse, pero ha fracasado por razones burocráticas»24.

Le Mouvement Social se preocupó también por seguir las orientaciones de
algunas revistas italianas. Se analizaron los trabajos de la revista italiana Movi-
mento operaio e socialista donde se comprobó como la explosión del movi-
miento feminista y su politización habían dado un fuerte impulso a la reflexión
italiana sobre la historia de las mujeres. También se informaba sobre la Rivista
Storica del Socialismo. Fundada en 1958 y con redacción en Milán, se trataba de
una revista científica especializada en los problemas de la historia del socialismo y
del movimiento obrero. Se le criticaba su excesiva atención a dirigentes y a congre-
sos, así como la escasez de estudios sobre el contexto social y sobre reflexiones
metodológicas25. Todo parecía indicar que se daban las condiciones necesarias
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24. Entrevista con Patrick Fridenson. Paris, 3 de octubre de 2000.
25. REBÉRIOUX, M., «Italie..., Italie...», Le Mouvement Social, 105, (octubre-diciembre, 1978), pp.

170-171; y PARIS, R., «Pour une histoire du mouvement ouvrier: la Rivista Storica del Socialismo», Le
Mouvement Social 46 (enero-marzo, 1964), pp. 77-84.
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para la publicación de un número especial dedicado a Italia —encuentros con
revistas italianas, noticias periódicas sobre sus investigaciones y sobre la evolu-
ción de su historiografía y conocimientos personales entre los historiadores de Le
Mouvement Social y los profesionales italianos—, pero este número no llegó a
editarse. Había voluntad de publicarlo, pero las circunstancias no jugaron a su
favor. Jacques Girault recuerda haber contactado con algún historiador francés
especialista en la historiografía italiana, sin embargo nunca se habría encontrado
el momento oportuno para preparar el número. Esta ausencia de un número
dedicado a Italia es, a juicio de Girault, por lo menos, «extraña»26.

En las historiografías obreras de los países del Este, mediatizadas por los
regímenes comunistas gobernantes, se impuso una institucionalización del mar-
xismo ortodoxo que se tradujo en una hegemonía de la historia del movimiento
obrero dentro del movimiento social. Los protagonistas eran los partidos políti-
cos, los sindicatos, los líderes y las huelgas.

En la historiografía de la República Democrática Alemana (RDA), mucho más
doctrinaria que el resto y representativa de una ciencia ideologizada, los historia-
dores se preocuparon por justificar y explicar su propio Estado. Se trató de rees-
cribir la historia alemana pensando en ese nuevo Estado, de manera que la RDA
sería su última y más evolucionada fase. Se rechazó la tradición del historicismo
por reaccionaria, pero apenas se encontraron, metodológicamente hablando,
nuevas formas de hacer historia. La gran obra colectiva Geschichte des deutsche
Arbeiterbewegung, realizada entre 1961 y 1966, representaba el planteamiento
convencional de la historia política. Esta historia del movimiento obrero alemán
se refería a los dirigentes y al pensamiento marxista y, en ningún momento, reali-
zaba una «historia desde abajo». Esta historia se encontró, más bien, en la obra del
viejo maestro de la historia social de la RDA, Jürgen Kuczynski, en su Geschichte
der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus. También la revista Jahrbuch für
Wirtschaftsgeschichte, fundada por Kuczynski en 1960, ofrecía materiales sobre
las condiciones sociales y económicas de los campesinos y los artesanos en los
comienzos de la Edad Moderna y sobre las condiciones de vida de los obreros
desde fines del siglo XVIII. De esta forma, si bien es cierto que se desarrollaron
numerosos estudios de la historia del movimiento obrero y se pusieron los
cimientos para una historia social alemana, incluso adelantando el interés por
los artesanos y el Antiguo Régimen, también lo fue que apenas se hizo nada por es-
tablecer nuevos conceptos o una exposición global que tuviera permanencia27.

Entre las restantes historiografías de Europa del Este, una de las que más
destacó fue la húngara. En Hungría se llevó a cabo un proceso de institucionali-
zación de la historia del movimiento obrero, fruto del cual se amplió el campo de
investigaciones. En 1948, se creó el Magyar Munkasmozgalmi Intézet (Instituto
del Movimiento Obrero Húngaro) que elaboró diferentes colecciones de docu-
mentación y monografías consagradas a los inicios del movimiento obrero húngaro.
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26. Entrevista a Jacques Girault. Chatenay-Malabry, 10 de junio de 2000.
27. HAUPT, H.G. y STEINBERG, H.J., «Tendances de l´histoire ouvrière en République Fédérale Alle-

mande», Le Mouvement Social, 100 (julio-septiembre, 1977), pp. 133-141.
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El proceso se reforzó, a lo largo de los años cincuenta, con un gradual aumento
en el número de puestos de investigador. Las instituciones más destacadas fue-
ron: el Instituto de Ciencias Históricas de la Academia de Ciencias de Hungría, las
cátedras universitarias de Historia y de Socialismo científico, la Alta Escuela Polí-
tica, el Instituto de Ciencias Sociales del Partido Socialista Obrero Húngaro y el
Museo del Movimiento Obrero Húngaro, cuya exposición permanente mostraba
el camino recorrido por el movimiento obrero. En 1955, se fundó Parttörténeti
Közlemények (Comunicaciones de Historia del Partido) del Instituto de Historia
del PSOH, revista central en la historiografía del movimiento obrero. Posterior-
mente, a comienzos de los años setenta, se fundó un grupo de investigación his-
tórica en el Instituto de Investigación Teórica de la Central Sindical y, en 1976, se
publicó el Munkasmozgalomtörténeti lexikon (Diccionario de Historia del Movi-
miento Obrero) que reunió diferentes artículos sobre acontecimientos, organiza-
ciones y personalidades del movimiento obrero nacional e internacional28. Tam-
bién hubo un destacado interés por las fuentes como base para realizar una
correcta investigación. Se realizaron importantes esfuerzos en la formación de
unos nuevos archivos centrales que reunieran los materiales desde 1945 y en la
creación, en los diversos institutos, de secciones y grupos de historia contempo-
ránea para llevar a cabo labores de censo y de sistematización de fuentes.

Buena parte de los primeros trabajos manifestaron la falta de experiencia
profesional y la influencia de las concepciones ideológicas dogmáticas y sectarias
dominantes en este periodo. Es evidente que el impulso estatal fue positivo, al
ampliar el campo investigador; sin embargo, esta situación no era la más ade-
cuada para poder confiar en la objetividad de la producción historiográfica hún-
gara, sobre todo en un tema tan sensible como el de la historia del movimiento
obrero ¿Cómo era posible una aproximación crítica sin prejuicios a la historia de
la República de los Consejos o a la figura de Béla Kun, cuando el régimen polí-
tico que sustentaba el soporte institucional historiográfico tenía un interés funda-
mental en que se interpretara la historia en una determinada dirección?29

No obstante, entre 1953 y principios de los años sesenta, Ferenc Musci
afirma que se pueda hablar de una transición hacia la madurez y hacia la emanci-
pación profesional e ideológica, transición que posibilitó unas condiciones de tra-
bajo más científicas. La apertura húngara a la influencia exterior permitió obser-
var ciertas novedades. A principios de los años sesenta, se buscó elaborar las
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28. VASS, H.; BASSA, E.; KABOS, E.; y VÉRTES, R. (dir.), Munkasmozgalomtörténeti lexikon, Budapest:
Kossuth Könyvkiadó, 1972.

29. Recordemos que, en 1969, con ocasión del cincuenta aniversario de la República de los Con-
sejos se publicó, bajo la dirección de Sándomé GABOR y Ferenc MUSCI, A Magyarorszagi Tanacsköz-
tarsasag 50. Évforduloja. Nemzetközi tudomanyos ülésszak (Cincuenta aniversario de la República de
los Consejos de Hungría. Sesión científica internacional). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970. Fue tam-
bién en esta ocasión cuando apareció la primera monografía de envergadura que recapitulaba la his-
toria de la República de los Consejos: HAIDU, T., A Magyarorszagi Tanacsköztarsasag (La República de
los Consejos de Hungría). Budapest: [s.n.], 1969. Esta historia «tradicional» del movimiento obrero tuvo
su cumbre en la obra colectiva, A magyar forradalmi munkasmozgalom története (La Historia del
movimiento obrero revolucionario húngaro), Budapest: [s.n.], 1966-1970.
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condiciones objetivas para el desarrollo de la historia del movimiento obrero. A
tal fin, la historia económica estableció las vías históricas y las características de la
evolución capitalista. El estudio de la industrialización permitió aproximarse al
conocimiento de la formación de la clase obrera y, así, comprender los rasgos
que condicionaron al movimiento obrero en sus orígenes: alta tasa de artesanos
frente a un número relativamente escaso de obreros no cualificados y diferentes
nacionalidades de la clase obrera. Fue en este momento cuando aparecieron
importantes novedades metodológicas que ya habían cobrado fuerza en otros
países ajenos a la órbita soviética. Se aplicaron nuevos métodos de investigación
estadísticos y se inició el análisis histórico de las condiciones culturales de la
clase obrera. También se desarrolló la historia de las regiones industriales, incluso
de ciertas fábricas o empresas, verdaderos micromodelos de la ascensión de la
clase obrera y de su movimiento. En relación con esta preocupación por relacio-
narse con el exterior, se empezó a publicar, desde 1955, Acta Historica Acade-
miae Scientiarum Hungaricae, revista de la Academia de Ciencias que superó el
aislamiento lingüístico al publicarse en francés, inglés, alemán y ruso, y que dedi-
caba casi un tercio de sus páginas a la difusión de novedades en la historiografía
del movimiento obrero. Además, se tradujeron al inglés dos obras, bajo el título
Studies of the history of the Hungarian Workingclass Movement, donde se estudió
el movimiento obrero húngaro entre 1867 y 196630.

De Europa del Este procedía Georges Haupt que, en 1958, abandonó Ruma-
nía y se instaló en Francia donde entró en contacto con el ámbito de historiado-
res que, alrededor de Jean Maitron, trabajaban por impulsar la historia del movi-
miento obrero francés. Georges Haupt se convirtió en un gran especialista del
Este europeo y formó parte de las principales instituciones que desarrollaron la
historia obrera. Fue miembro de la Société d´Études Jaurésiennes y de Le Mouve-
ment Social y, poco antes de su fallecimiento, ingresó en el Consejo de Adminis-
tración del Centre d´Histoire du Syndicalisme (CHS). Por lo que se refiere al
ámbito de las empresas colectivas, Haupt dirigió, en la editorial Maspero, la
Bibliothèque Socialiste y, en las Éditions Ouvrières, codirigió, junto a Jean Mai-
tron, el Dictionnaite Biographique du Mouvement Ouvrier International31.

Por último, Le Mouvement Social dio también a conocer a sus lectores la
bibliografía existente sobre el movimiento obrero israelí e informó sobre sus archi-
vos; mostró las obras sobre la historia del movimiento obrero belga y el papel del
Centre Inter-Universitaire d´Histoire Contemporaine, que había recogido y publi-
cado los documentos sobre la historia del citado movimiento; recopiló la historio-
grafía obrera en Finlandia; y estudió el ámbito historiográfico portugués32.
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30. VASS, H., Studies of the history of the Hungarian Workingclass Movement. Budapest: Akadémiai
Kiadé, 1975. La información sobre Hungría aquí desarrollada se ha obtenido de: MUCSI, F., «Classe ouv-
rière et mouvement ouvrier dans les sciences historiques hongroises», Le Mouvement Social, 100 (julio-
septiembre, 1977), pp. 143-147.

31. Sobre G. Haupt: «Georges Haupt (1928-1978)», Le Mouvement Social, 103 (abril-junio, 1978,
pp. 3-5; y Le Mouvement Social. Georges Haupt parmi nous, 111 (abril-junio, 1980).

32. LEVY, M., «L´histoire sociale en Israel (1963-1967)», Le Mouvement Social, 66 (enero-marzo,
1969), pp. 121-125; DANDOIS, B., «Dix ans d´histoire sociale en Belgique (1960-1969)», Le Mouvement
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2. LOS VÍNCULOS INTERNACIONALES

La apertura al exterior por parte de la historiografía francesa fue posible, par-
ticularmente, gracias a los contactos establecidos con historiadores de otras
nacionalidades a partir de los cuales se crearon asociaciones y se organizaron
congresos internacionales. En palabras de Madeleine Rebérioux, los congresos
internacionales obligaron a Francia a abrirse y a salir de su historia nacional33.
Este fue también el caso de la historia obrera y social. De la mano de la Commis-
sion Internationale d´Histoire des Mouvements Sociaux, surgida en el seno del
Comité International des Sciences Históriques (CISH), y de otras asociaciones,
como la International Conference of Labour Historians (ITH), la International
Association of Labour History Institutions (IALHI) y la Asociación Mundial de
Centros de Estudios Históricos y Sociales del Movimiento Obrero (AMCEHSMO),
que surgieron con el objetivo de desarrollar las relaciones entre las historiografías
obreras de los distintos países, la historia obrera francesa contactó, influyó y fue
influenciada por otros ámbitos historiográficos.

En 1926, en el Ateneo de Ginebra, se constituyó el CISH, entidad que pro-
movió el encuentro entre historiadores de diferentes países y coordinó numero-
sas tareas de investigación internacionales. Entre 1926 y 1939, realizó los prime-
ros ocho congresos de ciencias históricas. Estos congresos fueron mecanismos
internacionales de difusión de la historia y un útil instrumento para poner en con-
tacto a las historiografías de los diferentes países. A causa de la Segunda Guerra
Mundial, el CISH suspendió sus actividades hasta 1946. En 1950, se reanudaron
los congresos internacionales y se acordó que estos se celebrarían cada cinco
años. Aparte de las actividades propias de cada congreso, de las comisiones
nacionales y del secretario general con sede en Paris, el CISH coordinó las tareas
de los institutos, federaciones, comisiones y asociaciones de especialistas. Allí
encontramos, junto a especializaciones ya clásicas —historia de las instituciones,
eclesiástica, numismática, onomástica, etc.—, nuevas orientaciones como la histo-
ria económica y la historia de los movimientos obreros y sociales.

En 1953, se creó en Paris, la Commission Internationale d´Histoire des Mou-
vements Sociaux del CISH34. Entre los delegados franceses estaban Édouard
Dolléans, Ernest Labrousse y Jean Maitron; y en el organigrama de la Comisión,
Georges Bourgin era su presidente y Denise Fauvel-Rouif su Secretaria ejecu-
tiva35. Todos ellos estaban vinculados al IFHS y a su boletín, L´Actualité de l´His-
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Social, 71 (abril-junio, 1970), pp. 83-101; CARREZ, M., «L´historiographie ouvrière en Finlande», Le Mou-
vement Social, 133 (octubre-diciembre, 1985), pp. 81-92; y MEDEIROS, F., «La formation de la classe ouv-
rière au Portugal: inachèvement ou spécificité?», Le Mouvement Social, 146 (enero-marzo, 1989), pp.
95-102.

33. Entrevista a Madeleine Rebérioux. Paris, 26 de mayo de 2000.
34. Posteriormente denominada Commission Internationale d´Histoire des Mouvements Sociaux

et des Structures Sociales.
35. Su vicepresidente fue Domenico Demarco, director del Instituto de Historia Económica y

Social de la Universidad de Nápoles. A Georges Bourgin le sucedió en la presidencia Ernest
Labrousse.
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toire. Esta Comisión fue un foro de intercambio de ideas entre los especialistas y
las instituciones de los diferentes países36. Su objetivo era agrupar a todas las ins-
tituciones que se interesaban por la historia social, así como a sus más eminentes
especialistas. Respecto a los trabajos a emprender, se centró en la investigación
de fuentes, así como en el establecimiento de repertorios y bibliografías. Entre
sus temas de investigación destacaron la Iª Internacional, los movimientos obre-
ros en las luchas de liberación nacional y el movimiento obrero en la crisis de
1929. En el Congreso Internacional de las Ciencias Históricas celebrado en Roma,
en 1955, el CISH solicitó a la Comisión que preparase las comunicaciones que
debían relacionarse con los temas siguientes: «La burguesía en el siglo XVIII y en
la primera mitad del XIX» y «Los problemas sociales en el siglo XIX». Se crearon
también grupos de trabajo como el del Répertoire Internationale des Sources que,
también para el Congreso de Roma, preparó, bajo el tema «La Première Interna-
tionale», una amplia bibliografía. Para ello se contó con la colaboración de los
representantes del International Institute of Social History de Amsterdam, del Ins-
tituto Marx–Engels de Moscú, de la Biblioteca Feltrinelli de Milán y del IFHS de
Paris. Esta colaboración internacional permitía pensar en próximos e importantes
trabajos en común37.

Más recientemente, la ITH, constituida en 1964, celebra sus reuniones en la
ciudad austriaca de Linz. Esta asociación reune a un gran número de institutos,
centros de documentación, bibliotecas y centros de investigación, a escala interna-
cional, especializados en la historia obrera y social. La asociación coordina, a nivel
internacional, la actividad de todas estas entidades. Hasta la segunda mitad de los
años ochenta fue un lugar de encuentro muy importante en la medida en que, en
sus reuniones, se podían encontrar historiadores de ambos lados del Telón de
Acero. Con un marcado carácter centroeuropeo, su objetivo fue favorecer el inter-
cambio de información entre historiadores sociales de diferentes países38.

Creada en 1970 a iniciativa de Irène Wagner, bibliotecaria del Labour Party,
la IALHI coordina alrededor de ochenta organismos —bibliotecas, institutos de
investigación y centros de documentación— especializados en la custodia de
archivos, en gran parte vinculados a partidos políticos y sindicatos e implantados
en una veintena de países, sobre todo en Europa del Oeste. Desde su creación, la

ROBERTO CEAMANOS LLORENS
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA HISTORIA OBRERA Y SOCIAL FRANCESA

315

36. Entre sus miembros más destacados encontramos también a: Giuseppe Del Bo (Instituto Fel-
trinelli de Milán), Guillaume Jacquemyns (Instituto de Sociología Solvay de Bruselas), Tage Lindbom
(director de los Arbetarroerelsens Arkiv de Estocolmo), Carlos M. Rama (profesor de la Universidad de
Montevideo) y Adolf Johann Cord Rüter (director del International Institute of Social History de Ams-
terdam).

37. MAITRON, J., «Notes sociales», L´Actualité de l´Histoire, 13 (noviembre, 1955), pp. 47.
38. La Asamblea General de miembros de la ITH ha modificado el nombre de la organización

para indicar su intención de tomar en cuenta en lo sucesivo no solamente los movimientos obreros en
sentido estricto, sino también los demás movimientos sociales. Hay una voluntad de ampliar el campo
de investigación de la ITH a la historia social y cultural. La nueva denominación es ITH-Conférence
Internationale des Mouvements Sociaux et Ouvriers/ITH-International Conference of Labour and
other Social movements. La información en: «La 35e Conférence ITH», Bulletin du Centre d´Histoire
sociale du XXe siècle, 23 (1999), pp. 63-64.

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist., H.ª cont., 22, 2004, pp. 301-317



IALHI celebra congresos anuales y participa en numerosas actividades como los
coloquios de la Universidad de Linz o el forum mundial sobre la clase obrera
organizado bajo la égida de la UNESCO. La IALHI busca aumentar la cooperación
entre sus miembros a partir del intercambio de información entre todos ellos. Es
también un útil instrumento para la realización de proyectos colectivos que se
organizaron en tres direcciones: inventario de los fondos de las organizaciones
adheridas —anuarios—, difusión de la información sobre las investigaciones y
publicaciones anuales —bibliografías— y establecimiento de catálogos colectivos.
Forman parte de la IALHI las siguientes entidades francesas: la Bibliothèque Mar-
xiste, la Fédération des Mutuelles de France, la Fédération Nationale de la Mutua-
lité Française, el Institut CGT d´Histoire Sociale, la Maison des Sciences Sociales,
la Réseau Internationale de Recherche sur les pays d´Europe Centrale et Orientale
y Travail et travailleurs en France 19ème-20ème siècles39.

Del 27 de febrero al 3 de marzo de 1978, y a invitación del Centro de Estu-
dios Históricos y Sociales del Movimiento Obrero Mexicano, se celebró en
México el congreso constitutivo de la AMCEHSMO. Su objetivo era coordinar la
cooperación entre las instituciones que estudiaban la historia del movimiento
obrero. Entre las entidades presentes que suscribieron el acta fundacional, se
encontraba el CHS de la Universidad Paris I y estrechamente vinculado a Le Mou-
vement Social; y, entre los asistentes, Antonio Elorza Domínguez, director de
Estudios de Historia Social, en representación del Instituto de Estudios de Sanidad
y Seguridad Social. Michel Launay, en nombre del CHS, relacionó las principales
instituciones que estudiaban la historia del movimiento obrero en Francia. Por un
lado, lamentó que la labor de estas instituciones estuviera dificultada por la gran
dispersión de los centros y por la extraordinaria debilidad de sus medios; por
otro, elogió que la historia del movimiento obrero se estuviera escribiendo desde
la Universidad, lo que implicaba una garantía de objetividad, la aplicación de
métodos de investigación científicos y la posibilidad de publicaciones regulares40.
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39. Sobre la IALHI se puede consultar su página web: http://www.ialhi.org
40. Además de la Universidad de Paris I, por su relación con el CHS, otras universidades aporta-

ban un trabajo considerable a la historia del movimiento obrero. Launay hizo referencia a: la Universi-
dad de Lille III, a la que estaba vinculada la Revue du Nord; la Universidad de Toulouse Le Mirail,
donde Rolande Trempé era titular de una cátedra de historia del trabajo; la Universidad de Lyon,
donde trabajaba Yves Lequin; la Universidad de Nancy, a la que estaba asociado Serge Bonnet; Paris
VIII, donde Madeleine Rebérioux dirigía el Centre d´Études du Monde Contemporain; Paris VII,
donde trabajaba Michelle Perrot; y Paris X-Nanterre, en la que Annie Kriegel era titular de la cátedra
de Histoire des Idées. Entre otros centros relacionados con el mundo del trabajo se contaba con: el
Institut des Sciences Sociales du Travail, dirigido por Marcel David; el Centre de l´Université de Nan-
tes, especializado en el estudio de los accidentes de trabajo; el Centre d´Études du Travail de la Uni-
versidad de Dijon; y los Institutos de estudios políticos de Paris, Strasbourg, Bourdeaux, Grenoble y
Aix que realizaban diferentes estudios referidos al mundo obrero. Los partidos políticos y los sindica-
tos eran también fuente animadora de centros de estudio de los movimientos obreros. El Partido
Comunista disponía del Institut Maurice Thorez y publicaba la revista Les Cahiers d´Histoire de l´Ins-
titut Maurice Thorez; en el Partido Socialista, la Organisation Universitaire de Recherches Socialistes
aseguraba la publicación de una revista; varias organizaciones trotskistas e internacionalistas acaba-
ban de lanzar el Centre d´Études et de Recherches des Mouvements Trotskystes et Révolutionnaires
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Marcel David, miembro de la delegación francesa, planteó la necesidad de
fomentar la interdisciplinariedad —lingüística, semántica y sociología— y la coo-
peración entre documentalistas e investigadores. Golebiowsky, del Instituto de
Estudios Obreros de Varsovia, apuntó los problemas esenciales que esta nueva
organización debía tratar —establecer una relación de los temas de investigación
referidos a la historia del movimiento obrero internacional que había que abor-
dar, precisar los contactos entre investigadores y docentes, fijar las relaciones
entre la historia del movimiento obrero y la clase obrera y analizar el nivel de
conciencia política en el seno de la clase obrera. Por último, el mexicano Araya
abogó por el logro de los siguientes objetivos: estudiar las etapas del desarrollo
de la clase obrera, poner en pie un organismo para intercambiar documentación
y multiplicar los coloquios y las publicaciones a fin de hacer avanzar la investiga-
ción histórica41.
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Internationaux. Otras organizaciones que publicaban revistas que orientaban con frecuencia sus artí-
culos en dirección a la historia del movimiento obrero eran: la Societé des Études Jaurèsiennes y el
Musée de Carmaux.

41. La información sobre este congreso constitutivo de la AMCEHSMO en «Compte-rendu du con-
gres de Mexico», Bulletin du CRHSS, 2 (1977-1978), pp. 35-47. Su segundo congreso tuvo lugar en
Oaxtepec (México), los días 15 al 19 de octubre de 1979. El número de participantes se dobló al pasar
de diez a veinte países. Temas del orden del día: los primeros 1º de Mayo (3 sesiones de trabajo), el
movimiento obrero y el desarme (1 sesión), archivos y documentación (1 sesión) e investigaciones en
curso y resultados preliminares (3 sesiones). J.L. Robert, en representación del CRHMSS —nueva
denominación del CHS en los años setenta—, presentó una comunicación sobre los primeros 1º de
Mayo en Francia (1890-1893). La sesión dedicada a los archivos y a la documentación permitió con-
frontar diversas experiencias y reivindicar una serie de objetivos como la mejora de la conservación
de documentos estatales y sindicales, libre acceso para los investigadores en los archivos, etc. La
información en «Deuxième congres de l´AMCEHSMO, octobre 1979», Bulletin du CRHMSS, 4 (1979-
1980), pp. 37-40.
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LAS ELECCIONES DE 1907 EN SALAMANCA: UN
EJEMPLO DE LA MOVILIZACIÓN Y CONFRON-
TACIÓN ELECTORAL CATÓLICA EN LA ESPAÑA
DE LA RESTAURACIÓN*

Elections in Salamanca, 1907: An example of
catholic political mobilisation and electoral con-
frontation in Spain during the restoration

Rosa Ana GUTIÉRREZ LLORET
Universidad de Alicante

Fecha de aceptación definitiva: junio 2005

RESUMEN: El presente trabajo aborda, a partir de documentación inédita pro-
cedente de varios archivos, entre los que destacan el de Antonio Maura, el de Juan
de la Cierva y el Archivio Segreto Vaticano, las elecciones de 1907 en Salamanca.
Esta provincia constituye un excelente observatorio para analizar la movilización, la
propaganda y la actuación electoral de los católicos en la España del reinado de
Alfonso XIII. Además, nos permite valorar su contribución a la modernización polí-
tica y también los límites impuestos por la división y confrontación interna a causa
de la polémica del «mal menor», que tendrá un claro ejemplo en el enfrentamiento
entre el obispado y el sector católico integrista a propósito de la designación de un
candidato electoral.

Palabras clave: Siglo XX, elecciones, movilización política católica, división
interna de los católicos, Salamanca

* Este trabajo está inscrito en el marco del proyecto de investigación GV04B-542 de la Genera-
litat Valenciana. ABREVIATURAS: AC: Archivo de Juan de la Cierva (Murcia); AM: Archivo de la Fun-
dación Antonio Maura (Madrid); ASV: Archivio Segreto Vaticano (Roma). La autora agradece a la pro-
fesora Mónica Moreno algunos comentarios y sugerencias aportadas al original de este trabajo.
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ABSTRACT: This essay, that studies the elections that took place in Salamanca
in 1907, has been based upon unpublished documents namely from Antonio
Maura, Juan de la Cierva and the Archivio Segreto Vaticano.

Salamanca is an excellent point of reference to analyze the political mobilisa-
tion, propaganda and procedures that Catholics used in Spain during the reign of
Alfonso 13th. Besides, this study provides us with a clearer view of how this all con-
tributed to political modernization, and to recognise the restrictions imposed by
internal divisions and confrontations caused by the controversy of the «lesser evil».
This will be clearly reflected in the confrontation between the bishops and the Cat-
holic Radical sector when appointing an electoral candidate.

Keywords: 20th Century, elections, catholic political mobilisation, catholic inter-
nal division, Salamanca

No cabe duda de que, en la dinámica política española de las primeras déca-
das del siglo XX, la cuestión clerical ocupa un lugar destacado y que en esa
coyuntura el movimiento católico fue un factor de relativa dinamización política
si atendemos a su participación y movilización en las elecciones, a su propa-
ganda y formas de sociabilidad. Desde las últimas décadas del ochocientos, alen-
tada por el pontificado de León XIII y, de forma especial, por las encíclicas
Inmortale Dei y Sapientae christianae que exhortaban a los católicos al compro-
miso político, la Iglesia presenta una postura beligerante en lo ideológico, en lo
político y en lo electoral frente al liberalismo1. Los avances secularizadores en
países del entorno europeo como Italia y Francia, y la amenaza de la legislación
reformista de los gobiernos liberales en materia religiosa, favorecieron en España
la movilización católica. Un hito importante en ese proceso fue el proyecto de ley
de asociaciones, que la jerarquía eclesiástica contemplaba como un ejemplo del
anticlericalismo imperante y que desató una impresionante oposición en las filas
católicas, que culminará en una masiva manifestación en Barcelona a finales de
enero de 19072. La formación del gobierno de Maura el 25 de enero de ese
mismo año y la inmediata paralización de los proyectos y legislaciones liberales
tranquilizó a las bases católicas pero no disminuyó la preocupación de las jerar-
quías que, ante la proximidad de unas elecciones, se interesaron por llevar al
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1. Una clara muestra de esa respuesta defensiva serán los Congresos Católicos que, impulsados
por el cardenal Sancha, en ese momento obispo de Ávila, tendrán lugar en diversas ciudades españo-
las entre 1889 y 1902. Un proyecto que pretendía exportar a España el modelo italiano de L’Opera dei
Congressi patrocinado por León XIII.

2. Véase el documento que el cardenal Sancha, como arzobispo de Toledo, dirige al rey en con-
tra de la aprobación del proyecto, IRIBARREN, J. (Ed), Documentos colectivos del Episcopado español,
1870-1974, Madrid: B.A.C., 1974, pp. 87-88. El alarde de fuerza de la manifestación de Barcelona, que
congregó a unas veinte mil personas, recibió la expresa felicitación de Pío X, documento que será uti-
lizado como propaganda en las elecciones de 1907.
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Congreso a diputados de creencias católicas que no refrendaran con su voto
leyes o acciones que se consideraban atentados contra la fe cristiana y la Iglesia:

Por lo que toca a los sacerdotes, veríamos con más gusto que estuvieran
alejados de ellas [las próximas elecciones] que el que tomasen parte en las mis-
mas. Empero los tiempos y circunstancias de la vida social han cambiado. La
política ha invadido los dominios de la Religión y pretende legislar en materias
eclesiásticas, sin contar para nada con el Romano Pontífice que es el Jefe y Pas-
tor supremo de la Iglesia universal. El ataque reciente ha sido muy duro y tenaz
y reclama por derecho natural organizada y adecuada defensa...3.

En esta situación, unas elecciones generales en una provincia donde la
influencia católica es muy destacada constituyen un excelente observatorio para
analizar la movilización, la propaganda y la actuación electoral de los católicos en
la España del reinado de Alfonso XIII y para valorar su contribución a la moder-
nización política, pero también sus límites, marcados en buena medida por
la división interna y la polémica del «mal menor», que tendrá un claro ejemplo en la
confrontación entre el obispado y el sector católico integrista a propósito de la de-
signación de un candidato que gozase del beneplácito episcopal.

1. EL CONTEXTO GENERAL DE LAS ELECCIONES DE 1907 EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA:
SAGAS FAMILIARES, RELEVO GENERACIONAL Y PACTO EN EL ENCASILLADO

La provincia de Salamanca comprendía siete distritos uninominales: Béjar,
Ciudad Rodrigo, Ledesma, Peñaranda, Salamanca, Sequeros y Vitigudino y la
mayor parte de ellos estaban ligados a determinadas figuras políticas que mantie-
nen un notable arraigo sobre ellos. En algunos esa influencia procede de finales
del ochocientos, en otros se asienta en esos primeros años del siglo XX e,
incluso, es frecuente la endogamia familiar con la consolidación de determinadas
sagas parentales. En este período, y de forma más concreta en la primera década
del siglo, se produce en la élite político-parlamentaria de Salamanca un relevo
generacional que es apreciable en gran parte de los distritos electorales de la pro-
vincia4.
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3. Circular del cardenal arzobispo de Toledo, 6-4-1907, en El Lábaro, Órgano del Consejo de
Acción Social, 12-4-1907.

4. En general, seguimos la caracterización de la élite parlamentaria que realizan Pedro Carasa y
Santiago Díez. Véase CARASA, P.; DÍEZ CANO, L.S., «La elite parlamentaria salmantina», en CARASA, P.
(Dir.), Elites castellanas de la Restauración. Una aproximación al poder político en Castilla, vol. II,
Salamanca: Junta de Castilla y León, 1997, vol. II, p. 311-348 y DÍEZ CANO, L. S., «Representación parla-
mentaria y poder económico en la Restauración, el caso salmantino», en Las Cortes de Castilla y León,
2 vols., Valladolid: Cortes de Castilla y León, 1990, pp. 1188-1988. Una excelente panorámica de la
política de la provincia de Salamanca en la Restauración, en DÍEZ CANO, L. S.; CARASA, P., «Caciques,
dinero y favores. La Restauración en Salamanca», en ROBLEDO, R (Coord.) y MARTÍN, J. L (Dir.), Historia
de Salamanca, V, Siglo XX, Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 2001, pp. 87-158.
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Estas características eran muy claras en los distritos dominados tradicional-
mente por el partido liberal. En Béjar, el cambio generacional se produce en los
comienzos de siglo cuando accede al escaño el liberal Nicolás Rodríguez Oliva y,
con pequeñas excepciones, como la que se produce en 1907, el distrito se man-
tendrá ligado a este clan familiar hasta 1918, cuando el escaño pasa a un nuevo
diputado de filiación republicano-reformista: Filiberto Villalobos5. Algo similar
ocurre con Ciudad Rodrigo, donde el tradicional dominio de la familia Sánchez
Arjona, al ser nombrado Luis Sánchez, marqués de Casa Arjona, senador vitalicio
en 1898, queda momentáneamente interrumpido por Antonio Palacios de la
Puente. El nuevo diputado liberal ocupará temporalmente el escaño desde 1901
con el apoyo de la familia Sánchez Arjona y será sustituido en 1907 por el joven
Fernando Sánchez Arjona que, tras su prematura muerte en 1910, será relevado
por otro pariente, Clemente Velasco Sánchez Arjona, que ocupará el escaño hasta
1923, con lo que la familia Arjona recuperaba el control directo del distrito6. En
Ledesma, el tercer distrito de adscripción liberal, el relevo será más tardío puesto
que su «diputado natural», José Messía Gayoso, duque de Tamames, «respetado
por liberales y conservadores como diputado palatino»7 se mantiene en el escaño
hasta 1910 cuando es nombrado senador por derecho propio.

En varios distritos de filiación conservadora se observa también el relevo
generacional. En Peñaranda, uno de los jefes del partido conservador salmantino,
Fernando Soriano, marqués de Ivanrey, sucede en los años noventa del siglo XIX
a los Ávila y mantiene su control sobre el distrito, primero, directamente, como
diputado; después, siendo ya senador, a través de familiares como su cuñado y
reconocido cunero, Santiago Udaeta, que fue diputado entre 1903 y 1907, y su
hijo, Ricardo Soriano, que lo será en 19148. En Sequeros, el relevo lo representa
Eloy Bullón que obtiene el acta en 1907 y la mantendrá ya hasta la dictadura de
Primo de Rivera; mientras que en Vitigudino la llegada de Juan A. Cavestany en
los años noventa preludia ya el cambio que se afirma después con el liderazgo
indiscutible de Luis Maldonado. El distrito de la capital provincial, con una diná-
mica de mayor lucha, refleja también un cierto cambio con la llegada del liberal
Pérez Oliva que obtendría el acta en repetidas ocasiones entre 1903 y 1923. En
general, podemos señalar que, con estas nuevas generaciones de políticos, varias
de las familias que controlaban los distritos salmantinos pudieron mantener su
poder hasta 1923, garantizando la mecánica del turno. El paréntesis de la dicta-
dura de Primo de Rivera y la ruptura política que trajo la República pondrían tér-
mino a esa influencia cimentada durante el sistema restaurador, si bien ciertos
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5. CARASA, P.; DÍEZ CANO, L.S., «La élite parlamentaria ..., p. 315. La influencia republicana en este
distrito ya era importante en 1907, véase AM, leg 479/5, «Estado político de la provincia de Salamanca»
(1907).

6. Véanse las notas biográficas de estos diputados en CARASA, P. (Dir.), Elites castellanas de la
Restauración. Diccionario biográfico de parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923), vol. I,
Salamanca, Junta de Castilla y León, 1997.

7. AM, leg. 479/5, «Estado político de la provincia de Salamanca» (1907).
8. DÍEZ CANO, L. S.; CARASA, P., «Caciques, dinero y favores...», p. 98.
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personajes, como Lamamié de Clairac, tendrán posteriormente, durante el fran-
quismo, una presencia política activa.

Respecto a los partidos políticos, siguiendo la exposición que hacen Pedro
Carasa y Santiago Díez, es apreciable la falta de unidad y liderazgo. Los conserva-
dores arrastraban desde 1880 problemas de división, a los que se unieron a
comienzos del XX algunas disensiones provocadas por los silvelistas representa-
dos por Cavestany y Maldonado. La jefatura de Maura significó, no obstante, una
cohesión interna pues, si bien el maurismo no logró una completa unidad en la
provincia a través de una jefatura única, al menos nominalmente fue aceptado
por todas las familias conservadoras salmantinas, como corrobora el hecho de
que Cierva considerara jefes del partido e interlocutores en la preparación de las
elecciones a una extensa nómina de políticos y parlamentarios conservadores: el
marqués de Ivanrey, el vizconde de Garcigrande, el conde de Ardales del Río,
Juan A. Cavestany, Agustín Bullón y Luis Maldonado9.

Los liberales también se caracterizan por la ausencia de una jefatura clara en
la provincia y la dirección del partido se reparte entre diversas figuras o clanes
familiares que operan en el ámbito más reducido de sus distritos como los Sán-
chez Arjona en Ciudad Rodrigo, los Rodríguez Oliva y Rodríguez Arias en Béjar o
el duque de Tamames en Ledesma. En general, en la organización y la filiación
de facciones de los partidos dinásticos predominan más las adhesiones persona-
les, los vínculos clientelares o redes familiares que la articulación de grandes for-
maciones políticas y maquinarias estructuradas en torno a las grandes familias:
albistas, silvelistas, mauristas, datistas, romanonistas. En el caso del partido con-
servador esa falta de liderazgo provincial y la existencia de múltiples grupos se
evidenció en su incapacidad para presentar una candidatura alternativa al inte-
grista por el distrito de Salamanca en 1907.

El panorama político provincial salmantino cuenta también con la presencia
tradicionalista e integrista, de fuerte impronta católica y con destacada fuerza en
la capital, que tendrá su representación en el integrista Juan Antonio Sánchez del
Campo, diputado por el distrito de Salamanca en 1901 y 1903, y su hijo, Manuel
Sánchez Tabernero, al que se otorgó el título pontificio de marqués de Llen y
que, si bien fue candidato en 1907 y senador en 1914 por el partido conservador,
procedía de la Unión Católica y mantenía estrechos vínculos con los sectores
católicos integristas y tradicionalistas. A ellos se une también el integrista Juan
Lamamié de Clairac, director del periódico de orientación ultracatólica El Salman-
tino y diputado por la capital en 190710.

Por último, también sería reseñable la existencia de grupos republicanos que
en 1903 presentaron por el distrito de Salamanca a Luis García Romo que, con un
triunfo claro en la capital y algunos pueblos, fue proclamado en primera instancia
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9. AC, Sec. F, leg. 103. Así lo corrobora la correspondencia cruzada con Cierva y Maura para la
elaboración del encasillado, entre la que destaca por su elevado número la firmada por Luis Maldo-
nado.

10. CARASA, P. (Dir.): Elites castellanas de la Restauración. Diccionario biográfico..., pp. 510, 513-
514 y 339-340.

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist., H.ª cont., 22, 2004, pp. 319-341



diputado, aunque finalmente la discusión del acta en el Congreso dio el escaño a
Sánchez del Campo11, anticipando lo que en 1907 ocurrirá con Lamamié de Clairac.

La confección del encasillado de 1907 en Salamanca respondía a este equili-
brio de fuerzas y al reconocimiento del arraigo e influencia de los prohombres de
los dos partidos gubernamentales en los distintos distritos12. Se respetaban los
feudos liberales de Ledesma para el duque de Tamames y de Ciudad Rodrigo
para la familia Sánchez Arjona, si bien en este caso se suscitaron problemas entre
el candidato Fernando Sánchez Arjona, hijo del marqués de Casa Arjona, y otro
candidato liberal, Antonio Palacios de la Puente. El marqués había venido ejer-
ciendo un dominio muy claro sobre el distrito, al que consideraba una especie de
feudo familiar, y deseaba ahora el acta para su hijo13. El enfrentamiento se com-
plicaba con el apoyo que, a cada uno de los candidatos, ofrecía una facción con-
servadora pues, mientras a Sánchez Arjona le respaldaba Bullón, a Palacios lo
hacía el grupo de Maldonado14. Las fuerzas estaban muy equilibradas y una pri-
mera confrontación tendrá lugar con motivo de las elecciones provinciales, que
permiten a los dos candidatos evaluar realmente sus posibilidades pues, si en tér-
minos absolutos, el resultado fue favorable a Sánchez Arjona, puso en evidencia
los importantes apoyos de la candidatura apadrinada por Palacios15. Finalmente,
ambos candidatos reclaman el arbitraje de Moret, que acaba inclinándose por
Fernando Sánchez Arjona que, al tener más influencia16, acabará siendo encasi-
llado y diputado electo, aunque el procedimiento de designación del candidato
suscitó las críticas del semanario La Iberia: «...ni el señor Moret tenía autoridad
para imponer un determinado candidato, ni derecho los señores Palacios y
Arjona (don Luis) para jugar con el distrito en la forma que venían haciendo»17.

El distrito de Béjar, tradicionalmente ligado al partido liberal a través de la
dinastía Oliva Rodríguez, va a ser en esta ocasión objetivo de los conservadores,
puesto que Nicolás Pérez Oliva, que venía obteniendo el acta ininterrumpida-
mente desde 1901, no se va a presentar y, probablemente por su amistad con
Cierva, con el que se había doctorado en Bolonia, se compromete a ceder todo
tipo de apoyos al candidato que designase el ministro. Sin embargo, la lucha en
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11. AM, leg. 4141/13, Memoria electoral, 1903.
12. Ibíd., leg 479/5, «Estado político de la provincia de Salamanca» (1907). El encasillado en AC,

Sec. A, leg. 37.
13. AC, Sec. A, leg. 37, Agustín Bullón a Cierva, 2-2-1907 y AM, leg. 479/5. Véase también La Ibe-

ria, Ciudad Rodrigo, 6, 41907.
14. Ibíd., gobernador civil de Salamanca a Cierva, 27-2-1907. La Iberia, Ciudad Rodrigo, 30-3-1907.
15. La Iberia, Ciudad Rodrigo, 2, 16 y 23-3-1907.
16. Si bien se insistía en que los conservadores no tomaron partido pues Agustín Bullón, uno de

sus jefes provinciales, decía a Cierva: «Ciudad Rodrigo es cosa de los liberales y allá ellos» (AC, Sec. A,
leg. 37, Agustín Bullón a Cierva, 2-2-1907), lo cierto es que él mismo y el marqués de Ivanrey dieron
su apoyo a Sánchez Arjona (AC, Sec. A, leg. 37, marqués de Ivanrey a Cierva, 5-3-1907). La decisión
de Moret en La Iberia, Ciudad Rodrigo, 13-4-1907.

17. La Iberia, Ciudad Rodrigo, 20-4-1907. Las últimas líneas hacían referencia al pacto celebrado
entre ambos candidatos con el beneplácito de Moret, que implicaba la cesión de Palacios en favor de
Sánchez Arjona obteniendo como contrapartida un escaño de senador, como reconocía él mismo en
un manifiesto electoral (El Adelanto, 19-41907).
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el distrito por ser el candidato encasillado se traslada a dos conservadores bien
situados en la política local que aspiran a la representación parlamentaria. El pri-
mero de ellos, Anselmo Olleros, un industrial y comerciante de paños con un
importante patrimonio, apadrinado por el marqués de Ivanrey y el gobernador,
era hasta su dimisión el 21 de marzo el alcalde de Béjar18, mientras que el otro
candidato, Jiménez, era diputado provincial. Ambos presentaban fuerzas bastante
equilibradas y se imponía, pues, la conciliación. Tras la mediación de los barones
provinciales del partido, ambos candidatos decidieron, con el fin de evitar la con-
frontación entre correligionarios, dejar la decisión al arbitrio de Maura y Cierva19.
Además, el panorama político del distrito se complicaba más con la activa pre-
sencia republicana, que está presente en las elecciones provinciales y que, pese a
contar con un importante número de votos, no logró la elección de su candidato
por los «clásicos embuchados y pucherazos», según su semanario El Combate20.
No obstante, siendo su respaldo importante deciden presentar un candidato a las
generales, que fue elegido en una asamblea popular para contrarrestar la candi-
datura ministerial21.

Respecto al encasillado, la designación recayó finalmente en Olleros, que
será elegido por Béjar. El dominio conservador, no obstante, sólo duró esa legis-
latura. En 1910 el distrito volvía a la tradicional tutela liberal de la familia Rodrí-
guez, siendo el escaño para Cipriano Rodríguez Rodríguez Arias, que será elegido
ininterrumpidamente hasta 191622.

2. CONSERVADORES, LIBERALES Y CATÓLICOS: LA LUCHA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE

SALAMANCA

2.1. La búsqueda de un candidato conservador

En la dinámica de las elecciones, la capital fue, sin duda, el distrito más con-
flictivo y en el que se pueden observar no sólo la confrontación ideológica entre
católicos y liberales, sino también las tensiones y lucha entre diversos sectores cató-
licos por designar un candidato que recibiese el apoyo de todos y, en especial, del
obispado. Salamanca es un distrito que presentaba una gran complejidad y la pecu-
liaridad de que, en las dos primeras convocatorias del siglo XX, la representación
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18. SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, M., Las Cortes Españolas (Las de 1907), Madrid, 1908, p. 426 y La Vic-
toria, Semanario de Béjar, 23-3-1907. Véase los resultados de las elecciones en El Adelanto, 11 y 12-3-
1907.

19. AC, Sec. A, leg. 37, Jiménez a Cierva, 1-3-1907; gobernador civil de Salamanca a Cierva, 30-3-
1907 y Juan Maldonado a Cierva, 30-3-1907.

20. El Combate, Béjar, 17-3-1907.
21. Ibid., 14-4-1907. Al candidato republicano no se le facilitó intervención por ninguno de los

diputados que estaban en condiciones de hacerlo, impidiéndole participar en las elecciones, como él
mismo denunció en una carta pública a los electores del distrito de Béjar publicada en El Adelanto,
20-4-1907.

22. CARASA, P. (Dir.), Elites castellanas de la Restauración. Diccionario biográfico ..., p. 484.
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había sido obtenida por el integrista Juan Antonio Sánchez del Campo, continuidad
que se rompió en las elecciones de 1905 con la proclamación del candidato liberal
Pérez Oliva23. En 1907, con el objetivo de evitar que el liberal revalidase su acta, y
siguiendo la misma política de unidad y movilización electoral católica que se
estaba produciendo en otras provincias como Vizcaya, Tarragona y Álava24, se estu-
dió la presentación de una candidatura que contase con el respaldo católico. La
cuestión se planteó el 24 de febrero de 1907 en una reunión que celebró en el
Seminario la Unión Popular Católica, asociación que se había creado en Salamanca
para «la defensa y restauración del orden social y de la civilización cristiana» y que
perseguía la movilización de los católicos en diversos ámbitos de la vida social25. La
reunión contó con la asistencia de numerosos sacerdotes y jesuitas de la capital. El
obispo Francisco Javier Valdés, que presidía el acto, explicó al numeroso público
asistente que la Unión Popular estaba llamada a hacer política siempre que fuera
una política beneficiosa a los intereses católicos, aunque precisó que había que
actuar con mucha cautela26.

Así pues, los católicos salmantinos, como en otras partes de España, estaban
dispuestos a movilizarse electoralmente pero no iban a lograr unanimidad en la
designación o elección de un candidato que gozase del mayor respaldo posible
y, en especial, del obispo. En esa primera reunión electoral católica ya se puso en
evidencia que las fuerzas católicas estaban divididas al delimitarse claramente dos
posturas. La primera, representada por el presidente del Consejo diocesano, Sal-
vador Cuesta, defendía que se debía votar al candidato que fuera «católico seguro
verdadero», es decir aquél que positivamente se sepa que ha de defender los inte-
reses de la religión, con lo que anticipaba el apoyo a la candidatura del integrista
Juan Lamamié de Clairac. Por el contrario, otros sectores de la Iglesia allí repre-
sentados y de los que se erigió en portavoz Sánchez Mata señalaban que la unión
de los católicos y la designación de candidatos idóneos requería la obediencia de
éstos a los dictados de los prelados, aún a costa de renunciar a los propios idea-
les o filiaciones políticas, circunstancia que no concurría en Lamamié27. En los
días siguientes, la presentación de esta candidatura integrista se confirmó con-
tando con el respaldo de Nocedal y el aval del que había sido diputado integrista
del distrito en dos ocasiones, Juan Sánchez del Campo, a lo que se sumaba el fac-
tor económico: «Lamamié de Clairac, hombre de gran fortuna (...) y dispuesto a
todo gasto por grande que sea»28.
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23. En esta ocasión, los conservadores ofrecieron su apoyo al integrista Juan Antonio Sánchez del
Campo pero éste, por razones de índole particular, no quiso tomar parte en la lucha. Véase Agustín
Bullón a Maura, 30-8-1905, AM, leg. 282/10

24. La estrategia de unidad y movilización católica de cara a las elecciones puede observarse en
las editoriales de El Lábaro, a lo largo del mes de marzo y comienzos de abril de 1907.

25. Véase los estatutos en El Lábaro, 20-2-1907.
26. El Lábaro, 25-2-1907. Véase una interpretación del discurso del obispo y de las intervenciones

siguientes en La Victoria, Semanario de Béjar, 23-3-1907.
27. El Lábaro, 25 de febrero de 1907. Lamamié de Clairac ostentaba en abril de 1907 la presiden-

cia de la Junta provincial del partido integrista salmantino, El Siglo Futuro, 3-4-1907.
28. Maldonado a Maura, 2-2-1907, AM, leg. 60/14 y El Adelanto, 15-4-907.
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Sin embargo, Lamamié no era la opción preferida por los conservadores, ni
gozaba de simpatías en los círculos católicos próximos al Obispado de Salamanca
por lo que, de inmediato, estos sectores decidían apoyar a un candidato conser-
vador alternativo. Se piensa, en primer lugar, en Juan A. Cavestany, que había
sido diputado por Vitigudino desde 1896 hasta 1901 y por Sequeros en 1903,
pero que no podía aspirar de nuevo a revalidar su escaño en este último distrito
porque en él se presentaba Eloy Bullón, hijo de Agustín Bullón, el tradicional
prohombre del distrito y uno de los jefes del partido29. El enfrentamiento entre
dos sectores conservadores por el encasillado de Sequeros se había producido a
finales del verano y Maura tuvo que intervenir avisando a ambos pretendientes
de su «resolución de no consentir luchas intestinas en el partido, como en tierra
desamparada»30. Cavestany parecía ser la solución para impedir el triunfo de
Lamamié, pero el indudable arraigo del integrismo en Salamanca31 y la potencia
económica del candidato lo hacían muy difícil. En el mes de febrero Luis Maldo-
nado ponía en antecedentes a Maura de la difícil situación:

Frente a tal adversario nada, absolutamente nada, pueden mostrar fuerzas
políticas aún siendo grandes en este distrito, porque hay en él más de 6000 votos
que se venden y que no creo que debamos de obligar a Cavestany a que luche
con tales armas. (...) Por otra parte los elementos liberales que estaban con noso-
tros, ante la actitud de los integristas se han unido al candidato liberal32.

Cavestany estuvo dudando un mes pero, al darse cuenta de que no gozaba
de los apoyos suficientes para presentarse por Salamanca en las condiciones que
él deseaba, es decir sin tener que competir con el integrista, decidió volver a
Sequeros, aunque allí se presentase Eloy Bullón, que había heredado el distrito
de su padre. La confrontación no se hizo esperar, pues Cavestany, desilusionado
por lo de Salamanca, presionó con fuerza al gobierno con el ánimo de que ratifi-
casen su candidatura:

...siendo que el gobierno, después de haberme arrebatado un distrito
donde todo —razón, justicia, precedentes— pedía que se me respetase, quiere
ahora llevarme a una derrota, sin darme más que buenas palabras; porque
hablamos sinceramente, hasta ahora por mí no se ha hecho nada, nada, nada ...
más que quitarme a Sequeros ¿Chasco grande se va a llevar quien suponga que
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29. Agustín Bullón ostentó varias veces la representación parlamentaria por Sequeros. Comenzó
su carrera política como republicano federal en 1873 y luego pasó al bando liberal como gamacista,
para acabar alineándose con Maura. CARASA, P. (Dir.), Elites castellanas de la Restauración. Diccio-
nario biográfico ..., pp. 161-162.

30. M, leg. 282/10, Maura a Cavestany, 30-7-1906. En la misma carpeta hay correspondencia de
Maura con otros conservadores salmantinos sobre esta cuestión.

31. Una influencia que se ha ido cimentando desde la última década del siglo XIX. Véase al res-
pecto, ESTEBAN DE VEGA, M., «Católicos contra liberales: Notas sobre el ambiente ideológico en la Res-
tauración», en Studia Histórica. Historia Contemporánea, Universidad de Salamanca, vol. IV, nº 4,
1986, pp. 51-69, p. 58.

32. AM, leg.60/14, Maldonado a Maura, 2-2-1907.
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la provincia de Salamanca está arreglada con la injusticia que allí se ha hecho?
Veremos cuando lleguen las elecciones quién manda allí...33.

A lo largo del mes de marzo la polémica fue subiendo de tono hasta alcanzar
un alto nivel de crispación. Cavestany seguía requiriendo el apoyo gubernamen-
tal en los siguientes términos: «...preguntándole [al presidente del Consejo] si
puedo decir que soy candidato ministerial; más claro, si se me expulsa del partido
o no, para saber yo a qué atenerme»34. De ahí pasó a un contundente tono de
amenaza: » [Si] siguen a mis pasos por esta sierra la menor fiscalización oficial o el
menor calificativo, me veré precisado contra mi deseo a darle publicidad en la
prensa de Madrid, cosa que no creo que nos convenga a ninguno y que estoy
seguro de que produciría escándalo en España entera»35.

Su intransigente actitud no fue bien vista ni en las esferas gubernamentales
ni por los conservadores de Salamanca, lo que finalmente terminaría granjeán-
dole la enemistad con ellos y la consiguiente exclusión del encasillado porque,
además, según el gobernador, tampoco contaba con suficientes apoyos, sólo «un
par de conservadores desengañados por no haber sido incluidos en la candida-
tura ministerial en las pasadas elecciones provinciales y que cuentan con poca
fuerza»36.

Finalmente, quedó despejada la cuestión de Sequeros, pues el gran cacique
del distrito, Agustín Bullón, había decidido ya la sucesión de su hijo Eloy. Y logró
el beneplácito gubernamental al contar con apoyos muy significados, en especial
en la Diputación provincial, como puso en evidencia la carta pública que, fir-
mada por los dos diputados provinciales del distrito, Alonso y González, loaba
las excelentes condiciones de Bullón como candidato ministerial por Sequeros
reclamando todos los esfuerzos posibles para hacerle triunfar37.

Descartada, pues, la candidatura de Cavestany que, por su amistad personal
con Maura, pasó a ocupar un escaño en el Senado38, quedaba pendiente de resol-
ver en la provincia el conflictivo distrito de Salamanca. El fallecimiento de Noce-
dal, que se sumaba a la evidente pérdida de influencia del integrismo sobre los
católicos desde el respaldo del Papa en 1906 a las tesis del «mal menor», parecía
despejar el camino para la presentación de un candidato adicto al restar fuerza a
Lamamié de Clairac, a quien el gobernador calificaba de «integrista fanático (...)
hombre adinerado (y) según me dice el obispo (que habla de disuadirle) dispuesto
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33. AC, Sec. A, leg. 37, Cavestany a Cierva, 6-3-1907. Bullón, el candidato encasillado, se quejaba
de que Cavestany escribía cartas al distrito pidiéndole que no apoyasen su candidatura, AC, Sec. A,
leg. 37, Bullón a Cierva, 19-3-1907.

34. Ibíd., Cavestany a Cierva, 15-3-1907.
35. Ibíd., Copia de una carta de Cavestany al Gobernador Civil de Salamanca, que éste remite a

su vez a Cierva, 28-3-1907. El subrayado es del original.
36. Ibíd., Gobernador Civil de Salamanca a Cierva, 30-3-1907.
37. El Lábaro, 1-4-1907.
38. Que intentará mantener con la obtención de una senaduría vitalicia que demandó con insis-

tencia ante Maura cada vez que se producía alguna vacante, ofreciendo un aspecto realmente tragicó-
mico. Véase DÍEZ CANO, L. S.; CARASA, P., «Caciques, dinero y favores...», p. 100, nota 10.

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist., H.ª cont., 22, 2004, pp. 319-341



a gastarlo». Para el representante gubernamental, la solución era la retirada del
integrista como expresó en una carta a Cavestany cuando éste se debatía en la
duda de presentarse por la capital: «...a poco que mediten comprenderán los que
patrocinan candidaturas católicas que donde tienen que ir a luchar es donde los
liberales tienen fuerza y no donde fácilmente pueden triunfar los candidatos con-
servadores»39.

Con la ayuda del obispo, los conservadores salmantinos intentaron buscar
otro candidato que pudiese hacer frente al integrista. Se barajaron varios nombres
como el vizconde de Garci-Grande, que había sido diputado por la provincia en
varias ocasiones y senador en 1903; José P. Díaz Agero, hijo del conde de Malla-
das que, aunque figura en el acta de escrutinio, se retiró horas antes de las vota-
ciones, siendo finalmente elegido senador por Soria, y el marqués de Llen. Este
candidato de orientación católica ultramontana al que, como señalan Santiago
Díez y Pedro Carasa, los conservadores dieron libertad de voto en cuestiones reli-
giosas con el fin de lograr su aceptación40, contaba con la nada despreciable
ayuda de su condición de terrateniente y del arraigo y prestigio de su familia, de
gran fuerza en la provincia. Era, sin duda, la mejor opción posible para los con-
servadores salmantinos pues contaría con el apoyo de su padre, Juan Sánchez
del Campo, que de esa forma se lo retiraba a Lamamié, con lo que, en opinión del
gobernador, «significa además la muerte o por lo menos anemia del partido inte-
grista en esta capital y la derrota del candidato liberal que de triunfar en estas
elecciones como de oposición anularía al partido conservador con respecto a la
candidatura por largo tiempo»41. En este contexto de designación de un candidato
conservador para el encasillado surgió un debate que acabará desembocando en
abierto enfrentamiento entre católicos.

2.2. El «mal menor» o el «bien mayor». Polémica y confrontación en las filas católicas

De forma paralela a la búsqueda de un nuevo candidato conservador, las
jerarquías eclesiásticas de la provincia comenzaron a manifestar su oposición al
candidato integrista. El obispo de Salamanca, Francisco Javier Valdés, en una
carta confidencial de agradecimiento a Cierva, por haberle facilitado una creden-
cial para la reposición de un recomendado, declaraba sin tapujos su apoyo al
partido conservador y a los candidatos que, bajo esta bandera, se presentasen:

Cierto que lamento la presentación del Sr. Lamamié de Clairac por este dis-
trito; no sólo porque ninguna ventaja podemos esperar de él en el orden reli-
gioso ni político, sino porque temo fundamentalmente que su presentación ase-
gure el triunfo de la candidatura liberal.
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39. AC, Sec. A, leg. 37, Gobernador Civil de Salamanca a Cierva, 27-2-1907. El subrayado es del
original.

40. DÍEZ CANO, L. S.; CARASA, P., «Caciques, dinero y favores...», p. 127.
41. AC, Sec. A, leg. 37, Gobernador Civil a Cierva, 6-4-1907.
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Por creerlo así, y por ser convicción mía que [...] los derechos de la Iglesia
y de la conciencia católica no tienen hoy en España más garantía de amparo y
protección oficial que las que honradamente pueda dispensarle el partido con-
servador al que debieran por tanto prestar decidido apoyo todos los católicos
conscientes...

Un claro compromiso del obispo con los conservadores como reflejaba en
unos párrafos posteriores de su misiva:

No [...] dejo de trabajar en el sentido de desautorizar su candidatura como
católica [...] Es ésta una situación difícil para el Prelado, pues si se retira el Sr.
Cavestany tendría que apoyar al Sr. Lamamié de Clairac como preferible a la
candidatura liberal, y de no retirarse aquél es de temer el triunfo de éste, como
resultado de la división de las fuerzas católicas entre Lamamié de Clairac y
Cavestany42.

Pocos días después comenzó la ofensiva contra el candidato integrista. La
Semana Católica, órgano del Centro Sacerdotal de Salamanca, publicaba un artí-
culo de su director, el sacerdote José Polo Benito que, con el título «Actitud de los
católicos», defendía el voto de los católicos al partido conservador frente a la
opción carlista o integrista:

Con el advenimiento de Maura desapareció el peligro rojo, quedaron dero-
gadas las órdenes jacobinas y la Iglesia española goza de plena tranquilidad y
cuenta con el respetuosos cariño y la protección decidida del Gobierno (...) ¿No
será ya hora de romper el papel de estatua de la mujer de Loth que a maravilla
hemos representado y abrir un paréntesis de acción en nuestras sempiternas
charlas de liberalismo?

¿Y no sería beneficio nuestro la cooperación sincera, decidida y franca a
favor del partido conservador, que es hoy el único representante oficial de las
ideas católicas en las esferas gubernamentales? ¿Qué nos contaminaríamos con
los liberales? La consecuencia carece de base.

Nosotros apoyaríamos a Maura en lo que tiene de católico, nuestro apoyo
sería sencillamente una actitud. Nada de catolicismo de componendas, nada de
«nefandos contubernios» que tanto han abultado ciertos escritores. Nuestra posi-
ción en el caso actual no sería un pacto, sería una actitud condicionada a los
altísimos intereses de la fe, sería un oportunismo sano mensajero de ventajas
nada despreciables.

Algo semejante hicieron los católicos alemanes, los belgas, los irlandeses y
harto conocida es su organización triunfante en la actualidad; es lo que yo pro-
pongo, llevar al terreno político-religioso esta máxima...43.
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42. Ibíd., obispo de Salamanca a Cierva, 26-3-1907.
43. Recorte sin fecha en AM, Leg. 60/14, correspondencia Maldonado a Maura, 30-3-1907. El artí-

culo fue reproducido por la práctica totalidad de la prensa católica del momento.
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Nada más aparecer, el artículo provocó un fuerte debate en el seno del cato-
licismo salmantino que transcendió rápidamente al ámbito nacional puesto que,
en la misma línea de pensamiento del cardenal Sancha de Toledo y del obispo
Salvador y Barrera que abogaban por la participación política de los católicos44,
defendía la controvertida política del «mal menor». En los círculos políticos de
Salamanca nadie tuvo duda de que el obispo era el inspirador del artículo y así lo
reconocía la propia documentación que, sobre esta cuestión, remitió el Nuncio
Arístides Rinaldini al Vaticano para que la alta jerarquía católica se pronunciase45.
Como era habitual en estos casos, la Santa Sede adoptó una postura diplomática
de no pronunciamiento expreso sobre el discutido artículo pues, como reconocía
el cardenal Merry de Val, secretario de Estado, en una carta dirigida al obispo de
Salamanca, se trataba de una «cuestión sumamente delicada y la misma circuns-
tancia de las próximas elecciones aumenta su delicadeza»46. No obstante, pese a
su calculada ambigüedad, remitía a recientes cartas del Papa a los obispos de
Madrid-Alcalá y de Barcelona, en las que se explicaba la conducta que debían
seguir los católicos españoles ante las elecciones en plena coincidencia con lo
que expresaban documentos anteriores. Un año antes, la publicación en la revista
Razón y Fe de la Compañía de Jesús de unos artículos de los padres Minteguiaga
y Villada, en los que sostenían el deber de los católicos de concurrir a las elec-
ciones y la licitud de votar al candidato «menos malo» había generado el rechazo
integrista y una agria polémica, llamada del «mal menor»47, que vino a zanjar la
carta de Pío X, Inter Catholicos Hispaniae que, remitida en febrero de 1906 al
obispo de Madrid, Victoriano Guisasola, refrendaba el contenido básico de los
artículos de Razón y Fe48. La referencia a estos textos pontificios que aceptaban el
llamado «mal menor», es decir votar a los candidatos «menos malos», equivalía a
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44. CALLAHAN, W. J., La Iglesia Católica en España (1875-2002), Barcelona: Crítica, 1998, p 70.
45. ASV, Nunziatura de Madrid, leg. 654, fasc. 1. El diario de tirada nacional El Universo repro-

ducía el artículo y afirmaba que había sido autorizado por el obispo (5-4-1907), mientras que el tradi-
cionalista El Correo Español lo negaba (4-4-1907).

46. Actas de la Curia Romana en 1907, 538. Secretaría de Estado, 10 de abril. Reproducido en la
revista Ilustración del Clero, Madrid, 2-10-1907, pp. 305-306. Véase también ASV, Segretaria di Stato,
249, fasc. 7.

47. La polémica profundizó las divisiones en las filas católicas y contó con el agravante de que
los firmantes de los artículos habían sido antes defensores de las tesis integristas, por lo que El Siglo
Futuro consideró su actitud como una traición de los jesuitas a las tesis condenatorias del liberalismo
que habían defendido hasta entonces. Se escribieron también folletos en contestación a los artículos
de Razón y Fe, como el del padre Arias, rector del colegio de dominicos de Ávila, La teoría del mal
menor según el criterio católico Avila, Imp. de Benito Manuel, 1906 (ASV, Nunziatura de Madrid, leg.
654, fasc. 1). Entre la bibliografía actual, podemos encontrar un resumen de la polémica en BENAVIDES

GÓMEZ, D., Democracia y cristianismo en la España de la Restauración (1875-1931), Madrid: E.N,
1978, pp. 188-207 y también en LANNON, F., Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católica en
España, 1875-1975, Madrid: Alianza Ed., 1990, pp. 256 y CALLAHAN, W. J., op. cit., pp. 70-71. Abordada
la polémica desde la perspectiva de la historia de los jesuitas, REVUELTA GONZALEZ, M., La Compañía de
Jesús en la España Contemporánea, Tomo II: Expansión en tiempos recios (1884-1906), Madrid: Uni-
versidad Pontificia Comillas, 1991, pp. 763-777.

48. De elecciones. Reglas de conducta para los católicos (1906), p. 6.
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aceptar el voto a los conservadores, aunque en Salamanca la cuestión era más
complicada puesto que la competencia era con un candidato católico integrista.

Muy grande fue la conmoción que produjo el artículo de La Semana Cató-
lica en los sectores integristas de Salamanca, que se apresuraron a denunciar la
existencia en determinados círculos católicos y eclesiásticos de un movimiento de
aproximación al partido conservador. El enfrentamiento se acentuó cuando, den-
tro de esa campaña dirigida desde el obispado, el Centro Sacerdotal de Sala-
manca se decidió a intervenir en el debate ante «los rudos e injustificados ataques
dirigidos contra el artículo precedente, los malos tratamientos y los groseros
insultos que en cartas anónimas y en varios periódicos de los llamados netamente
católicos se infirieron a su autor». El Centro examinó la licitud y conveniencia de
la orientación política aconsejada e hizo públicas unas Conclusiones que ratifica-
ban claramente las posiciones del artículo y una actitud católica favorable a los
conservadores. En ellas, tras considerar errónea la calificación de acatólico para el
partido conservador, se defendía de forma clara y expresa el apoyo de los católi-
cos a esta orientación política:

Este apoyo sincero, decidido y franco de los católicos españoles al partido
conservador actual, no sólo es lícito, sino en general, y prescindiendo de espe-
ciales circunstancias locales, cuya apreciación corresponderá a los Prelados en
cada diócesis, es conveniente (...) actualmente, dado el turno pacífico de los dos
partidos gubernamentales que se suceden en el poder, del apoyo a favor del par-
tido conservador se seguirían mayores y más seguros bienes que del esfuerzo de
los católicos a favor de carlistas, integristas e independientes ... [del que] no
podría hoy esperarse la constitución de un partido político capaz de obtener el
poder...

Por el contrario, del apoyo de los católicos al partido conservador, princi-
palmente reforzando su derecha con nuevos elementos católicos adictos se
seguiría un robustecimiento del partido conservador (...) robustecimiento de la
derecha conservadora con nuevos elementos católicos adictos (...) y así vendría
a ser, aún para los más exigentes, una base firme para la acción eficaz y decisiva
de los católicos, ya desde el banco azul, ya desde la oposición49.

También estas conclusiones trascendieron del marco local a la prensa nacio-
nal. Los periódicos integristas las condenaron, dando origen a una nueva polé-
mica sobre la teoría del «mal menor» entre el Centro Sacerdotal y el diario inte-
grista de Valladolid, El Porvenir50.

El problema de Lamamié de Clairac era su condición de integrista y, por
tanto, su independencia política respecto al prelado. Desde los tiempos del
obispo Cámara, era evidente el divorcio existente, cuando no enfrentamiento
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49. ¿Netos ó ....? Datos para juzgar de cierta actitud política aconsejada a los católicos españoles y
de una polémica sostenida por el Centro Sacerdotal de Salamanca, Salamanca: Imp. de Calatrava,
1908, p. 5.

50. ¿Cuál es el bien mayor? Polémica sostenida con el Centro Sacerdotal de Salamanca en el dia-
rio de Castilla El Porvenir..., Valladolid: Imp. de Agapito Zapatero, 1907, pp. 9 y 10.
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abierto, entre el obispado salmantino y los integristas51 y en 1902, a propósito de
una iniciativa vaticana para recabar información, el obispo de Salamanca seña-
laba que, en su opinión, para conseguir la ansiada unidad de los católicos espa-
ñoles, era el integrismo el primer grupo que debía desaparecer «conminando a
los fieles a que abandonen a guías seglares»52. Era cierto también que desde esa
instancia se había apoyado la candidatura de Sánchez del Campo para las elec-
ciones de 1901 y 1903 pero para ello, además de un conocimiento y vínculos de
amistad personal con el obispo, el candidato tuvo previamente que renegar de su
pasado integrista y aceptar la autoridad episcopal:

....el señor Sánchez del Campo reconoció ante el Prelado, en forma que le
honra y enaltece, las desviaciones que los ardores políticos pudieron señalar en
su vida; que se sometió sin condiciones a la autoridad del señor obispo mos-
trando su deseo y voluntad de no tener otro guía ni maestro53.

Además, en opinión del obispo, el peligro de Lamamié era precisamente
que, como terrateniente, «dispone de fuerza positiva en el distrito por sus nume-
rosos colonos»54. Su elevado nivel económico le permitiría, llegado el caso, com-
prar los votos, como reconocía el diputado de Vitigudino, Luis Maldonado, por-
que «a no ser por eso el distrito está admirable pues tenemos los cuatro diputados
provinciales, el obispo que vale por ocho, el alcalde que tiene mucho prestigio y
todo el elemento nuestro»55. Por este motivo, se intentó desviar a Lamamié a
Ledesma para que le disputara el distrito al liberal Duque de Tamames, pero su
negativa obligó a concentrar los esfuerzos en la búsqueda de un candidato con-
servador para Salamanca que pudiese combatir al integrista y también al liberal
Pérez Oliva, que se estaba movilizando mucho e intentando atraer votos obreros
y populares56. Finalmente, el marqués de Llen será el designado en el encasillado
aunque, a juzgar por la correspondencia de los políticos conservadores, el retraso
en la preparación de los trabajos electorales hacían poco probable su triunfo, cir-
cunstancia que le llevaría a renunciar pocos días antes de las elecciones, siendo
sustituido nuevamente por Díaz Agero. Este último, consciente de que «la lucha
que tengo que sostener es grande y necesito de la ayuda de todos», solicitaba a
Cierva que «interponga su influencia y autoridad para que se obligue a votar mi
candidatura al personal en esta Capital de la Delegación de Hacienda, Obras
Públicas, Correos y Telégrafos, Montes, Universidad e Instituto y Pósitos»57. La
precariedad de la candidatura de Díaz Agero la reconocía también el propio
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51. ESTEBAN DE VEGA, M., «Católicos contra liberales...», p. 58 y ss.
52. ASV, Nunziatura de Madrid, leg. 656, fasc. 1 (n. 8: Unitá d’azione dei Vescosi e patriche

...unione dei cattolici), obispo de Salamanca, 22-6-1902.
53. Véase El Lábaro, Salamanca, 15-5-1901. Para 1903, Ibíd., 6-4-1903.
54. AC, Sec. A, leg. 37, obispo de Salamanca a Cierva, 26-3-1907.
55. Ibíd., Maldonado a Cierva, 26-3-1907.
56. Una muestra de ello será la visita que el 16 de abril realizó a la Federación Obrera para expli-

car la transformación del impuesto de consumos y la ley del Descanso dominical.
57. AC, Sec. A, leg. 37, Díaz Agero a Cierva, 13-4-1907.
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Maldonado al considerar su triunfo «de todo punto imposible y sólo pendiente de
la providencia que tan a menudo invoca el integrista, sin perjuicio de ayudarla
con su dinero»58.

De hecho, la lucha se entabló entre Lamamié de Clairac y Pérez Oliva, roma-
nonista y jefe del partido liberal en la provincia, adoptando la forma de debate
ideológico entre católicos y liberales, como demuestra este artículo de un diario
católico que utiliza un tono alarmista para descalificar a los candidatos liberales,
canalejistas o moretistas, si bien no descarta, llegado el caso, el apoyo a los con-
servadores:

Los proyectos político-religiosos del liberalismo dinástico de ambas ramas,
son en la actualidad un intento premeditado de jacobinismo oficial, un ensayo
de persecución autorizada, semejante en los propósitos sectarios, distinto en los
procedimientos que utiliza [...] El resultado en ambos casos será el mismo;
emancipar a España de la autoridad espiritual de la Santa Sede, descatolizar
insensiblemente a nuestra patria.

Y ¿no sería beneficio nuestro la cooperación sincera, decidida y franca en
favor del partido conservador, que es hoy el único representante oficial de las
ideas católicas en las esferas gubernamentales?59.

En ese sentido, el apoyo del obispo fue decisivo para que el Marqués de
Llen, de filiación ultracatólica pero sumiso a la autoridad episcopal, aceptase ini-
cialmente ser candidato a diputado por Salamanca, en vez de la senaduría a la
que aspiraba, pero ni el candidato liberal ni el integrista desistieron de presen-
tarse. Éste último justificaba su decisión en que no reconocía ningún tipo de
autoridad política al prelado que, como último intento para conseguir la retirada
de Lamamié de Clairac, publicaba el 5 de abril una pastoral en términos suma-
mente clarificadores:

Atentos a velar constantemente por los intereses religiosos de la diócesis
[...] advertimos a nuestros fieles diocesanos de este distrito electoral de Sala-
manca tengan presente para la emisión del voto:

1º Lo que en acto público y solemne hemos manifestado respecto a la obli-
gación de votar con arreglo al dictamen de la conciencia cristiana...

2º Que en vista de haber sufrido un cambio profundo las circunstancias de
la contienda electoral en este distrito de la capital, desde la fecha del mes de
febrero, en que tuvimos el gusto de aprobar y bendecir el programa del señor
Lamamié de Clairac como candidato católico, hasta el presente en que dicha
candidatura, según nuestros desinteresados y detallados informes, lejos de favo-
recer, pudieran perjudicar gravemente esos mismos sagrados intereses que,
como católicos, todos vamos a defender, hacemos constar que retiramos nuestra
aprobación y recomendación a dicho Sr. Lamamié de Clairac...

3º Que no nos es posible recomendar como candidato católico llamado a
defender sobre todo otro interés de partido o bandería, los intereses sagrados de
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58. Ibíd., Maldonado a Cierva, 14-4-1907.
59. Reproducido por el periódico liberal El Adelanto, Salamanca, 30-3-1907.
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la religión a ninguna persona que, aun gozando justa fama de creyente y pia-
doso, no empiece por reconocer la autoridad de su legítimo Prelado ...

4º y último, en la situación actual de la política en nuestra ciudad, estima-
mos que entre los candidatos católicos, aquél que será más acreedor a la con-
fianza de los electores católicos que a las condiciones señaladas en el número
anterior, reúna mejores prendas personales de aptitud para las luchas de la polí-
tica, y a ser posible, obtenga la protección oficial ...60.

Tan ardiente posicionamiento mereció la alabanza de los conservadores
como escribía Maldonado a Maura: «Todo cuanto digamos de este prelado es
poco en relación con lo que hace en pro de nuestra política aunque coincida con
lo que mejor cuadra al bien del país». La preferencia del obispado salmantino por
una candidatura conservadora no constituye una excepción en el panorama elec-
toral de 1907 y podemos citar otros ejemplos como el de la cercana Valladolid,
donde el arzobispo auspició un entendimiento de los sectores católicos indepen-
dientes con el partido conservador, para trabajar en común en las elecciones pro-
vinciales del mes de marzo, con la previsión de que el acuerdo se extendiese
también a las generales del mes de abril61.

El debate entre el obispo y los integristas trascendió el mero hecho electoral
de la provincia de Salamanca para centrarse en la importante controversia interna
existente en el movimiento católico español y su posición ante la política, en
general y, ante las elecciones, en particular62. En esa controversia cabe señalar
diversos factores, como la falta de sometimiento de ciertos sectores católicos, y
también integristas o carlistas, a las jerarquías eclesiásticas, el temor de éstas ante
una movilización intensa y libre de las bases católicas y la posición pragmática
que existe en la mayor parte del episcopado español y de las altas jerarquías del
clero de preferir el voto al partido conservador, no sólo por la aplicación de la
doctrina del «mal menor» patrocinada por el Vaticano, sino también por una
mayor afinidad con un gobierno que cuenta con una notable presencia católica y
que se ejemplifica en las palabras de ánimo del cardenal primado de Toledo a
Maura: «Procure U. y los dignos Sres. Ministros del Gobierno que preside no caer
en desalientos (...). El país y el parecer de los hombres sensatos y honrados están
en absoluto al lado del Gobierno conservador»63. Podríamos plantear la hipótesis
de que este apoyo responde además a las naturales contrapartidas de favores y
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60. «De elecciones», El obispo de Salamanca, 5-4-1907, en Lábaro.
61. AM, Leg. 9/9, El arzobispo de Valladolid a Maura, 14 y 25-2-1907.
62. Además de la prensa de inspiración católica que se publicaba entonces, existen varios folletos

propagandísticos sobre la actitud de los católicos ante las elecciones. Citaremos, entre otros, los
siguientes: De elecciones. Reglas de conducta para católicos, op. cit., y Los Católicos y las Elecciones,
Apostolado de la Prensa, Marzo 1907, Madrid. También podríamos citar alguna de las cartas pastorales
publicadas por los obispos con motivo de las elecciones. Por su extensión, destaca la publicada por el
obispo de Astorga, Los partidos Políticos. Carta pastoral que el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Julián de Diego
Alcolea dirige a sus diocesanos, Astorga, Imp. y Lib. N. Fidalgo, 1907 (ASV, Nunziatura de Madrid,
leg. 654, fasc. 1).

63. AM, leg. 96/3, Cardenal Sancha a Maura, 2-8-1907.
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recomendaciones; el obispo de Salamanca podía ser un ejemplo, pues de su
correspondencia con Maura y Cierva, como ocurre también con otros miembros
del episcopado español, se comprueba la existencia de estas prácticas64.

Pese a la oposición inicial del obispado, Lamamié era consciente de que, tras
la retirada del marqués de Llen, el candidato gubernamental propuesto no era
rival para él y, aconsejado por un grupo de personas de gran ascendiente sobre
el obispo, su última baza para lograr el apoyo católico fue la de remitir una carta
pública al prelado en la que le confirmaba su posición de compromiso católico y
el acatamiento a su autoridad:

Me comprometo a defender los derechos e intereses de la Iglesia y de la
sociedad contra los enemigos de una y de otra, secundando los deseos del
Romano Pontífice y de los obispos, que son los míos, poniendo en práctica
todas sus enseñanzas, sin mermarles nunca ni en nada [...] en esta declaración
están incluidos mi convicción, deseo y firme propósito de reconocer y acatar,
como siempre he reconocido y acatado, la sagrada autoridad que compete a los
señores obispos en materias político-religiosas, y ante todo e inmediatamente al
prelado de la propia diócesis...65.

Ante esas manifestaciones, al obispo no le quedó más remedio que reconsi-
derar su postura y dar su aprobación al candidato a través de una contestación
pública, en la que, no obstante, volvía a dejar claras sus preferencias por los con-
servadores, aunque ahora desde el deseo de que Lamamié fuese receptivo a la
colaboración con ellos:

No he de ocultarlo, sin embargo, que mi satisfacción sería aún mayor en el
presente caso, si a la honrosísima representación de católico ante todo y sobre
todo, una vez puesta así a salvo su conciencia y con ellas la integridad de sus
católicas creencias, pudiera también ostentar calificación de adicto, no la de
ministerial sometido a las exigencias de una disciplina que pudiera en algún
caso imponerle sacrificios incompatibles con los deberes religiosos que se han
de cumplir siempre por encima de todo compromiso político, sino de adicto en
cuanto expresa la disposición del ánimo a cooperar con lealtad cristiana, pos-
puesto todo menudo interés de partido a la patriótica empresa de regenerar
moral, social y económicamente a España, bajo la dirección de los actuales
gobernantes66.

La cuestión salmantina había rebasado los límites locales y periódicos de
tirada nacional le dedicaron su atención. Así ocurrió con El Universo que, en su
portada del día 11 de abril, le dedicaba un espacio señalado que, bajo el epígrafe
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64. Ibíd., leg. 77/31 y AC, Sec. A, leg. 37. Sobre la correspondencia de Maura con numerosos
obispos véase AM, Leg. 77.

65. Carta pública de Lamamié de Clairac al obispo, en El Lábaro, 9-4-1907.
66. Carta contestación del obispo a Lamamié de Clairac, en idem. La negrita es nuestra. Véase

también ASV, Nunziatura de Madrid, leg. 654, fasc. 1.
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«De Elecciones. Documentos interesantes», reproducía la carta de sumisión de
Clairac y la rectificación del obispo, señalando «un interés, que bien pudiera ser
general y que, desde luego, ilustra la opinión de los católicos, que aún no han
estudiado bastante este grave problema o que todavía viven demasiado adheri-
dos a incomprensibles prejuicios de doctrina y de conducta». Concluía deseando
que los documentos publicados contribuyesen «a que algunos católicos,
siguiendo el noble ejemplo del señor Clairac, depongan sus opiniones ante la
autoridad de la Iglesia y ofrezcan a su prelado el homenaje de la total y debida
obediencia»67. Una lectura completamente distinta hacían los diarios tradicionalis-
tas e integristas. El Correo Español, por ejemplo, aludía al asunto en tono despre-
ciativo y con duros términos de condena, del que pueden ser ilustrativos estos
dos fragmentos:

...escribir algún artículo de re católica sobre los amigos de Benito, el Benito
católico de Salamanca. Los Benitos abundan. Los republicanos tienen ahora a su
Benito en candelero [...] los cuales, en efecto, no desean sino que se les comente,
e hinche y de importancia, para armar ruido entre los católicos españoles promo-
viendo polémicas interminables y darse luego el gustazo de decir que los católi-
cos españoles disputan y están divididos y acudir a Roma para que los pacifique,
cuando son ellos los que fomentan la división y el alboroto...

...Hoy impera el liberalismo, alma y vida de todo el derecho nuevo, cien
veces anatematizado por la Iglesia. Pero como ahora tenemos Parlamento, y
votos son triunfos y no discursos, lo que interesa no es precisamente que vayan
muchos católicos de verdad al Parlamento, todos los más que se pueda, que eso
pide la lógica, sino al contrario, que ayudemos a que vayan los liberales conser-
vadores que son los que tienen las riendas del poder, aunque para eso haya que
ahogar a algún candidato netamente católico, y matar, por lo menos en algunos
distritos, la acción católica-política68.

La dimensión nacional del asunto contribuyó a generar más tensión en Sala-
manca. En los días siguientes a la rectificación del obispo, con el fin de conseguir
totalmente el respaldo episcopal, Lamamié intentó por conducto de sus amigos
enviar señales de buena voluntad a los conservadores, como confirmaba Maldo-
nado:

por las referencias que me han dado sus amigos más íntimos, creo que el
integrista, que ya no se presenta como tal, ingresará probablemente en el par-
tido conservador haciendo las mismas salvedades religiosas que el Marqués de
Llen...69.

Sin embargo, la desconfianza persistía entre los conservadores por lo que
siguieron apoyando como candidato a Díaz Agero, mientras las manifestaciones
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67. El Universo, 11-4-1907.
68. El Correo Español, 11 y 13 -4-1907, respectivamente.
69. AC, Sec. A, leg. 37, Maldonado a Cierva, 13-4-1907.
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del obispo en su rectificación levantaban mayor polémica y críticas entre los sec-
tores católicos más reaccionarios. El Lábaro se apresuró a realizar desde sus pági-
nas una calurosa defensa de la actitud del obispo y de su autoridad en materia
electoral70. La confrontación entre católicos en las elecciones de 1907 era una rea-
lidad y Salamanca constituye un caso paradigmático. No es de extrañar que en la
prensa católica del momento, y no sólo la salmantina, se insista en la necesaria
unión de los católicos y se defienda la doctrina del «mal menor», causa del enfren-
tamiento entre católicos.

2.3. El triunfo integrista: ¿fraude o movilización?

Fue Salamanca el distrito más conflictivo, frente a todos los demás, donde se
cumplió el encasillado en los términos previstos: dos escaños para los liberales
que los controlaban (Ciudad Rodrigo y Ledesma) y los cuatro restantes para
los conservadores que figuraban en el encasillado ministerial. En el distrito de
la capital, como exponía la memoria electoral, si bien no fue necesario alterar la
composición de los Ayuntamientos, el gobernador nombró delegados para garan-
tizar el orden público «por motivo de la compra de votos que se venía denun-
ciando por la prensa y la opinión pública, tanto o más alarmada, cuanto que exis-
tía el precedente del procedimiento empleado en otras elecciones por
correligionarios del Sr. Lamamié de Clairac»71. Por el contrario, El Correo Español
denunció atropellos y violencias contra la candidatura integrista a través de los
delegados gubernativos, la concentración de efectivos de la Guardia Civil y la
obligación de los empleados y alcaldes de facilitar con su voto la elección del
candidato ministerial»72.

Como podemos ver en el acta de escrutinio, el resultado entre Lamamié de
Clairac y Pérez Oliva fue muy ajustado, con una diferencia de 75 votos en favor
del segundo, mientras que el candidato conservador que, según el acta, es Díaz
Agero, quedaba a bastante diferencia. Lo cierto es que la designación del candi-
dato conservador es bastante confusa pues el 6 de abril el gobernador había con-
firmado al ministro la retirada definitiva de la candidatura de Díaz Agero73 en
favor de Llen, que a su vez también renunció, por lo que se proclamaba de
nuevo candidato a Díaz Agero, aunque con muy pocas probabilidades de éxito
como auguraban los mismos conservadores salmantinos:

Reunidos los amigos políticos de esta capital (...) por unanimidad han acor-
dado adoptar la candidatura ordenada por el Gobierno; y en su consecuencia se

ROSA ANA GUTIÉRREZ LLORET
LAS ELECCIONES DE 1907 EN SALAMANCA: UN EJEMPLO DE LA MOVILIZACIÓN

Y CONFRONTACIÓN ELECTORAL CATÓLICA EN LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN

338

70. El Lábaro, 10-4-1907. En la misma línea hay que entender la publicación de varios artículos
que, como editoriales y con el título de «Fe y obediencia» se publicaron a lo largo de varios días (12,
13 y 15-4-1907).

71. AC, Sec. F, leg. 107. Memoria electoral, 1907.
72. El Correo Español, 20-4-1907.
73. AM, leg.34, carp. 14, Díaz Agero a Maura, 5-4-1907.
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disponen para la lucha, si bien juzgan oportuno hacer constar que las circuns-
tancias no favorecen el triunfo de nuestro candidato por los trabajos hechos por
los de oposición y la dificultad que por falta de tiempo han de encontrar los
nuestros para nombrar interventores, por todo lo cual entienden que es segura
la derrota...74.

Ante la previsible derrota, Díaz Agero se retiraba definitivamente el mismo
día de la elección con lo que, al quedar de nuevo sin candidato, la única opción
conservadora posible era la del integrista al que debían apoyar los delegados ofi-
ciales, aunque se siguió votando a Díaz Agero75. El papel del partido conservador
en las elecciones de Salamanca no fue digno de alabanza y en duros términos lo
denunciaba El Lábaro en un análisis postelectoral:

... hemos pensado en la conveniencia de consagrar cuatro líneas no cierta-
mente al candidato ministerial, que ha sido una víctima más o menos propicia-
toria, sino a los grandes hombres del partido conservador (...) el cronista no ha
conseguido ver en la realidad de las calles y de las urnas a la nutrida agrupación
conservadora de Salamanca; no se ha advertido el entusiasmo entre estos políti-
cos: andaban como desorientados tejiendo y destejiendo su propia tela ...Tejer y
destejer, formar ranchos aparte y discutir jefaturas, ha sido aquí la obra de la
última temporada conservadora. Y los hilos se rompieron a media mañana.

Nos dijeron que se había retirado el candidato.
El Sr. Díaz Agero llegó tarde a la lucha, y este pecado original no han

logrado borrarlo la esponja de Gobernación ni del Colegio Viejo76.

Esto provocó disensiones internas entre los conservadores salmantinos e
incluso la dimisión del alcalde de la capital, por las críticas a su gestión política
durante las elecciones77.

En las elecciones venció inicialmente Isidro Pérez Oliva por 75 votos, pues
en el recuento de la Junta de escrutinio de Salamanca, a la que asistió numeroso
público que vitoreaba al candidato liberal, se otorgaron 4008 votos, frente a los
3933 de Lamamié, pero se anularon varias actas debido a las numerosas protestas
por la compra de votos, cambio de urnas y existencia en el mismo distrito de dos
actas con fechas distintas78. Dicha anulación provocó la ira de Lamamié de Clairac
que, en un telegrama dirigido a Cierva, se quejaba de ello y del perjuicio que
suponía restarle muchos votos a su candidatura79. La prensa católica local denun-
ciaba «la arbitrariedad» de esta resolución, acusando a Maura de permitirla bajo la
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74. Ibíd., Teleg. del gobernador civil de Salamanca a Maura, 12-4-1907.
75. El Adelanto, 23-4-1907.
76. El Lábaro, 22-4-1907.
77. AC, Sec. A, leg. 37, alcalde de Salamanca a Cierva, 25-4-1907
78. AC, Sec. F, leg. 107. Memoria electoral, 1907.
79. AM, leg.28/34, Telegrama de Lamamié de Clairac a Cierva, 28-4-1907. El candidato integrista

remitió un telegrama en términos similares a la redacción de El Siglo Futuro, que lo publicó en su edi-
ción del 26 de abril.
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amenaza de los liberales de provocar un motín si el integrista era proclamado y
también se hicieron eco de ello varios periódicos tradicionalistas o integristas de
tirada nacional como El Siglo Futuro80. Finalmente, estas fuertes presiones dieron
resultado y la Junta Central del Censo modificó los resultados otorgando el
escaño a J. Lamamié de Clairac81. Los liberales respondieron con una manifesta-
ción y un mitin de protesta en la Plaza de Toros, mientras pesaba la duda sobre el
acta del integrista: ¿fraude o movilización? Parece que ambos aspectos se combi-
naron en la elección. Como expusimos en otro lugar, las elecciones de 1907, de
forma más acentuada que otras de comienzos del siglo XX, presentan ese carácter
dual en el que están presentes y se combinan en distinta medida la vieja y la
nueva política82 y en Salamanca también se da esa característica. En el distrito, a
raíz del forzado cambio de posición del obispado, el voto católico y conservador
se movilizó ampliamente a favor de Lamamié frente a la amenaza «anticlerical»
que representaba el candidato romanonista. La prensa católica lo apoyó e intensi-
ficó la propaganda que, utilizando un tono apocalíptico, también se desarrolló
desde los púlpitos de las iglesias y en las manifestaciones de culto ante la proxi-
midad de la Semana Santa. Por su parte, Pérez Oliva recibió el apoyo no sólo de
su partido, sino también de sectores obreros e, incluso, de conservadores menos
reaccionarios. El debate clerical/anticlerical, la agrupación de efectivos en torno a
estos bloques y el tono de confrontación en clave ideológica que impregna la
campaña avalan la tesis de la presencia de un carácter modernizador de las elec-
ciones de 1907. También lo demuestran los actos de apoyo a Pérez Oliva tras ser
proclamado diputado electo, como el banquete popular o los celebrados en el
Círculo Mercantil y la Cámara de Comercio y las movilizaciones —cierre de tien-
das, recogida de firmas y mitin de protesta— que tendrán lugar en la ciudad tres
o cuatro días después de los comicios para denunciar el fraude y la compra de
votos83.

Pero resulta también indudable el continuismo de los usos de la vieja política
tanto procedentes de la esfera gubernamental —encasillado, injerencia desde el
Ministerio y presiones del gobernador— como de los candidatos. Lamamié de
Clairac protagonizó en las elecciones de Salamanca una escandalosa compra de vo-
tos, una práctica que se había prodigado en otras elecciones anteriores gracias al
integrista Sánchez del Campo. En los círculos políticos salmantinos ya se temía
esa posibilidad. Maldonado se la había avisado a Maura en la correspondencia
que mantuvieron en los meses previos a las elecciones y en la misma apreciación
coincidía el propio Cavestany que, a finales del mes de febrero, llamaba la aten-
ción de Cierva sobre las características del presumible candidato integrista:
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80. La Victoria, 27-4-1907 y El Siglo Futuro, 26-4-1907.
81. CARASA, P. (Dir.), Elites castellanas de la Restauración. Diccionario biográfico ..., p. 446-447.
82. GUTIÉRREZ LLORET, R. A.; ZURITA ALDEGUER, R., «España entre la vieja y la nueva política: La cam-

paña electoral de 1907:», en Elecciones y cultura política en España e Italia (1890-1923). Valencia:
Universidad de Valencia, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2003, pp. 121-142.

83. Véase El Adelanto, 23, 24, 25 y 27-4-1907.
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...es mucho peor enemigo de lo que Ud. sospecha porque es hombre de
dinero y no tendría gracia que me fuera a costar la elección ocho ó diez mil
duros como otras veces. Para eso me vuelvo a Sequeros, donde le aseguro a Ud.
la tarifa es más módica84.

Tras las elecciones, numerosos testimonios lo avalan y no sólo los proceden-
tes de la prensa de oposición. La anulación de las actas favorables a Lamamié de
Clairac que dio inicialmente el triunfo al candidato liberal obedece principal-
mente a este motivo pero, por otra parte, la propia memoria electoral que el
gobernador remitió posteriormente al ministro de la Gobernación se mostraba
ambivalente al reconocer que se evitó reclamaciones por atropellos con el nom-
bramiento de delegados. En este sentido, la interpretación moderada que El
Lábaro hacía de las elecciones con el título «¿De quién es el triunfo?» puede ser
clarificadora. Según este periódico la mayoría que en la votación obtuvo Pérez
Oliva en las secciones de la capital —la más movilizada— fue abrumadora mien-
tras que las secciones rurales triunfó Lamamié de Clairac, lo que parece indicar la
existencia de fraude electoral pues, como señalaba El Lábaro, «allí no hay con-
ciencia exacta de los deberes políticos» sin que ello signifique que el campo «sea
integrista, aunque sí es católico»85, se apresuraba a decir, haciendo de nuevo de
transmisor de los intereses del obispado. Reconocía también este periódico que
la votación «urbana» a Pérez Oliva se cimentaba en sus trabajos por Salamanca,
pero intentaba contrarrestar la campaña de desprestigio de Clairac acusando tam-
bién a los liberales de utilizar muñidores electorales y mecanismos fraudulentos86.

En conclusión, Salamanca en 1907 es un ejemplo de la complejidad que en
esos años tendrán los procesos electorales, pero también de la participación de
los católicos y de la jerarquía eclesiástica, de la división y confrontación interna
en el movimiento católico que limitará considerablemente su capacidad de movi-
lización y el carácter modernizador que potencialmente presentaba.
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84. AC, Sec. A, leg. 37, Cavestany a Cierva, 24-2-1907. El día 16 de ese mismo mes le había expre-
sado su decepción a Maura por el tratamiento que había recibido del partido conservador que le arro-
jaba de su distrito dándole otro donde «si no quiero dejarme derrotar tendré que gastarme una por-
ción de miles de pesetas», AM, leg. 27/38, 16-2-1907.

85. El Lábaro, 25-4-1907.
86. Ibíd., 30-4-1907.
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