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2

Advertencia previa
----..... ---------

Estas líneas tienen como ánico objetivo hacer algunas

observaciones sobre los criterios seguidos en la presentaci6n

formal de esta Tesis.

Las notas o acotaciones al texto figuran a pie de p�-

gina, pero debido a que en ocasiones aqu�llas son largas y pue-

den molestar para una buena lectura de la obra, he creído cón-

veniente la incorporaci6n al final de cada capítulo de un ap�n-

dice �e recogerl la ampliaci6n de las notas excesivamente largas

para figurar a pie de p�ginaJindic�ndose cuando ello suceda.

Este ap�ndice no debe confundirse con el ap�ndice do-

cumental que figura al final de la obra, donde se recogen fiel-

mente transcritos, una pequeña parte de los documentos in�ditos

utilizados en el estudio y alg�n escrito publicado pero de di-

fícil 10calizaci6n o de gran importancia. Todos los documentos

han sido transcritos tal y como figuran en el original aán cuan-

do hubiera erratas, pues ello me ha permitido conocer al autor

del escrito. En cada documento consta el lugar donde puede ser

locali�ado y una síntesis de su contenido.
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Presentn.ci6n

,

Los cuatro años empleados en la elaboraci6n de esta

obra, que intenta ser una a p r o xd ma cLón a las actitucles m a n bo n L«

das por los c at
é Ld c o s catalanes y la iglesia en aeneral, en Ca-

taluña durante lo. Segunda Ueptiblica, me han brindado muchas sa-

tisfacciones .-::-!os_sinsabores han que d a d o en el camino-, siendo

la mayor de aqu�llas el poder presentar hoy las conclusiones so-

bre un tema capital en la historia de nuostro país.

Los años de la Segunda Uep�blica 1931-1936 , han sido

objeto de un elevado n�mero de estudios unos apasionados y cx-

trema(lamente parciales, otros rigurosamente científicos, abar-

cando t�do tipo de temas: �olítico, econ6mico, militar, social.

lian salido a la luz un buen n�mero de memorias y vivencias per-

sonales de a Lgun o s pe r s o n a j e s Lmp o r t-an t.e s (le nuestra historia so-

bre diferentes momentos de este pequeño es:!?acio hist6rico de nues-

iro reciente pasado, pero �n pr�ctica��ntc ninguna de las obras

se ha tratado con la amplitud necesaria un tema que me ha preo-

cupado durante largo tiempo •

. Corroborando las ideas sobre el tema de autores como

Jutglar, Palacio Atard, Jacli:son (1) podemos decir que si hay un

(1) A. Jutglar. Ic1e_Qloda� y_cJ.g¡,s-ª.Le.J1. l.a Esp_afia_.u>l1..t.e..m¡:>�Q.n
l874-l93l_. !-ladrid, aa . Cuadernos pera el ni�logo, s.a.,
1973, T. 11, p. 125 y 158-159.
V. Palacio Atard. Consicluacione_p _s-º-brQ_la_inves_!_i_g__g.�_:i6n ac

tua.l_� nue:?_tra_jlisJlioria .2__ontem-por�nea. En "Ensayos de his
toria contemporánea", Hadrid, Iter Ed., [�970J ' p. 46-47.
G. -Ju cls s on , La Re:r6-bli� española. _y_la_guerra _9ivi1_,_193_].=.
1939_, 2Q. e d , Barcelona, Ed. Critica Grupo EJ.. Grij a.Lb o ,

[976J ' p. 18.
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tema que merece un estudio desapasionado, con presupuestos e in-

terpretaciones que huyan de ·hip6tesis e x cesí.v ame n t e simplistas y

unileterales que den no l� soluci6n definitiva, sino una aproxi-

maci6n 10 m�s fidedigna posible de acuerdo a planteamientos rea-

les y serios, es 6ste el tema de la problem�tica religiosa de

la España contempor�nea, más concretamente en el período com�ren-

dido entre 1931 y 1936, y �n una de las sociedades que componen

el abigarrado mapa del Estado español, la sociedad catalana.

Así mosirar6 y analizar6 las actitudes de la Jerarquía eclesi�s-

tica de la Tarraconense y de los cat6licos de la misma provincia

ante el nacimiento y evoluci6n de la Segunda Re púb Lí ca , hecho que

me obliga a hacer una serie de puntualizaciones sobre los límites

de 1 a ob r a ,

En primer lugar respe6to 0,1 espacio geográfico, e1 estudio

se circ nscribe a la provincia eclesiástico, de la Tarraconense

que civilmente ocupa Cato,luña y que en el o,fio 1931 englobo,ba

la o,rchidi6cesis de Tarragona y las di6cesis de TIarcelona, Giro-

no" Lleida, Solsona, Tortosa, Vic y Urgell, ya que no obstante

el centralismo de la iglesia romena que daba escaso margen a la

mo,nifestaci6n de las peculiaridades de orden nacional", se habían

manifestado anteriormente en dicha provincia una serie de actitu-

des que la diferenciarían del resto de las provincias eclesiás--

ticas del Estado español. Espero que al finalizar el estudio

quedarán fijadas las actitudes de la iglesia catalana, enten-

diendo por tal la iglesia oficial o institucional constituida

por las jerarquías eclesiásticas, y la iglesia militante o �at6-

licos en general, con posturas que estarían en la vanguardia de
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la iglesia española, con actitudes m1Ís abiertas y tolerantes

que el resto de aqu�lla. El por qu� de ello podríamos sintetizar-

lo diciendo que el campo donde desarroll� su actuaci6n -la soci�

dad catalana- tiene características peculiares que en su momen-

to la hicieron m�s abiert� y tolerante en su conjunto que otras

sociedades, corroborando así lo afirmado por R;:.guor "3n el con-

junt de les dibcesis hisp�niques, les catalanes es caractoriza-

ven, a m�s de la consci�ncia represa -a partir de la Renaixenga-

de la catalanitat, por un grau rolativament elevat de cultura

en el clergat; una certa solidesa doctrinal recolzada en els mo-

viments lit�rgic, gregorianista, bíblic, patrístic i catequ�tic

i en conseqü�ncia una import�ncia relativament menor de les de-

vocions aberrants o supersticioses; un major realisme en les

qüestions socials a causa del grau d'industrialitzaci6 de Ca-

talunya; unes in::;ti·�ucions eclesials i uns moviments a.p o s b
ó

La c s

moderns i eficients que tendeixen a arraconar les tradicionals

associacions piadosses de les parroquies, que desmenteixen el

tbpic do l'esperit catal� individualista i suposadament enemic

d'associar-se i esdevenen entitats fecundes - Foment de Pietat,

Fundaci6 Bíblica Catalana- o veritables moviments de masses- Po-

mells de Joventut, Obra d'Exercicis Parroquials, Federaci6 de

Joves Cristians de Catalunya, i en política una acceptaci6 fran--

ca del joc democr�tic, tot bandejant la confusi6 entre el tron

i l'altar" (2) , ideas que son tambi�n recogidas por Cu s a s s as

(2) H. Raguer. La Uni6 Democrhtica de Catalunya i el seu tem�s
1931-1939.-nOñ�scrra�-TJürcCIoña)-�üTIli�acioñ-üc-lTAPaaiÜ
(1e-rroñ�Scrrat, 1976, r. 80-81. Ratificado :IJor J.C. Ullman
La Semana fr�gica. Estudio sobre las causas socio-econ6-
-------r-��-!-----1.�-----------�--�I���-I�I��--�---- -

ma c a s u e o..U0J.C crJ.C:1 J.Sr.10 en �Sp:1ila \ Ü:'-U- ';) c t ¡ 1.Jarcelona,

Ed:-Ar1e�-�ry72J�-P:-5IT4:5E5:-----------------
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Ymbert, en su tesis doctorel sobre el cat61ico cat�lanista,

Boíill i Hatas (3).

Adem�s no hemos de olvidar que la tarraconense, o

me j or su me tropo li tena carden aL Vd d a L i D ar r-a que rJ de se mp e ñ6

.un papel de primera magnitud en la iglesia esp�fiola en cuanto

que la prim�cía oficial aneja a la archidi6cesis de Toledo, que-

d6 vacante tras la destit�ci6n, cese o renuncia del cardenal

Segura, en septiembre de 1931 y por lo tanto la primacía hist6-

rica que radicab� en �arrarrone, tuvo que desempefiar el �apol

hist&rico de r-c p r-e s e nb an b e do la iclesia e s p añ o La , tanto en su

relaci6n con el gobierno republicano como con la Santa Sede, re-

presontaci6n que quedaría relegada a un segundo pleno � partir

de 1934 I'0r el lI:í:'racnso" de las actitudcs tolcr�.ntes del me br opp-

litano tarraconcnse y que ·dejaría paso a posturas mds intransi-

gentes como la representada por el Dr. Gom�.

En segundo lUGar� la investi�aci6n se circunscribe a

los afias comprendidos entro 1931 y 1936; la primera de estas fe-

chas en cuanto tiene lugar 01 advenimiento de la Segunda Rep4bli-

ca, con el cambio prolundo que se oper6 entre la iglesia y el po-

der civil, y 1936, porque con el inicio de la guerra civil, la

problem�tica entre las estructuras civil y eclesial tom6 un rum-

bo y unas características totalmente diferentes a los �ffos ante-

riores, por lo cual merecería un estudio aparte tento por lo que

(3) J. Casassas i Ymbert. Jaume �ofill i Matas. L'adscripci6 so

cial i l' e va 1uci6 po lIticñ::-'lesis-doctoraI;--Iñ?d:[i::ñ::-··Bar
deloña;-rrñivcrsi1at;-I977; p. 735-736.
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se refiere a las posicionos de la Iglesia en el Caffi?O republi-
.

cano -no olvidemos que no todos los cat6licos se pusieron al la-

do de los sublevados (4)-, donde deberían analizarse los esfuer-

zas realizados por las autoridades civiles para el restable-

cimiento del culto cat6lico en la España republicana, como las

posiciones de las jerarquías eclesi�sticas en la denominada "zo-

na nacional", con el te16n de fondo de las actividades diplom�-

ticas de la Santa Sede, que esperaba de qu� lado se decantaría

la victoria,. momentos en los que el cardenal Vidal cobr6 do nue-

vo especial relieve al poner de manifiesto que la Iglesia no po-

dla tomar un determinado camino subordin�ndose a unos intereses

de clase y unas estructuras de poder determinado, como las que

se. prefiguraban en la España de los iniciadores del 1I1\lzamicnto"

( 5)·

En tercer lugar/una acotaci6n importante al tema, vie-

ne dada por el hecho de no profundizar en la problem�tica que

t=ajo la leg��laci6n republicana a las 6rdenes y con�reeacionGg

religiosas, o iglesia regular; s610 se haUará de ello en cuanto

parte integrante del estamento eclesial, pero no se estudiard

en ning�n caso las posturas tomadas por las instituciones reli-

giosas que serían substancialmente diversas unas de otras.

(4) Ver mi comunicaci6n 3ls cat6lics espanyols i la �ucrra civil:
Una posici6 cat�lic�-coñtra-l�-süblev�cr�-der-rIT-do-Jülror
de-¡93b-prescñt�d�-arhr-aol:Ioqür-lñtcrñ�croñaI-sobre-Iü-gue-
------ "

rra civil d'Bspanya , celebrado en Barcelona del 19 al 21 de
abril de 1979.

(5) Sobre la figura del cardenal Vidal i Barraquer consultar:
R. Muntanyola - Vidal i 3arraquer, cardenal de la Pau.

(?¡1.rcclona], na , -Bstelñ:;-I5'69;-S71p:-i=-rñdex:-------
R e m G" ,r' � 1

• n el·
•

t
.

• o as- -oma-. • �CLa J. o a r r rvq ue r->- UDS v a s a on s a n a g o na que s

de l'Esg16sr�der-Ig39:-L�rceIoña�-fti:-LaIü--�974�-�-297-p:-
t-Iñdex:---------------

l� �
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No quiero finalizar este apartado sin expresar mi gra-

,

titud a las personas que me han ayudado no solo en el plano

científico sino en el puramente humano. La lista sería real-

mente larga pues desde mi c{rculo familiar que ha soportado mis

inquietudes y dudas a lo largo de la investigaci6n, pasando por

los que h oyv.c on.s d de r c amigos, 1<1n. Casimir I-1artíy Niquel Lz ar d

quienes desde el principio han s e guLd o la evoluci6n del trabajo

y cuyas críticas y sugerencias han sido de gran utilidad; y

varias personas que en diferentes momentos me han escuchado y

sugerido algunos puntos como Mn. Bonet Balt', poseedor de un ri
-

ca archivo sobre la sociedad eclesial y civil de fines del si-

glo XIX Y principios del siglo XX, Mn. Martí Bonet y sus colabo-

radores del Archivo Diocesano de Barcelona, quienes hicieron p,2.

sible mi copgult3 del archivo in�dito del Dr. Carreras y de to-

dos los crchivos diocesanos de la tarraconense, 01 P. llilari

Raguer, Sr. Felip Capd�vila, poseedor de parte del archivo so-

bre la Lliga Espiritual de :Iostra Senyora ele Hontserrat, m
í

o m-,

bros del :nstituto Municipal de llistoria, en fin, a esos pocos

amigos que siempre escuchan.
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-MetodoloGía, fuentes y biblioGrafía.
-----------------------------------

l. Metodolog:!a.
----------

EscoGido el "horno. me enfrenté con la difícil -t.area de selec-

cionar la metodología y t�cnica a emplear a lo largo de la in-

vestigaci6n}que como es o16gico, estar:!an en funci6n de la te�

m�tica y los objetivos del estudio, sin despreciar por ello el

estado de la documcniaci6n a la cual pod:!a acceder. Se puede

decir que, entendiendo los m&todos, como conjunto de opera-

cione s inte le e bu a Le s de ordenaci6n y evaluaci6n do las fuente s

utilizadas, se aplican unas t6cnicas, que �eroiten ver la cer-

teza o no de las hip6tesis de trabajo esiablecidas.

As! en una Gra�aci6n del estudio que me ocupaba pa�6 un

tiempo considerablemente amplio en recoGer todo el material dis-

ponible -publicado- sobre la materia; una vez realizado cstable-

cí las hipf�csis d e "t.rabajo, etapa que re vd s t Lé especial dificul-

tad en funci6n de los graves inconvenientes que �roducía�ya

que esiablecidas las hip6tosis debía buscar las fuentes docu-

mentales que �ermitieran su deoostraci6n y son conocid�slas di-

ficultades internas y externes que se le presentan al
• .L.'
a nv e s ua «

gador que pretende estudiar un tem� de nuestro pr6ximo pasado,

CQ m o era mi caso.

Pero tuve la gran fortuna de que se me brindara la consul-

ta de un fondo inédito en su mayor parte, de un personaje ecle-

si'stico de primera magnitud en cuento era persona muy pr6xima

al cardenal Vidal, y que descmpeñ6 por sus h�biles dotes diplo-

m�ticas diferentes papeles como asesor, intermediario, eic. en-
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tre Vida1 i Darraquor, 01 �uncio de la Santa Sede en Espafia F.

Tedeschini, y el gobierno de Nadrid y el Secretariado de Asun-

tos Ex be riore s de 1 YatL cano; roo re fie ro .0..1 Dr. L1uis Carre l' a s

que, como veremos a 10'larco del trabajo, estuvo s Le mp re junto

al cardenal Vida1 -s ie ndo en muchas ocas ione s su It ade La.nb ad o IL,

prefigurando las posiciones que el cardenal Vida1 y sus sufragá-

neos adoptaiío..n-ante los diferentes hechos republicanos. Sin du-

da el Dr. Carre r-a s jug6 un pape 1 furid ame nta1 en 10 s primeros mo-

mentos del régimen no..cido en abril de 1931, cuando ee estaba pr�

parando el proyocto de constituci6n; mowontos en los que venos

como Carreras, llevando el pensamiento de Vida1, vo.. a Madrid, se

entrevista con a1eunos ministros del gobierno y con algunos di-

putados, para tratar de atenuar las medidas radicales que aLec-

taban a los intereses religiosos. Do muchos de los pasos dados,

el sacerdote catalán guard6 1� correspondiente copia y yor e1!0

ha llegado hasta nosotros su archivo, muy ,bien conservado (1) •

(1) fondo del Archivo Carreras. Se encuentra en el Archivo Dio
cesano de .narce1on� y com}?rende 46 carpetas donde se reco

gen gran cantidad de documentos inóditos redactados por el
cardenal Viclal, sus ase s ores o por él mismo y nume ros as car

tas enviadas o recibidas, originales de muchos de sus artf
culos pub Ld c c.do s en "Culturo.. C:risiiana", "31 Hatilt, "Rese:
fia Eclesiástica". Vid. apartado de fuentc� contenido del
Archivo.
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Es obvio que la consulta de estos documentos era

obligada y�ra aclarar algunos puntos del estudio, pero faltaba

la visi6n y opiniones directas del mismo cardenal Vidal ante

las diferentes situaciones políticas, ante las medidas legisla

tivas y c6mo la Iglesia debía adaptarse a ellas, para, ello, he

contado con la valiosísima documentaci6n de su archivo particu

lar que est�� p�blicando dos sacerdotes de reconoddo prestigio,

me refiero a Miquel Datllori y Víctor Manuel Arbeola, editores

de l'Arxiu Vidal i Darraquer, que r-e c o ge toda la documentaci6n

lle�adn, a, o enviada d e sd e , las oficinas del cardenal Vd d a.L i I3a-

rraquer y que en fase de �ublicaci6n llc3a actualmente hasta fi

nes de 1932; por suerte tratan de �s dos primeros años en que

las vi�isitudes de la Iglesia y los conflictos entre Ista y el

poder civil fueron m�s graves.

He uJ¡jilizn.do tambi6n las actas de hs c on fe rancias anuales

de metropolitanos, en las que se acordaban puntos que hacía? re

ferencia a la totalidad de la iglesia española, J donde se 11=-'

vaban los acuerdos tomados por los obispos de cada provincia

eclesi�stica que previamente debían haberse reunido, aunque en

ocasiones estas reuniones eran difíciles no s610 por distancias

geogr'ficas, sino por sér algunos obispos reacios a ellas; con

sultl tambi�n todas las actas de las conferencias episcopales

de la tarraconense, reuniones que se celebraban varias veces

al año. Quise consultar el fondo documental que se encuentra

en el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exterio

res, sobre las relaciones entre el V�ticano y el poder civil es-
--,

pañol, pero el tema desbordaba con mucho los objetivos de esta
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,

tesis que se circunscribe solo a la provincia eclesiástica t�-

rraconense, aparte de que en el tema la iniciativa de las nego-

-

/

ciaciones del gobierno español con la -S�nta Sede, correspond1a

a la-1Iunciatura en contacto permanente con el Vaticano. También,

me interesl por la consulta de los archivos vaticanos que conti�

nen todo cuanto hace referencia a la ialesia catalana y españo-

la, pero el-acceso_a la documentaci6n era imposible; también

consulté en un primer momento, la estadistica del clero regular

y secular en toda la tarraconense, con el objeto de ver su nú-

mero y su movilidad en cuanto eran trasladados de una a otra di�

cesis, pero confieso que este último apartado me apartaba de los

objetivos trazados, y he optado por dejarlo para un estudio fu-

turo, sobre la movilidad del clero en la tarraconense, sus cau-

sas, sus condicionantes, etc.

Finalmente para �aber las opiniones de los diferentes pre-

lados de la provincia he consultado los boletines ofici�les

eclesiásticos de todas las di6cesis, publicados quincenal o

mensualmente, que contienen las pastorales, normas y directivas

a tener en cu�nta por todos los feliareses y sacerdotes de la

di6cesis, y que me han brindado abundante material sobre c6mo

afrontaron los diferentes acontecimientos republicanos toda

la Jerarquía catalana. Esta tarea ha sido ard4a, fundamcntalmen-

te por estar diseminados en los archivos eclesiásticos de las

diferentes di6cesis.
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Todo ello ce brindab� la posibilid�d de estudiBr las posi-

ciones eclesi�s_'vic;s/pero restaba por ve r i p r-Lme r o , las posicio-

nes cluC a rrbe los mismos hechos 'adoptaron las clifercntcs c.s o cda=

ciones seglares utiliz�das por l� iGlesia como fuerzas de cho-

que para la defensa de los "derechos de la Iglesia", en

segundo lu��r las actitudes tomed�s por los cat6licos, o �lesia

militante (2) y en tercer lugar, basculando entre los dos grupos

anteriores, el papel de los sacerdotes.

Puntualizando 10 dicho en últir:lO Lu g ar se ha de preci-

sar previanente el concepto de grupo de prcsi6n; entendie�do

por tal, una asociaci6n o conjunto de individuos que con el o�

.jetivo de defender unos intereses es�ocíficos ejerce o intenta

ejercer Ull� influencia sobro los 6rganos de decisi6n (3) porme-

norizando esta dcfinici6n se puede decir que una asoci�ci6n

tondr� nay o r o menor cohesi6n en tallto en cu c.ub o e::ija a sus

miembros un clcterminai::: grado de v i ncu.La c Ldn (4). z.:u.o 11ermiti-

(2) Entondiom',o por c at
é

Ld c o s las p o r s on o.s q ue cumpLfan habi
tualmente las pr&cticas religiosas: asistencia a la mise

dominical, confesi6n, comuni6n, preceptos �ascuales. Sería
muy interesante socio16gicamente, hacer un estudio del ín
dice de cumplimiento de todos estos deberes en a�uel momc�
to hist6rico pare poder concretizar y profundizar algunos
determinados espectos de la historia religiosa, o Dejor,
de la historia social.

(3)

(4)

N. Tuñ6n ele La r a - !i2.!EQ.21QEi!1_S:,Q,_1-º,,_ui.§.j¡g,.ri.lJ,_s. o-ºinl_-ª�
�!!1?E;��. Nad r Ld , Siglo ���I, ellitorios s s a

, Q97� , p.lOO
y ss.

M. Ramírez Jin�nez. Los �ruuos de nresi6n en la Se�unda

R���bli��_Q�ü�llQl-º,,� fI;drid��fd:-�e�ño;;-�96�T:---�----
J.M.Díaz Mo%�z - Anuntes nara una sociolo�ía del anticle-

ri��li��2. [?arceloñ�:-�üñdaci6ñ-Jü;ñ-Ñ;r�h�-2d�-AXiel�l!976] , p. 32 Y ss.
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r' m�rcar l� pauta, en el momento do distinguir las asociacio-

nes o grupos de s c g.La re s promovidas por La iglesia ins·�itucio-

nal o bien nacidas del pueblo ppro utilizadas por aqu�lla para

defender los intereses de la Iglesia, raz6n por la que he deno-

minado a estas �sociacionos con el apel�tivo genlrico de brazo

secular de l� igle�i� institucional, con fuerte cohesi6n entre

---- -
.

. '

los miembros del grupo y que por lo que al estudio se refiere

son principalmente: la Acci6n Cat61ica, la Acci6 Social Popu-

lar, la Federaci6 de Joves Cristians de Catalunya, las Congre-

gaciones Marianas, l'Obra deIs Exercicis Parroquials, la Lliga

Espiritu�l de l!ostra Senyora de Montserr�t. ll�bía tambiln otros

grupos que si bien no fornaban p�rte activa de ninguna entidad

o asociaci6n, constituían esa masa de cat61icos que podí�n jugar

un papel import�nte en momentos determin�dos, - todos tenemos

presente la im�ortancia de unas deternin�das orientaciones a la

hora de votar en unas elecciones-estos grupos cat61icos es lo que

he denominado iglesia militante, cuya postura podria ser di-

ferente,segun las pl�ticas dad�s por los sacerdotes desd� el

pdlpito, o las orientaciones recibidas a trav€s de la prensa.

Para completar el cuadro de los diversos grupos estu-

diados junto a la iglesia institucional y la iglesia militante

hay un grupo que por su na t.u r-aLe aa debería ser estudiado dentro

de la iglesia institucional, 'pero que por su labor estaba muy

cerca del pueblo; coincido con Ram!rez Jimlnez en su distin-

ci6n entro "la Iglcsin. como entidad, como sociedad con 6rganos

de expresi6n y representaci6n oficiales concretos, y las perso-
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nas, que aún investidas de algún status reliGioso actuaban in-

dividualmcnte e��resando su propia opini6n y respondiendo de ella"
,

(5) y este aspecto del sacerdote es el que me interesa en tanto

en cuanto había una serie de ellos que eran respetados y oidos

po� una gran mayoría del estamento secular en Catalulla como

tendremos ocasi6n de comprobar m�s adelante.

--¿-ror- qu� medios he intentado averiguar las posturas,

o tomas de posici6n del brazo secular de la iglesia institucio�al

de la iGlesia militante y del estamento sacerdotal, cuyo estu-

dio es una parte importante de la tesis? La prensa nos ha brin-

dado una enorme e interesante cantidad y cualidad de material;

medio de comunicaci6n cuya influencia sobre la opini6n pública

se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasioneb. El estudio

de la prensa es fundamental porque es un hecho que en épocas crí
.

-

ticas �ara una sociedad, cuandu se d�scuten conceptos de vida

individual y social com0 aconteci6 en la SOGunda República, es

cuando la acci6n coordinada de prensa y grupos de presi6n 0.1-

c arm sus máxil:lOS efe ctos (6), y coincido con Nonte ro cuando

(5) H. RD,lllírez Jim�nez. ou , cit.p.213-2l4.
(6) Anclr� Hathiot. La pressc Di les [;rou:?es de :']ression. en liLa

Stampall Darce l���-���������-��-������:�-����:���� G·ráf.
Ampurias], (1963], :!_). 335-375.
Jean Meynauel - Comportement des aroupes dans les situa
ti 0115 el I e che c , i)er�-------et-JañrcI-c.E;:baño1":-i1Rcvüe---
prñ.ñ"Qaise-(ic-S cie nce 1)01 i tique 11

- - ._-

( Par i s) , V. xr 1, ( ma r z o 1962), l,) Q l. p. 27 - 39 •
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afirma, haciendo intervenir una variante, el concepto do partido

que, justo en esos momentos críticos "la prensa desarrolla una

labor ambivalente de difusi6n del ideario del partido y de di-

vulgaci6n de los intereses �. j de los grupos de presión en to-

do coincidentes con aqu�l. Con 10 cual la prensa reconduce a

la unidad a los que s610 formalmente est�n separados -partidos

y grupos, en cuanto expresiones de necesidades del bloque domi-

nante- y a la vez por el otro, sus columnas quedan convertidas

en verdaderos sujetos de presi6n aunque sea mediante la radica-

1izaci6n o crecimiento que operan en los grupos de cuya actividad

e ideario so hacon tan profusamente eco" (7). Por ello se ha de

�atizar entre la prensa intergrupal, publicaciones diarias o

peri6dicas que tienen el objetivo de coordinar puntos de vista

de los diferentes m í.o nb r o s de una as o cd a c Lén o grupo (le inter&'s,

y la prensa o xt r n g rup aL, e n-t o ndd o nd c por tal aquellas pub]ic.dclo-
ne s emanadas de un grupo, J?ero que pueden ser c orrp+a d as y le ídpe;

por cualquier miembro de la sociedad; simplificando serían las

publicaciones que est�n normalmente a la venta.

Sab_emos que el e s tud Lo de un determinado devenir hist6rico

a trav�s de la prensa puede Caer ft{cilmente en exageraciones si

no se toman una serie de medidas previas cono son: consultar

el mayor n�mero posible de publicaciones, conocer las bases

estructurales de 1m mismas es decir, el origen y ginesis de la
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publicnci6n, basa econ6mica, política, socio16gica, tlcnica,

periodística (8). TIe utilizado en primer lugar. y referente a

,

publicaciones intercrupales, las emalladas de la Federaci6 de

Jovos CrisJtiians ele Cu ta Lun.ya ,
":Jutlleti de Dirigents" mis tarde

denominado "La Paraula", de llAcci6 Social Popular el "Butlletí

dlAcci6 Popular" y la. "Catalunya Social", si bien esta revista

atravos6 diferentes etapas y pas6 de ser 6rgano oficioso a ofi

cial de la entidad cat61ico-social, de las Congregacions Nariancs�

"Juventus" y ele la Obra deIs Exercicis Parroquials, "Persever�n-

ci a" •

En segundo lugar, para pulsar las posturas de la igle-

sia militante, he escogido una amplia gama de publicaciones dia-

rias o 1)eri6tlicas con una tirada amp Ld a en toda Ca b o.Luñu ,
si b:b.'l

todas ellas se publicaban en Barcelona. Estas diferentes publica-

ciones han sido escogidas porque cada una de ellas representaba

La s diferentes tendencias del c a t oLd c Lsmo catru.5.n : "Bl Correo

e t 1 L " '.(.0 d! 1
. . .

t
.

t
c.<1'1'I0

1Iº] d I � ....

a·a un uc�en a as pos1c10nes 1n egr1s as, uae.erns �nxor-

.

6"
. . ,

b "'1'\ 1 e;' "
ma c a ; con pOS1C10nes m<1S a iertas,.L!.. r : La Veu <le Catalully::'_�

respondíMa un catolicismo conservador en 10 social y tolernnte

en 10 religioso; "El Mat!" representaba otro sector, el cat6lico

oficialista, ligado en muchas ocasiones a la iglesia institucio-

nal, si bien se orientaría hacia la derecha, al ritao que se iban

dictando las medidas legislativas referentes a la religi6n. Ce-

(8) Desgraciadamente no contamos con estucrws serios sobre las
diferentes publicaciones utilizadas; no obstante las postu
ras de ellas creo que fueron claras y elocuentes.
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rrando el abanico de estas publicac�ones, he utilizado las pro-

movidas por el sector dem6crata-cristiano después convertido en

partido, Uni6 Democr�tica de Catalunya, "La Kau" , el "Dutlletf

de la U.l).(.II. Y "E 1 Temps" • Finalme nte , como pub li c a c L one s

promovidas por sace rdote 5, de stinad.as fund a me ntal mente a ellos

mismos, he estudiado las revistas "El Don Pastor" y "La Parau-

lia sido una tarea muy interesante y excitante el

comprobar paso a pasa, a través de los editoriales,artículos

de fondo, artículos de los publicistas habituales de la publi-

caci6n, etc. c6mo se dibujaban las diferentes posiciones tanto

de la i21esia institucional como de la militante, ante el dcve-

,

nir republicano. Obviamente he tenido que leer y �nalizar, un

gran n4mero de obras, pues por ser el tema escogido apartado

fundamental en la Segunda Rep4blic�, todos los estudios que giran

entorno al período le dedican unas lfneas o capítulos aunque en

la generalidad de ellos se repiten los mismos t6picos, con plan-

teamientos similares, y sin profundizar en él (9).

--------- ----

(9) En la b Lb Ld o gr a fLa s610 se ciip,r:Ín las obras que figuran en

las notas, y no la abundantísima bibliografía que he consul
tado sobra la Secunda Rep�blica y la Guerra Civil y cuya
referencia es f�cil encontrar en muchas de las publicaciones
que ha� en el mercado.
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Finalmente, me han sido de gran utilidad las conver

saciones mantenidas con varias personas que directa o indirecta

mente habían participado en los hechos o bien tenían una visión

particular-pero a tener en cuenta-sobre cllo� como Mn. Joan ilo

net i Daltl sobrino del fundador de la Federació de Joves Cris

tians, Sr. Ramon �eypoch, secretario del partido d'Acció Catala

na, Sr. Pelip Capdevila, archivero de la Lliga �spiritual de

Nostra Senyora de Montserrat, Hilari Raguer y un largo etc4te

ra de personas, a cuya gentileza y amabilidad estoy reconocida.

Es lleGado el momento de exponer los apartados en los cua

les se distribuye el trab� o; en primer lugar y tras la toma

de contacto del investicador con el tema elegido, metodología

se�uida y fuentes utilizadas se intentará ofrecer una visión bre

ve, pero creo que clara, sobre la evoluci6n de la iglesia cspa

fiol� y naturalmente de la catalana, a fines de siglo pasado, para

posteriormente seguir la evoluci6n de la Tarraconense en rela

ción a la sociedad civil en la que estaba inmersa. En ese con

texto se verá la aportaci6n cat6lica al nacionalismo catalán y

su interrelación,en tiempos del obispo Torras i llages, la pos

terior laicización del catalanismo aunque sin olvidar la raíz

católica de la doctrina nacionalista y su evolución hasta los

inicios de los años treinta, 10 cual nos ofrecer� al mismo tiem

po la visión del progresivo distanciamiento de las ideas inte

gristas, anejas al carlismo, de gran sector del clero y de las

jerarquías eclesi�sticas. Tendremos ocasi6n de contemplar la ba

talla que en tiempos de la Dictadura se libró para preservar, al

�nos dentro de los recintos eclesiásticos, uno de los tesoros
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m�s preciados de un pueblo en la conservaci6n de su identidad

nacional: la lengu�, y así tendremos una visi6n general pero

f· labre ]a].. <:1 le s í, a c a t a.Ln.nn y su r-eLa c L L11 conesperemos que a e , Si...>' -�" u

la sociedad.

En el capítulo primero se describir�n los aspectos or-

ganiz�tivos_�:.__ l�_ iglesia Lns bLb u c Lo n a L o jerárquica durante los

afios estudiados sefialando el náoero y distribuci6n de las di6ce-

sis, estadística del clero, número de parroquias, etc. despu�s,

anal Lz a r é' 1 a naturale z a , caracte r f s t Lc a s y e volu ci6n de lo que

he denominado brazo secular de la i�lesia institucional, es de-

cir las organizaciones seglares que tenían por objeto principal

la defensa de los intereses de la Iglesia, ¿s61o da la Ielesia?

De acuerdo a ello he estudiado las agrupaciones m�s re�resenta-

tivas en Catalufia, afiadiendo la Acci6n Cat61ica oficial que, aun-

que no tuvieru raigambre en el principado, debemos citarla, en cuan-

tú se pretendi6 que descmpefiara un papel real al ==rvicio de ,�

J�rquia :1z1utinando en su seno a las demás a.grup a cLo no s , inton-

to en el que Vidal i �urraquer tuvo un importa.nte papel.

Me referir� tambi6n a las orga.nizacionos, genuinamente

catalanas, surgidas en los ufios republicanos o poco antes, en

un intento de mejorar la sociedad siguiendo las directrices ro-

manas de incorporarase paulatinamente a la vida moderna, ferm�n-

dose en estas entidades los cuadros, los líderes de las "masas"

que debIen transformar la sociedad media.nte el ejercicio de las

. virtudes evang�licas, cosa pluusible pero creo ingenua en cuanto

se habla de una sociedad con miles de personas, en la que los in-

tereses de c Las e juegan un papel fundamental. :ro obstante el de-
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se o de a e e r c ar s o a las mas as obro ras, cuyo apartamic nto de 1 a

Iglesia era real y cor.1,l!rendido por un se ctor ele' personas ligadas'

a ese catolicismo renovador y progresista, tuvo su contrapartida

en los graves conflictos sociales cuyo oriGen se remonta a años

anteriores y ante los que la iglesia no había sabido darles una

respuesta adecuada.

En eY--c ñpítulo segundo se analizar6.n las posturas toma-

das por �odos y cada uno de los prelados de la tarraconense ante

los hechos políticos y legislativos de la Segunda Repdblica, y

así empezando por el advenimiento del nuevo r�Gimen, so seguir6.

con el eco de �s sucesos de mayo, los intentos -fracasados- de

formalizar por nuevos caminos las relaciones Iglesia-Estado, etc.

para no extenderme, de todo cuanto afectaría a las relaciones

entre la sociedad civii y la sociedad eclesi�stica.

En unB segund� parte de este segundo capítulo estudia

rl las posiciones tomadas por las asociaciones seglares -brazo

secular- ante los mismos acontecimientos; en ambas partes se har�

referencia fundamentalmente a la iglesia catalana, pero no podr�

dejar de glosar las posiciones que afectaban a la totalidad de

la iglesia española, teniendo en cuenta no s610 el hecho de que

las diferentes medidas interesaban a la totalidad de la institu

ci6n y por ello se debían tomar posiciones te6ricarncnte unifor

mes, sino por el hecho de que Vidal i Darraquer, como se ha di

cho en varias ocasiones, como cardenal m�s antiguo de la igle

sia española y primado de Tarragona, ostentaba la presidencia

de la conferencia de metropolitanos y estaba a la cabeza de esa

pir�rnide organizativa que constituía la iglesia; en ocasiones



se habl�r� sucintamente sobre temas: autonomí�, elecciones, econo-

mía de l� iglesia, rero en este ·seeundo c�p!tulo 5610 se har�

menci6n do olla, pues por la amplitud con la que los he trata

do, he preferido dedicarles capítulos diferenciados (10).

En el capítulo tercero analizar� todos los editoriales,

artículos y n_��_ic�as m�s importantes escritas por los pub Ld c Ls «

tas cat61icos con el objetivo de transmitir a sus lectores toda

una serie de actitudes favorables u orientativas, respecto los

problemas planteados a la iglesia y a la sociedad civil, defen-

diondo generalmente los valores tr�dicionalmente considerados

permanentes e inmutables: orden, familia, propiedad, trabajo.

Cre9 que quedarán reflejadas con ello las diferentes tendenci�s

que en el seno del catolicismo militante se perfilaron mucho m�s

claramente en aquellos mone nt o s , tendencias que podían ocul-tar-

se y quedar desdibujadas en relaci6n a la pretendida unidad ca-

t6lica ante la defensa de los derechos "inalienables" de la Igle-

sia. A Grandes rasaos se ver�n las posturas de los grupos integri�

tas, del grupo conservador en lo social, pero tolerante en 10 �e-

ligioso -la_ Lliga-, y el grupo m�s abierto, m�s tolerante, unido

a un nacionalismo m�s radical, del grupo dem6crata-cristiano; se

debe tener en cuenta que todos estos calificativos tienen hoy una

significaci6n distinta a la que tenían en los años treinta, pues

(10) Los capítulos �rirnero, segundo y tercero ha sido imposible
subdividirlos sin afectar a la cohcsi6n de lo trat�do en ellos,
razón por le que su extensi6n es considercblementc mayor que
los restantes.
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-

a nadie se le escapo. lo. diferencio. e nt r-e ambas s o c
í

e d ad e s a todos

los -'niveles y en toclos los e.s pe c t o s , Serio. este tntimo grupo de

cat61icos el que sin olvidar su f� y su pr�ctico. religiosa, pero

sin hacer del catolicismo su bandera política, intentaría sem-

brar su ideario inte=clasista, sin conseGuirlo, en el cual lo

prioritario era el cont�ibuir a un modelo de sociedad e&s justa,

donde 12. rLquo z a se distribuyera mÓ:s razonablemente y en lo. cual

todos los grupos tuvieran cabido. (11).

ITe de confesar que he dejo.do para el final el Grupo de

"El Natí" que, a diferencia de los anteriores, no pretendía "a

priori" JUGar en p oLfb Lca ¡ lieado a la JCl'.tLrquía c a t
é

Ld c a catala-

na" d a.ba "s61011 orientaciones en el terreno de política rcli�io-

so. e incidía en todos los campos donde el nacionalismo co.tal�n

o los intereses de la iGlesia corrían el riesgo, a su juicio,

de verse perturbados, raz6n por lo. que como he apuntado, experi-

me n tarían sus artí culos y �t') r lo -1:,ant o BUS or ient o.c L one s, un gi-

ro substan6ial hacia posiciones m�s derechistas cuando los acon-

te cimientos y las medidcs legislativas pusieron en peligro todos

los privil�Gios y la�imacía que en orden o. lo temporal habíe 05-

tentado lo. iglesia, o cuando el nacionalismo se desmarcaría a po-

siciones izquierdistas.

-----------

(11) El grupo dem6crata cristiano catalÓ:n constituiría la 'Uni6
Democr�tica de Catalunya; el teca ha sido estudiado en uro

fundidad por TIilario Raguer -La Uni6 Democr�tica de Cat;lun
ya i el seu teeps 1931-1939. �oñtserrat-rZarccloñaT;-�übri:
cacIoñs-ac-rrAb�d1a-d;-Ñoñtserrat, 1976, 582 p.
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Estudiare! tn.nbie!n en el mismo capítulo ·tercero" las

posturas y orientacion�s dadas por el can6nigo Card6 del que el

conocido mldico catal�n J. Truetn.,.dijo en una ocasi6n "30 cal

pas esperar el pas del temps per a situar Card6 al costat deIs

grans dirigents espirituals deIs catalans de tots els temps" (12),

o rLe n't o.c Lo n e a que se darían a travls de dos publicaciones, diri-
- ---- _.

gidas una de ellas exclusivamente a los sacerdotes "El Don Pas-

tor", y la otra a una mayor amplitud de lectores entre los que

los sacerdotes eran mayoría "La Paraula Cristiana".

Los capítulos siguienfus: cuarto, quinto y sexto, ten-

dr�n por objetivo el an�lisis de las actitudes tomadas por la igle-

sia institucional y militante a travls de todas las ruentes cita-

das en repetidas ocusiones; ante la autonomía ele Cataluña, m�s

concretamente ante el Estatuto de l{uria, refrendado en Ca-�aluña.

el 2 de agosto de 1931 y aprobado en las cortes españolas el 9

de septiembre del afio siguiente y el Estatuto interior del ente

aut6nomo, discutido en 1933; en el capítulo quinto se analizar'n

las posiciones tomudas ante las diversas contiendas elector�lcs:

legislativas (elecci6n de dipuiaelos por Cataluña a las Cortes

de todo el Estado, o al Parlament de Catalunya), municipales

(12 de abril de 1931 y enero de 1934) o la elecci6n de compromi-

sarios para la elecci6n de rresidente de la Rep�blica, en mayo de

1936, cuando estaba por producirse el principio del fin. En el

----------

(12) J. �ructa. Els �rcdecessors de CarIes Card6. En "Miscel.l�
nia CarIes Cürd6Tt;-Barceloü;;-Ed:-XrIeI;-1963, p. 90.
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capítulo sexto se estudiar�n ias posiciones, normas y medidas

organizativas tomadas por la jerarquía eclesi�stica para paliar

la disminuci6n del presupuesto estatal del culto y clero, medi

das que. no so verían coronadas por el �xito -la fo era algo dado

y no se debía pagar por ello, se pensaba-; a tal resultado había

conducido no s6lo el poco inter�s de los fieles, sino la �poca de

crisis econ6mica que se atravesaba, el egoismo de muchos sacerdo

tes que eran reacios a ser controlados en la administraci6n eco

n6mica do sus iglesias y a desprenderse de parte de su remunera

ci6n y la escasa publicidad dada al tema por la prensa confesio

nal.
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2. Puentes

,

En este apartado hemos de considerar por una parte, la

�e�uoentaci6n publicada pero no elaborada y que por lo que res-

pecta a este estudio, tiene un importante valor.

2.1. Fuentes inéditas.
----------------

2.1.1. Archivo del Dr. Carreras. - Comprende 46 carpetas;
------------------------

incluyo su encabezamiento y una breve reseña del contenido:

-Hºl. Estudis Litt1rgics, l. Artículos sobre el toma, cscri-

tos por el Dr. Carreras, publicados en "Vida Cristiana",

"Garba", "Revista Popular".

-Hº2. Estudis Lit�rgics 11. Ibid., publicados en "L'Eucolo-

gi. de la Hercé", "Revista Popular" "Vida Cristiana"

"Reseña Eclesi�stica" "no�ista Mu�ical Catalana". Roco-

ge también aleunas conferencias del mismo autor, pro-

nunciadas en el Congreso Litt1rgico de Malinas (4-7-VIII-

1930), y las ponencias pronunciadas en la Sccci6n de Li-

turgia de 1 X:c.""{V Congre s o Eucaríd:.ico 1 nte r-na c í, onal de

Barcelona (1952).

-NQ3. Estudis Lit�rcics, 111. Ibid., publicados en "Reseña

Eclesi�stica", "Revista Popular", y algunas conferon-

cias pronunciadas por el Dr. Carreras en varias tandas

de Ejercicios espirituales.
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_�Q 4. Estudis filos�fics. Contiene algunos ensayos filos6-

ficos del Dr. C�rreras.

-Nº 5. AFoloc�tice Artículos publicados en "El Natí", "11.

lustraci6 Caialallall, "Revista ¡Jo Sabadelllt, "j!l Hissat

eer del Sagrat Cor de Josus", "�iGrio de Darcelona"

ItVida Cristio..lli", "Cr.talufia", "Reseüa ::I!c1esiastica",

_1In_e_v:i�t:ta _Po;:mlar" y otras.

_�Q 6. Ascbtiquos. Artículos sobre el tema del Dr. Carreras,

publicados en "Vida Cristi�lla" y "Revista Popular".

-],JQ 7. "Joventut" 1922-192L!-; "Cultura Cristiane,U 1924-1925.

Artículos del �r. Carreras, �ublicados en ambas re

vistas en el período Qarcado.

-�Q 8. "Cultura Cristiana" 1926-1930. Artículos del Dr. Ca-

rrerns publicados en In revista en dichos afios.

_;JQ 9. "CulJ¡jura Cristiana" 1931-1936. Ibid. Lmp o r b an c d c espe

cial, debido a que contiene artículos po16micos publi

cados en comqntos críticos: discusi6n de la COllstitu

ci6n, elecciones, votaci6n del Estatuto de autonomía,

3 tc.

_�Q 10. Semblances, l. Diografíns escritas por el Dr. Co,rre-

ras. M. Hil� y �ontallals, J. Collall, J. Puig i Cada

falch, abat Oliba, cardenal Casafio,s, Tolstoi, Josep

Mª �aro,nera, F. Clascar, V. Come1las, J. Guitart, R.

Guillamet, etc.
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_�Q 11. Semblances, 11. 2iografías escritas por el Dr. Ca

rreras: Cardenal Nercier, Sardh i Salvany, Torras i

Daee s ,
Balme s •

-�JQ 12. La Civil-1;ñ, Cattolica. ll.rt:{culos del Dr. Carreras

publicados en la publicaci6n romana entre 1912 y 1923.

-Uº 13. Bibliografía. Contiene las reseffas hechas por el Dr.

CaY'1'cl'"as para "Resefía Zclesid:stica", "Vida Cristiana"

"Revista Popularl.', "Zl Nissatger del Sagrat COl' de

Jesús".

-Nº 14. El Matí. Contiene la referencia de todos los arti

culos publicados por el Dr. Carreras en "El Hat:{1I

desde marzo 1931 hasta julio 1936.

-Nº 15. 1 Conar6s d'Art Cristiñ, a Catalunya� Congrls Litur

eic de Hontsorrat. Articulos sobre el toma publicados

e n IIResofía Eclesi6:sticall, IIRevista Popularll•

-1;Q 16. Co n f o r-é n c Le s , Algunas conferencias pronunciadas por

el Dr. Carrerns en la Joveniut Cat6lica de Sabadell,

en·Amics dt3l Mat� Acad�nia Catblica de Sabadell y

otras entidades, sobre temas dLve r-c c c r elecciones,
-

libertad de la Lg Le s La , y de los cat6licos, etc.

-2[Q 17. Co nf e r e n cd e s , Ibid.

-NQ 13. D�fensa religiosa 1936-1939. Guerra Civil.

tos del Dr. Carreras sobre la guerra civil.

-NQ 19. Documents particulars. Contiene correspondencia

Es c1'i-

familiar, documentos del Dr. Carreras, An�li�s clí

ni cos 1 etc.
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_�Q 20. Judicis sobre Lluis Carreras. Dedicatbries. Condol.

Testimonios sobre el Dr. Carreras, tras su fallecimien-

too

_�º 21. Fulles, estampes, retrats. Foto�rafías del Dr.L>

Cn,rre r as y al gun o s de sus ami gos •

-Nº 22. Obres public�des • Contiene varias de las obras del

. ---- -

Dr. Carreras.

-Setmana S�nta i·Vuit�da de Pasqua. Montserrat • (Bar-
---------------------------------

celona), Abadia, 1923, X + 501 p.

-Eucolo�i. Pub Ld c a o Ló oficio.l del Con[;r6s Lithrgic

de Hontsel·rat. 9G e d , Barcelona, Suco Joan Gili,

1925, ;GIX t 615 p. y otras ediciones de la obra.

-Form�ci6n moral y reliGiosa de las nifias por el �u-
--------------------------------------------------

tor de la Pratique progressive de la conrcssion et de
-----------------------------------------------------

la direction. Traducci6n de L.

Eugeni o Subirana, 1913, ;�:�VII I + 371. p.

-Eucologi: 1-1issal de les f'e s te s , 3ª e d , Barcelona,
------------------------------

s uc. Jo an Gil i, 1 9 3 3, ���G� + 4 O 3 p. y o tras e di e i o ne s •

-��f�_���_Co�QE��_��!�����_��_���!������. [?arcelona
H. GalV�, 1915, 48 p.

-Guia del primer Congr�s d'art cristi� a Cat�lunya.
-------------------------------------------------

Barcelona, (tip l'Aven�J 1913, 59 p s s s n ,

-GrandezD.. cristiana de España. j\Yotas sobre la perse-
--------------------------------------------------

cuci6n relieios�. Toulouse, Les Fr�res Douladone
----------------

Imp. 1933, XI� t 278 p. Y las correspondientes edi-

ciones en rranc�s, inglés, italiano.
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-Cultura Cristiana. Articles publicats en el Port�nt
---------------------------------------------------

veu de l'Acn,cH.r;J.ia Cn.tblie� de $:_1,badell. U:'arcelona,--------------------------------------

Imp. la Renafxonc;a] , 193L!·, XIII t 295 p.

:��2��g�_��_!.::::_�����. Barcelona, [Harian GalV�, 1918,

VIII t 231 p.

-����!_Cn�!�E�!_�����g��. Sabadell, [?omercial Tipo
ernfica], 1922, 58 p. t Index.

-Cantor�l de Vespres. S�badell, Sehola C�ntorum,
-------------------

Gro]? Joan Sallon� , 1922, 40 p. t En de x ,

-Artic1os aIlo1os�tics, Socia1s i o.s c
ó

t í.c s , V.I. "Ro-
--------------------------------------------------

rina, 1961, 507 p.

-La doctrina del P. Su�roz sobre el orinen do 1� po-
--------------------------------------------------

!�::.J(,c.�_:.�!.�!: I)�reelon�, Eugenio Sub Lr an a , 1922, 20 11.

-Primer Con�r6s dtnrt cristi� a patalunya In sessi6.
--------------------------------------------------

llarcclonc., �iP. LtAVCllC;] ,1913,12 p s s s n ,

23. Textos escolars. Incluye obras de catequesis infc.n-

til.

-NQ 24. Administraci6 particul"r del Dr. CLú arreras. Contiene

facturas y cuentas privad�s.
-NQ 25. Secretnr�a. Documentos- • relativos a l� formaci6n

de una Fundaci6n, con el objetivo de public�r l�s

obras in6dit�s del Dr. Carrer�s.

-NQ 26. Manuscrits a revisar (Missal). M�nuscritos del Dr.

Carreras sobre misales, hoj�s de santoral, etc.
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-Kº 27. Manuscrits a revisar. Escritos diversos; galera-

das de alguna de sus obras, notas personales.

-Nº 28. Nanu s c r-L'b o s a revisar. Escritos sobre sermones,

mariolo�ía, evangelios, política, etc.

-Nº 29. Documents vari�. �scritos del autor sobre la liber�

tad de enseñanza, Pcderaci6 Catalana d'Ensenynmcnt

Lliuro, lenGua catalana, Acci6n parlamentaria desa-

rrollada en las Cortes 1931.

-Nº 30. A revisar. Al�UllOS escritos sobre la necesidad de

constituir sindicatos obreros y patronales impulsados

por la Iglosia y sobre parlaQcntos en las Cortos 1931-

1936.

-Nº 31. Sernons de 1 D r , J. '¡'orras i nages. Contiene a Lgun o s

sermones del .obis:po viconsc.

-�º 32. CarQcn An[;ucra de Sojo. Contiene el �roceso informa-

tivos o Gu ido para 1 a b e ati f i e o. e i 6n do r. n. "':'me ce S o jo

muerta en 1890.

-Nº 33. Acci6 Catblica. Grup Torras i Dages. Pundaci6 Sant

Do.mas. Recoge notas sobre las publico.ciones clandes-

tinas de postguerra, "Forun", "Ictini", "BaIlo",

propiciada la primera por el Grup Torras i �ages;

tambiln notas relativas a la Fundaci6n Sant Danas, in-

tegrada por P. Anton, Trens, Carreras, Llobera, Car-

d6, �arr6, Ubach, patrocinada por F. Camb6 con el

objeto de traducir la :Jiblia al cn.tal�n ( c..ircél 1923).
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34. Assumptes Epistol�rio recibido por el �r.

Cur re ras.

-Hº 35. V�ri� • Obres d'altl'es au b or s v Artículos, conferen-

cias y alaunes c�rtas de J. Niquel i Ncceyu, J. Comes

i Sorribes, etc.

-Nº 36. Documents varia 1905-1925. Cart�s familiares y 0..1-

ticular, n o ba s sobre la Lligu Espiritual de !Tost·ra

Senyora de Hontserrat en 1919.

_:;2 37. Do c urao nb s va rti s 1926-1931. Articulos y escritos del

autor. En particular, notas de su viaje a Roma, entre

el lS-II al 2-III- de 1928 (usunto de la leneua en

Cataluüa y uleunas cartas recibid�s o enviadas en

1931 sobre la cuesti6n rcliaiosa en las Cortes.

cT o
-.l.', - 38. Docunents v�ris 1932-1933. Al�unas c�rtus y escri-

tos del Dr. C�rreras sobre l� Ley de Confesiones y

ConGreg�ciones ReliGiosas y problemas de los cat61i-

co� c�tal�nes en esos afias.

-i:�º 39. Documents v.-..ris 1934-194t!·. Algunos escritos del

Dr. Carreras , cartas cruz�das con varias personas

sobre la negociaci6n del modus-vivendi, conferencia�

Memoria del Dr. C�rreras en defensa del cardenal Vi-

dal i Barraquer.

-NQ 40. Documents varis 1945-1955. Cartas varias y algunos

comentarios sobre la restauraci6n de la mon�rquia en

1945.
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-IrQ 41. Cartes. El)istolario o n tr e el Dr. Cu.r re r o.s y A. /\.1-

bBreda, TI. Angles, A. �erelleuer, etc.

-lIQ 42. In�<1its. Al[;unos :1rt:(culos elol Dr. C:1rrcr:1s, no J!u-

b Ld c c d o s ,

-NQ 43. Dorraelors de versions b:(bliques.

-:'IQ 44. Dorrcelors do L Nissel.

-N2 45. V��si�ns el'obres publicades.

-HQ 46. Graneleza Cristiana el'Zspanyn.. Obra del Dr. Carreras

donde expresaba su opini6n sobre la �uorrn. civil.

las nctivid[l,dcs de In Llir;a Espiritunl de �ostra Scnyora ele

Nont!3crr:1t desde su funelaci6n.

2.1.3. Archivo J. "',onet rlaltti. Contiene d o cume n üu c Ldn sobre la.

ialesia e a te Lana do fines elel sialo ��I:�'y principios dol

siClo xx.
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Fuentes ryublicadas.
--------�---------

�

2.2.1. Artrrua Ld s C'r d o , Bstt\dística del clero de la di6ccsis

de Darcelona. Darcelo�a, Tip. Subirana, 1931, 1932,

1933, 1935.

-Annualis Ordo; Estadística del clero de la di6cesis
-------.,..----

de Solsona. Solsona, RniQundo Corominas, 1932 y 1939.

-Annualis Ordo. Estadística del clero de la di6cesis

de Seu d'Ureell. Barcelona, tipo Sarri�, 1931, 1932;

tipo Casncuberta, 1933, 1934, 1935, 1936.

2.2.2. Anuario ec1esi�stico. Darce10na, EUGenio Subirana cd.
--------------------

pontificia,[1925-193�.

Seeona nep��lica Bsp�nyola 1931-1936. Edici6 a cura
------- -- -- --, - ----------_- '"�---------

de N.Datl10ri i V.N.Arboloa. Ho n t s c r r u b (:�arce10na),

Publicacions de llAbadia de Montscrrat, 1971 (en cur-

so de publicaci6n)

2.2.4. Boletines oficiales de los obispados de Barcelona,

Girona, Llcida, Solsona, Tortosa, Ureell, Vic y ar-

zobispado de Tarragona, comprendidos entre 1930 y

1936.
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2.2.5. Prensa. Se incluye en esie apariado el lugar de

publicaci6n, años consuliados (se indicará el prime-

ro y el �ltimo ontendi6ndoso qde se ha consultado

todo el período), periodicidad y significaci6n ideo-

l6gica. Citados en orden alfab�tico.

-"Avanzar" (Hadrid), (se p bb r e -octbre .1947), me usual.

Organo de"la Obra de Cooperaci6n �arroquial de Cris-

to Rey fundada por el P. Yallet.

_"El Bon lJastor", (Barcelona, (1930-julio 1936), mo n-.

sual, revista dirigida al cloro catalán. Se dan nor-

mas �ara la praxis sacerdotal.

-"Butllotí d'Acci6 Popular" (Barcelona) (abril 1933-

octbrc 1934), mensual. Organo do Acci6 Social Popu-

lar, boletínmtorgrupal do la entidad cat6lico-social

que reciben todos sus asociados.

-tlDuillctí do dLr Lge nb s " (�arcelona1 (enero 1932-

_septbre 1934), reaparece con el título "La Paraula"

(06tbre-novbre 1934-junio 1936), irregular publica-

ci6n. Da orientaciones a los dirigentes de los cír-

culos de estudio de la Federaci6 de Joves Cristians

de Caialuña.

-"Catalunya Social", (Barcelona), (1930-julio 1936),

semanal. Organo oficioso de la Acci6 Social Popular

hasta enero de 1932 en que pasa a ser 6rgano oficial

de la entidad, da a conocer la doctrina de la Iglesia

en el mundo del trabajo y propugna un catolicismo so-

cial.
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-"El Correo Catal�n" (Barcelona), (1930-julio 1936),

diario. OrÚano del partido tradicionalista, ideario

cat61ico integri�ta�

_"D.I.C." (Barcelona), (enero 1931-septbre 1935),

semanal. Portavpz del Comit� de Defensa de intereses

catalanes cat61icos) como su nombre indica defendía

tales intereses; cercano a la Lliga a partir de 1932

se tra�orm6 en 6rgano satírico grotesco.

-"Juvcntus" (Barcelona), (1922 y 1929-1936), mensual

hasta 1934 en que pas6 a publicarse quincenalmente.

Organo de la Federaci6n catalano-balear de Congrega

cions Uarin,nes.

-"El Metí" (�arcelona), (1930-julio 1936), diario.

Pr opu gn ab a un ca tol ici S 1::10 c a b a L anis ta., con pos ic10-

nes similares a las de la Jerarquía ca.t6lica ca.talana�·

por ello lo he denominado cat61ico-oficialista.

-"La :�au" (:8arce lona), (13 abril 1932-21 ene ro 1933)

diario. Propiedad en este período de miembros de la

Uni6 Dem6cra.tica de C�talunya. exponía el ideario

demócrata. cristiano del grupo.

-"La ?araula Cristiana", (Barcelona),(1930-julio 1936),

mensual. Propugnaba un catolicismo enraizado en la

sociedad catalana con respuestas a los problemas que

ésta plan te aba.

-"Persevcr�ncia", (Darcelona),(1929-1936), mensual.

Oz g an o de la Obra d e Ls Exercicis ParroC]_uicJs.
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_IIQuc,elerns elllnformaci6" (l:arceÍonc,) (febrero 1931,-

septbre 1935), Domanal, suplemento del IID.I.C.II.

Oomb cb f a le, masonería y s o s b o n I a p o e Lc Lo ne u muy

cercanas a los integristas.

-"El Temps", (Darcelona),(enero 1934-julio 1936), se-

manal. rortavoz ele la Uni6 Dernocratica ele Catnlunya,

e:presaba los ieleales elem6crata-cristianos del �arti-

do catalanista..

-"U.D.C. Dutlletí del pertit" (Barcelona) (marzo

1933- octubre 1933), quincenal, si bien tuvo una

irreGular publiceci6n. Boletín interGru�al del parti-

do que daba inforDeci6� sobre les actividades de la

Uni6 Democratica de Caialunya.

-liLa Veu c.c Catalunye,II, (:Jercolonn.) (193C-julio 1936),

din.rio. Orcano oficioso ele LliCa Uocionalistn. (clcs-

-"'_>'.,"<s 1,l-:r'."- Cnt ... La na ]IJ _ .lo
�_ ,."" ........,.
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3. Dibliocr�fí� •

-- ---- -- ---

Se incluyen las obr�s citadas a pie de p�cina.

,

ALZAGA VILLA�MIL, Os c a'r , L� priruer3 dernocraci� cristi�n� en
---;::.----_._-----------_ ...._----------

Zspnfi�. �arcelona, Ed. Ariol, 1973 , 355 p.
------

APRO�CI UA.CIOIT a la .historia social de la Iglesia espaffola

contempor�nea. Real Mon�sterio del Escorial (Nu-

drid), Ed. Bibliotecc "Le ciudad de Dios", 1973,

��v, t 321 p. t Indico.

ARDELOA, Victor Malluol� La Scm�ne Tr��ica de l� IClcsi� en Es�afi�
----------------------------------------

(1931) • :�p_,rcel o na , Galbe :;:;::c1., 1976, 361 p. t

lnd ico •

1946 ,

106 1'_ t 2 hjs.

RellS_! f,[!.rcelona, J?cdcraci6 ele Oong r-c g u c Lo n s Ha-

, s , n •

..\.Z2:1ill, Sevcrino • Lmp r-e s Lo ne s de un clcn6crntn c r Ls bLr.n o , H�(lrid.
-------------------------------------

CompafiíB Iboro Americana de Publicaciones, 1931

369 p.

Proyecto de Estatutos. HOQoria sobre la Consti-
---------------------

tuci6n del Grupo de la Democracia Cristian�, 28

de julio de 1919. (s.�.i.)
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I31JUAVID:2S, DomiuITo. El fraCRGO social del catolicismo csparrol.
-----------------------------------------

Arbolcya-Mart!ncz (1870-1955). Pr6lo[;o de J.M.
----------------------------

Díez Alegría, S.I. Barcelona, Ed.Nova Terra,
-----------

1973 , 832 p. Col. "El sentido de la ITistori& n26l.

DE 1m T, J o s e p • Cato.lunya sota el r�.'?im franquista. Informe sobre'
----------------------------------

la persecuci� de la llen[;ua i la cultura de Ca-

talunya pel regim del ceneral Pranco. lª r e e d ,

Barcelona, Ed. DIurno, 1978, lª parte 459 p. t

Lnd.e x ,

Maracall i la Sct�Rna Tr�Gicn • 5B od. narcelona,
-----------------------------

Edicions 62 s.a., 1975 , 277 p. Col. "Llibres

a l'abast" nQ 15.

nOUET, Albert. Viatge de c a r a als jovos. Darcelona,Publicacions
------------------------

del Socrotariat de Joventut, Imp. Subircna, 193�.

nRE:;:·IA�i, Gerald. El laberinto o s p añ o L •.ánbe c e do n bo s sociales y
----------------------------------------------

políticos de la Guerra civil. Traducci6n del
----------------------------

ingld's por J. CaIlo_ILui�. [Pari�, Ruo d o Ibd'ric o,

1962, �VI t 301 p.

CAcrro VIU, Vicente. Co.tnlnnismo y co.tolicismo en el'nmbientc inte-
--------------------------------------------

lactual finisecular. En "Aproxim�ci6n B lo.
-------------------

historia social de la Iglesia espafiola contem-

poranea", Real Hono.sterio del Escorinl (Hadrid)
+e"'¡ ..

Ed. Biblioteca "La Ciudad de Dios", 1978 �.297-

321.
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CAXALS, Ramon �. L'clecci6 del ParlaDcnt Qe Catalunya Qo 1932 a
--�-------------------------------------------

.

,

la ciutat de Barcelona. Un comentari des de la
----_ ...._--------------_-------------------------

geoGrafía elcctor�l. "Perspectiva Social", (�ar-
-------------------

colona), 10 (1977), p. 21-39.

CARDAL LO , Francisco. La icrlesia en la Galicia contempor�noa.
--------------------------------------

---An�lisis hist6rico y teo16�ico dol período 1931-

1936, 11 República, de y Alfonso Ha§2'-
rifios. Madrid ,Akal Ed. 1978 599 p.

dio religioso social. Darcelona, Lib. Subiran�

1928 ,365 p t Indico.

Col.lcctivismc cspontani. "La raraula Cristiana"
------------------------

(Barcelona), IX (1929), p.117

CARDO, Cu r Le s , Les clues tradicions. Hiztbria o s nd r d t.u c.I ele les
-----------------------------------------------

Espanyes. Prblea de R��on Suaranyes de Franch.
-------- -------------------

2ª ed. �arcelona, Ed. Claret, 1977 , 310 p. t

Ende x , Col. "Els :!)aus", nQ 13.

CASASSAS 1 'YN2EU'l' , Jordi. Jaume ::Jofill i Natas. L' adscripci6
----------------------------------

social i l'evoluci6 �olítica. Tesis doctoral
--------------------�-------

inldita. Darcelonn, Universitat, 1977, 3 v.
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1932-1970. Prolog de Joan n�mon i Cinca. Dar-
---------

-------------

celona, Institut Cetblic d'Bstudis Socials,

contcmpor�nea. Un estudio jurídico-administrati-
. -_. -:-----------

vo , (1767-1965). P'r é Lo g o de 11irruol Ar t oLc ,

-------

CASTILLO, Juan Josc$. El sindicalismo amarillo en España. Aporta-
----------------------------------

ci6n al estudio del catolicismo social espaffol

(1912-1923). Pr�loGo do Pierre !!!�E. Madrid,

Ed. Cuadernos para el Di�lo30 , s.a., 1977, 297 p.

11 "

Col. Divulcaci6n Universitaria. Serie econ6mica,

nQ 111.

tica de �sl)afia en el s í.g Lo =�X. Hedrid lI:2d.
-----------------------------

Financiero" s s a ,

, ( 1931-1932) , e y.

CIERVA, Ricardo de la. TIistoria ilustrada de la guerra civil es--
----------------------------------------

pafiola conh colaboraci6n especial de Manuel

Rubio Cabeza y Jes�s Lozano Gonz�lez. 4ª ed.
------------ ---------------

Barcelona, Ed. Dance, 1971, 2 V.

COLLELL, JaUDO. Lo cetalaniime. Lo que �s i lo que deuria c$ssor.
-----------------------------------------------

?crcelona, Es�. Peninsular, 1879.

COH..AS, Ram on , G 'llV"ll"T" T)"" ,'\_""om�- 1ca 1 �arraquor. _uos v1S10ns an�aryun1------------------------------------------�---

ques de l'Esgl�sia del 1939. Barcelona, Ed.
---------------------------

Laia, 1974 , 297 p. t Index.
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CCJ�rGn:z GACI un

eaci6n o-n 1924. Darce1ona, �omento de Cultura,

Atenas A.G. , 1924 , 200 p.

COEGRECrACI01; de la Lnm a cu La da Vireel1 Hr..r:[p., LS::>..n Lui� _g-onza-_
--------�----- -

_'.'
-_.-

[f:::!:... Bst::'..do de la Go ng re g a c Lé n en 1929-1930.

(sop.i.), 1930, 334 p.

co.is '.i.'I 'l'UCI o:�

Biblioteca Calamus Scriptor s, 1977,58 p.

COOFSRADon:.:::s

Uvdo. P�dro Francisco de �Bula Vnllet i Arn::'..u.

C.P. Se mb Lan z a , "Ava nz ar" (1.bdrid), (setbro-

octbre 1947), p. 32-71.

n2 11, n�mero nonoGr�fico dedic��o a l'Acci6

Social �o)ular en C�talurra desde 1906 a 1936 •

(Darcelona) , na, :Li'ranciscana, (1962), 153 p.

CIIAPAPRIE7A, -Jo aquLn , La paz fue posible. !-lemorias cLC un O)ol:[JiJi_
-----------------------------------�-----

ca. Pr61oGo de J. Chapaprieta Otscin. �studio
-- ------------------

preliminar deeBaco Serrano. Esplugues de Llo-

b r e g a'b (:Jarcelona), :8cl. Ariel, 436 p. Col.

"IToras de Espafia".
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DE H2ZR LE C�iA-¡'L\.n.Z O, re r-nand o • La cucsti6n reliciosa en lis Cor-
-------------------------------

tes Consti·�uyenJGes de la 11 Repl.iblica Espafíola.
----------------------------------------------

T:'I_, U' i.d d
"

-T lC7-Pamplona, ":'u. mave r s a a ero .Lavarra, s s a , , v t »

212 p. Colocci6n "llistoria de la Iglesia", n2 7.

DIAZ NOZAZ, J.M. Anuntes para una sociología del Bnticlericalism6.
-�------�---------------------------------------

D�rcelonB , Pundaci6n Juan March. Ed. Ariel,

1976 , 203 p. Col. "Monocrafías. Secci6n 12

Filosofía y Teología".

EDENS':.'EL,�,1Tilliar,1. Church r.n d State in Franco S1'ain. "Ro s e ar ch
--------------------------------

Monocraph" n2 3 Contor for International Studies

'\Toodrou '\Tilson School of Public an d Internatio-

nal Affairs (Princeton), Princcton University

Pro s s , (1960).

ESTATU'l'S

�l2_rat.!... �)arcclona, Lmp , La Ro n o.Lxo n c a , 1399,11 1'.

ESTA TU '1' S

serrn.t. �arcelona. Tip. L'Aven9, 1908, 11 p.

FEDERAC'IO

(Contribuci6 a la sova histbria). Barcelona,

Nova Terra, 1972, 274 p.

FITER, Luis Ignacio, S.I. 3reve idea de la Coneregaci6n y sus
-----------------------------------

Academias y cuadro sin6ytico �eneral.-- ---------------- ----- -----------.-

Darcelona, Tip. Ca.J1i6lica, 1899, XX P t cuadro si-

n6pti.co.



44

GALLE GO, Jo s6 Andr& s , �.:!::����_�:._��-��:.���-�::������_1E.�E.::��2:�
1368-��26. "Ius Canonicum" Revista del Institu-
--------

to Nartin de Azpilicueta,UniversidaJ de iravarr�.

V.XIII, nQ 26 (ju1io-dicie�bre 1973), p.369-402.

Una posici6 catb1ica contra la sub1evaci6 del

18 de ju1io1 de 1936. Comunicaci6n presentada

n 1" l. C 1 1
.

I'
.

1 '1
.

u. o • oqUl. n-liernaCl.Cnél soore a guerra CL-

11

vil d'Espanya, celebrado en ilélrce10na del 19 al

21 de abril de 1979.

GARCIA ?:IETO, J.�:. El sin(l.icali�:;rilo cristiano en ESJ?�fí.a. �:otas 80-
---------------------------------------------

Instituto de Estudios Econ6mico-Socia1es, Uni-

versidad de Deu�to, 1960, 290 p.

GO:ZZAL:;!; Z, H. Vicisitudes de la propiedad ec1esi�stica en Es-
-----------------------------------------------

pafia du r an be el s Lg I.o :CIX. "Revista española. de
-------------------------

Derecho Can6nico" (Salamanca-Madrid), 1(1946),

p. 383-424.

GO};ZALEZ CAS.A2rDVA, José A. Elecciones en Barcelona (1931-1936).
-----------------------------------

Madrid, Ed. Tecnos, 1969, 153 p.

Febrer de 1936: una anro�ima.ci6 él les darreres
---------------�-----�------------------------

eleccions democratiaues �er
---------------------_ ...

- ---
i N. R. Vir6s.

"Serra d'Orlt (D�rcelona) t (mare; 1976).
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Gm;ZALEz. lIU:�IZ, HiCUe 1 An ge l. �roblomas de l� SOGund� Rep4blica.
---------------------------------

Madrid, Ed. J�car, 1974 , 411 p. Col. "La Vela

Latina" nQ 18.

GRIERA, Antoni. Mcmbries. San Cugat dol Val16s (Barcelona), Ins-

tituto Internacional de Cultura nom�nic� Fidel'

RodríGuez Forran imp. 1963, 356 p. "�iblioteca

Filo16cica-IIist6ricn.", VIII.

HURTADO, At:1�dcu. Quarantn. anys d'advocat. rristbri� del meu temns
--------------------------------------------

1931-1936 • 2:.!- e d , Esplugucs de L'Lob r e g a b (�l�rcc-

lona), Ed. Ariel, 462 p. Col. "lIores do Ca-'Galun-

ya".

JACKSO�, Gabriel. La Rcpd�lica espafiola y la guorra civil, 1931-
---------------------------------------------

!2�2.! 29- o d , Barcelona, ne . Crítica Grupo na,

Grijalb�, 1976 ,494 p. + Indico.

n o r-m e.s pr�ctic�s y documentos de las CC.HH. fe-
----------------------------------------------

C'us tav o Gili, 19 4 , 452 p.

JUTGLAR, Antoni. Ed o o Lo g f n s y clases en la España c o n b e rrp o r
á

no u
----------------------------------------------

��74:����. Hadrid, na. Cu ad e r-n o s pcrc. el Dittlo-

GO, s , c.., 1973, 2 T.

LOlJEZ PEL.AZZ, Antol:!n. :81 }?1'esupucsto del cloro. Hadrid, Imprenta

Gomez Puentenebro, 1910, 382 p. t 1 hj.

obra por _ amb la co1.1aboraci6 de MQ.

Cinta Dalagul i Dom�nech.
------------------

Darcelona, Pundaci6

Salvador Vives Casajuana, [Grar.Hc.rina s.a3 1972,

173 p. i 1 us ir.
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_L L IHOiJA, Jo r d L • L'Esc16sin i ltEstnt. nnrcelona, R. Dalmau, 1963,
--------------------

73 p. + 2 p.s.n. "Panorama actual de les idees"

nºs. 25-26.

HARI:;, Hilario s ;r . Las Con�resaciones Marianas. Docuncntos Pon-
-------------------------------------------

tificios. ,Zaraeoza, Hechos y Dichos 1953, 479 p.

Col. "Doctrinas Pontificias", 4.

NASSOT 1 UmrTA:n::::R, J. L':Csalésia c a b n.Lanu a L se g I,o :2�. ljarcelona
-------------------------------

Ed. Curial, 1975, 221 p. t Lnd.e x , ":::Jiblio-éeca

de Cultura Catalana", nº 14.

MATnrOT, André. La preBae ct les eroupes de prescion. En "La
------------------------------------

Staupa" Darcclonn, Instituto de Ciencias Socia-

les, [Gr::tL'icas 1'lffiPurias],[1<J63] , p. 335-375.

l-fEHORIAS

10-::11-194-7). l1arcelona, Cc s a J?rovincial ele

Caridad , 1948.

lmY:�AUD, Jeti.n • Comportcment des �roupes dana les situations d'
-----------------------------------------------

e che e l)er_-_ et Daniel Chab::tnol. "Uevue
-- --- -------

Prangaiso de Science Po Ld tLq ue " (l'aris) V.:CII,

(marzo 1962), 2IQ 1, p. 27-39.

HIR; Con::i ta. L'elecci6 del Parla8cnt de Catalunya l'any 1932
-----------------------------------------------

cial", (�arcelona), 10(1977), p. 93-113.

NISCEL.LAEIA._-;;::;:C['..rles Co..rcl6. �3n.rcelona, 3d. Ar Lo L, 1'963, 513 r>.
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Isidro. Zl sistom� de n�rtits polítics � C�t�luny� (1931-
---- ---------_

..

;...------_...._---- -------------------

1936). D�rcelona, Edicions 62, [1972J ,196 p.

t Index. Col. "Llibres a l'ab�st" nº 103.

Lli�� Cat�l�n�. Un estudi d'Est�sioloGia.
---�-----------------------------------

Barcelona? Edicions 62, 1972, 2 V.

HONTERO, J.R. La Ceda. El catolicismo social y político en la
-----------------------------------------------

!!}�:,!:�����::,. Nadrid, Ed. de la Revis t a de Tra

bajo, [1977J ' 2 V. Col. "Ediciones de la Re

vista de Trn.b aj o, Serie Historia, lTQ 20.

HUNTA:NYOLA, llamon. Vidal i Darr�qucr, c�rdena1 de la Pau •.
-------------------------------------

(Barcc1on� , na • Estola, 1969, 871 p. t Lnd.e x ,

1931-1939. Pr�leg de V. Gassol. Barcelona, Edi-
--------- ------

cions 62, 1979, 298 p. t 2 hjs. Col. uLJi-

PALACIO ATARD, Vicente. Consideraciones sobre la irrvesti�aci6n
--------------------------------------

actual de nuestra historia contcmpor�nea. En
----------------------------------------

"Ensayos de historia contemporanea", Madrid,

I ter E d • 1970, 226 p. Col. 11Bit &: e o r a- B ib 1 i 0-

teca del Estudiante, nº 8.

PEIRO, Francisco. El problema religioso-social de España. 2ª ed.
--------------------------------------
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Introducci6n. l. La iglesia espaffola a fines del siglo XIX.
----------

2. La iglesia catalana desde Torras i Bages has-

ta Vidal i Darraquer.

l. La ialcsia espafiola a fines del sialo XIX.
-----------------------------------------

La restauraci6n mon�rquica de 1876 en la persona de

Alfonso XII consaar6 por una parte la libertad religiosa-tc6rica

y por la otra confirm6 el "ralliement" entre la Iglesia y el Es-

tado iniciado en 1851 (1), años en que la iglesia habíase visto

"desFajada" de sus bienes. Ese "ralliement" tuvo que producirse

necesariamente pues tanto la iglesia como la monarquía alfonsina

se necesitaban mutuamente, es! mientras a c!sta le hacía falta el

reconocimiento oficial de la Santa Sedo para m�rginar de la lucha

por el poder a la corriente carlista, la iglesia pretendía a cam-

bio que se le restituyera su antigua preponderanc�a; esto se ll�-

varía a efecto especialmente en el terreno de las 6rdencs reli-

giosas como sefiala Gonz�lez Muñiz: "A excepci6n de las tres 6r-

denes religiosas autorizadas por el Concordato las dem�s queda-

ban sometidas a la ley com�n" (2).

(1) Por el co�cordato del 16 de marzo de 1851 firmado por Ber
tr'n de Luis, Ministro de Estado del gobierno Bravo Murillo,
y por Monseñor Brunelli.

(2) Higuel A. González Hu_ñiz. Problemas de la Segunda Rep�blica.
éiadria] 1 EJ.. J�car, l:974] -;-i):-2Ts:------------------------
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Para regular el ré'gimen de las diversas sociedades,

agrupaciones, etc. se promulg6 el treinta de junio de 1887 la

ley de asociaciones; por e lla lilas 6rdene s religiosas no concor-

dadas, al igual �e las dem�s sociedades quedaban sometidas a la

tributaci6n general, registro, inspecci6n ••• " (3), pero el Estado

surgido de la restauraci6n no se pod!a permitir inco�odar a la

Iglesia) por ló-que r e a.par e c í.e r o n una gran cantidad de comunidades

re ligiosas, fen6meno agravad.o a de md s por dos he chos o curri dos fue-

ro. de la pen!nsula: la supresi6n de las 6rdenes religiosas en

Francia y las p6rdidas de las �ltimas colonias españolas, lo que

produjo el retorno de un número considerable de religiosos, como

ha d o cume n t.a d o Ullman en su obra sobre la Semana 'l'r&:gica de 1909

(4), quien utilizando a Lgun o s d at o s de Ebenstein muestra como de

15.093 religiosos en 1861 se pas6 a 54.738 en 1900 (5). Ese "ra-

lliementU IGlesia-Estado del l1ltimo cuarto del siglo XIX SU?USO

una gran contrib�ci6n a la reconstituci6n de los. medios pol!ticos

eclesi�sticos españoles comprometidos de manera total con el nue-

vo estado pol!tico y as! puede decir Jutglar "Se busc6 el mante-

nimiento de buenas relaciones con la Santa Sede, al propio tiem-

p o qie se negociaba la designaci6n de prelados, bien dispuestos

( 3) I bi d. p. 219.

(4) J.C. Ullman • La Semana 7r�gica. Estudio sobre las ca�as

socio-econ6micas-deI-ññticlericalismo-eñ-EsüñITa-rIS9S=1912).
Barceroña�-�d:-A�ieI��972J�-p:-33:34:-----�---------------

(5) 1¡illiam Eben"stein. Church an d State in Franco Sp�in. "Re s e a r ch
MonographU nº 8 (PrIñcetoü1-PrIñcetoñ-ÜñIversT=ty-lJres s , (1960)
p. 21 Y 25.
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para con la monarquía alfonsina. De esta forma surgieron unas

nuevas promociones episcopales, formadas por hombres de relati-

vas dotes intelectuales, situados 'm�s o menos en las líneas ge-

nerales del pensamiento cat61ico romano oficial" (6) y debo ma-

tizar este �ltimo aspecto recalcando �e muchas promociones epis-

copales hacían m�s bien "menos", pues la iglesia espafiola había

caido por varias causas, pero fundamentalmente por el temor a go-

biernos liberales (pues todo ministro liberal parecía llevar en

la cartera la expropiaci6n de bienes eclesi�sticos) en brazos

de la aristocracia y un gran sector de la burguesía que adem�s

les entregaban a sus hijos para que recibieran educaci6n religio-

sa� de ahí el gran auge que experimentaron en este campo todas

las 6rdenes que a ello se dedicaron (7).

Pero intelectualmente la iglesia había perdido'ya

hacía tiempo su potestad definidora y no había logrado crear una

doctrina que rudiera competir con la de las clases medias libe-

rales, limit�ndose exclusivamente a condenar de manera sistem�tica

cualquier manifestaci6n heterodoxa y como dice Gonz'lez Mufiiz

(7) Esta situaci6n se pone de relieve por Drenan "Al privar al cle
ro y los fra�les de la posesi6n de la tierra,los apartaba de
hecho del pueblo, oblig�ndoles a rensar en otros medios de

enriquecimiento y arroj�ndoles en brazos de las clases ricas
sobre las cuales se han apoyado exclusivamente en casi toda
Espafia desde entonces", Gerald Drenan - �l laberinto espafiol.
��te�edentes sociales y políticos de la guerra-�IvII:-l�arIS1
Ruedo-rb?rIco;-r962;-p:-36:------------------------- � ��,
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la. iglesia "o.mIlar�da en la tradici6n cat6lica española y en el

poder coercitivo del �stado ignor6 o menospreci6 las corrientes

intcle e bu aLe s <p.e se le o p o n f u.n "en las que sus ap o Lo g Ls b a s s 610

que r Lc.n ver la inspiraci6n de tremendos podere s ocultos (2). Por

todo ello no estoy de acuerdo con Jackson cuando afirma de manera

algo simplista que "la segunda gran corriente intelectual de la

España de finales de siglo XIX fue el catolicismo" (9) pues la

iglesia oficial se aferr6 a su historia y no supo ver que los

tiempos e x í.g f an una ad ap't a c d én j y se puede afirmo.r con Jutglar

que "la o.cci6n ideo16gica de la Iglesia oficial no se movi6 pr�c

ticamentc de esa perspectiva (actitud integrista en torno a la

actividad cat61ica de ESPo..ñ� dibuj�ndosc un tipo de apoloG�tica

creadora de una pln.taforma de la que a fines del siglo XI::, solo

una personalidad,Men�ndez y Pelayo, se clev6 sobre la vulgaridad

para defender la raIz cat6lica de la vida hisp�nica" (10), y si-

gue m�s adcl:J.nte el md s mo au b o r al trp.zn.r la relaci6n iglesia-clp,-

sesbienestnntcs por medio de la educo..ci6n impartida por las 6rde-

nes religiosas "Esta plataforma y esta din�mica fueron asistien-

do a la promoci6n de "explicaciones" y definiciones socio-econ6-

mico-religiosas, que fueron "alimentando" la buena conciencia de

los a c o ra o d ad o s y creando las condiciones que irIan enumerando la

discusi6n de la prob1em�tica religiosa en el conjunto español" (llJ

(8) M�A. Gonz�lez Muñiz. Ob. cit. p. 231.
(9) G. Jackson. La Rep�blico.. española y la guerra civil 1931-1939.

2ª ed. Barceloñü;-Éd:-cr1tIca;-Grüpo-Ed:-GrrJalbo;[!97��P�33.(10) A. Ju�glar. Ob. cit. T. 11. p. 125.
(11) Ibid. p. 126.
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No es necesario aclarar que estas definiciones so-

cio-econ6mico-rcligiosas alimentaron el ya tantas veces glosado

concepto del anticlericalisQo español. Siquiendo a Ullman podemos

decir epe para comprender- cu én fuerte p od Lan ser las convicciones

anticlericales de los políticos de fines de siglo XIX, hay que te-

ner presente las formas en que la iglesia afectaba a la sociedad

civil española; la creencia en la omnipotencia clerical en los

asunt os nacionales, la pre ponde rancia de la igle si a se cular y re-

guIar en el sistema educativo y la necesidad del clero de soste-

nerse en una sociedad industrial, urbana; este punto que creo

merecería un estudio exhaustivo, es muy importante para Ullman,

la cual sostiene, que gran parte de los religiosos venidos a Es-

paño. procedentes de las colonias se habían asentado en las mayo-

res ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia, de lo cual deduce

que "A partir de 1875, y tal vez con mayor intensidad despuls

de 1900, la instituci6n de la Iglesia era urbana e industrial,

en contraste con una España predominantemente rural y agrícola�

(12) •

Pero el anticlericalismo no s6lo provenía de los

políticos,-es conocida la actitud del pueblo en algunos momen-

tos de la historia española- pues se puede decir que el senti-

miento que m�s rapidamente aparece en cualquier revuelta españo-

la es el anticlericalismo (13). La explicaci6n de este fen6meno

---------

(12) J.C. Ullman. Ob. cit. p. 32 Y ss.

(13) G. Drenan. Ob. cit. p. 121.
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es compleja y no quiero pecar de simplista al decir que todo

anticlericalismo existe porque al mismo tiempo hay clericalis-
,

mo, entendido �ste como acuerdo político por partes interesadas

en la conservaci6n de distintas formas de dominio político y po-

lítico-eclesi�stico, con el objetivo de retardar o rechazar el

desarroDo de las fuerzas vivas del país (14); el anticlericalis-

m o del pue b Lo
r

a I que antes he aludido provenía de varios factores

tales com� inadecuaci6n de la moral cat6lica con las aspiraciones

de los movimientos obreros y la gran ligaz6n entre iglesia y un

amplio sector de las altas clases acomodadas.

Si observamos los movimientos anticlericales en la

historia c o nb o mp o r-á ne a española podemos ver tres fases; la. prirnc-

ro. concidiría con la desamortizaci6n de 1835, esta fase se cerr6

con el concordato de 1851; la segunda se iniciaría con la Glorio-

sa, y la aspiraci6n lihp.ral por las lib�rtades personales: con-

ciencia y re1igi6n; y a principios del siglo XX el anticlerica-

lismo español iniciaría una tercera fase que concluiría con la

segunda Rep�blica.

Si bien al principio era un anticlericalismo políti-

co, con er objetivo de limitar el �oder!a eclesi�st�co en bene-

ficio de los derechos individuales, se pust> más tarde alll"anti-

clericalismo social" con el plan de manejar el poder legislativo

----------
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P r C nlb�"r 1" soc�cd�d. Su�_ernndo "el estado neutro" del libc-
o. o. a........ .... .... _ 11_

ro.lismo, estos políticos pensaron en intervenir[.jpor medio de

leyes que modernizaran la vida cotidiana y a larga transforma-

ran �l modo de pensar de los espafioles" (15). Observemos que

el inicio de esta tercera fase coincide con el desmoronamiento

del sistema c anov Ls b a , que "hace que se resienta la n.nterior cola-

boraci6n iglesi�-�stado al tiempo que 10. "privilegiada situaci6n

-

en todos los sentidos de la Iglesia espafiola empez6 a encontrarse

acosada por los constantes ataques ele los dem6cratas pequeño-bu!,

gueses y de los movimientos proletarios,dibujando una compleja

trayectoria que encontraría su momento m&s &lgido en los sucesos

de la Se m an a Tr&gica de Darcelona r� ..J La jerarquía c ab é Ld c a y

el conjunto de cn.t6licoD "oficiales" no disimularon su adscrip-

ci6n a las posiciones y a las líneas de conducta de los sectores

aristocr&ticos y burgueses que constitu!on su base s o c LaL" (16)

Po r todo ello no cre o de b a e x t r añ a r-n o s la de s e r-

ci6n de las masas popula�es de una iglesia demasiado preocupad�

por defender sus "derechos inalienables" y su preponderancia

sobre la sociedad civil y absolutamente incapaz de dar respues-

ta en el campo de la sindicaci6n, a toda la problem�tica que la

------------

(15) J.C.Ullman. Ob. cit. p. 17-18

(16) A. Jutglar. Ob. cit. T. 11. p. 53.
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la industrializaci6n había traido consigo (17). No debemos olvi-

dar las orientaciones dadas por Lean XIII en su "Rerum lTovarum"

(1891), donde los puntos fundamentales eran la justicia y la ca-

r Ldad , y cuya importancia fundamental radicaba en "haber impulsa-

do a los cc:1t6licos hc:1cia lc:1 acci6n social y haber provocado un am-

plio esfuerzo de reflexi6n" (18); esto que en otros países euro-

peos origin6 lo.-.creaci6n de sindicatos obreros importc:1n·f¡es con

fuerza r o aL, en España se redujo c:1 tímidos intentos que a pesar

del coraje de sus fun�adores vieron truncc:1dos sus posibles éxitos

por la interferencia de los patronos convertidos en "protectores"

de tales sindicatos. Al efecto conviene citc:1r la labor del P.

Vincent uno de los Drimcros sacerdotes en predecir la separaci6n

de �as masas obreras de la iglesia y su asimilaci6n por los gru-

pos revolucionarios; por ello fund6 c:1 partir de 1880 numerosos

Círc�lcs de obreros caracterizados por el pc:1pel de "protegido"

qua en él se asignaba al obrero y por el papel de "protector"

que se confería el patrono, círculos que como es f�cil suponer,

fracasaron en su intento de sindicaci6n y se mantuvieron en un

(17) No citaré aquí las muchas obras publicadas sobre el movi
miento obrero; me Lrrt e re s a destacar por sus planteamientos
metodo16gicos, Juan José Castillo. El sindicalismo amarillo
en Espafia. Madrid. Ed. Cuadernos pa�i-;I-TIIlr���;-;:;:;--
i977�-297 p. donde estudia los sinuicatos cat61icos como ar

mas patronales que sirvieroh parc:1 combatir las organizaciones
de la clase obrera, anulando parcialmente las conquistas con

seguidas por ésta, y, donde analiza, la funci6n pr�ctica, so

cial y política de la ideolog!c:1 en el campo sindical cat6li
ca.

(18) S.H. Scholl� Historia del movimiento obrero cristiano.
Barcelona, Ed.-Estelñ:nova-Te��a;1!96�;-p:-35:37:----
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plano de "acci6n social cat61ica entendida en �u sentido m�s pru-

dente y menos innovador [y •• � ale jado de las tendencias que in

'{¡ento,ban clespcrtar en el obrero cat61ico el sentido de su indepen-

dencia y autonomía" (19)

Algunos .cat6licos comprendieron que el fallo de los

Círculos obreros era_ el no haberse interesado por una acci6n sin-

dical eficaz, entendiendo por tal, organizaci6n de sindicatos obr�

ros independientes de los patronosj por ello varios circulos se

lanzaron a la "agremiaci6n" de sus obreros, que como se hace no-

tar en la obra sobre los movimientos obreros cristianos "El gre-

mio, aunque sea de obreros solos ser� siempre una asociaci6n de

acbi6n mis tímida que 01 sindiccto" (20). El paso de gremio a

sindicato se realiz6 algo m�s tarde (21) y se puede concluir se-

fialando que a principios del si�lo JC� l�s intervenciones de la

iglesia española en el cam�o sindical tendían a cristalizar co-

mo señala Montero en tres aspectos principales: primer� la crea-

ci6n de organismos sindicales en los que se recogieran los traba-

jadores y campesinos todavía no gancQos por los sindicatos socio.-

listas o anarquistas, segundo, modelar unas fflites que al tiempo

---------- ..

(19) Ibid. p. 210-212.

(20) Ibid. p. 213.

(21) Sería muy interesante analizar en profundidad el tema, cosa

que no hago pues haría alejarme de mi objetivo en esta in
troducci6n que s610 pretende familiarizar al lector con los
precedentes hist6ricos de la iglesia anterior al 1931.
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que impulsaran el desarrollo del programa cat61ico-social lo di-

fundieran, así surgirían la Asociaci6n Cat61ica Nacional de Pro-

pagandistas, la Acci6n Cat61ica y el Grupo de la democracia cris-

tiana, y tercero, la necesidad de crear y sustentar partidos po-

líticos cat61icos de masas. que superasen las escisiones entre ca-

t61icos y alcanzaran el poder para hacer realidad dicho progra-

ma (22).

No le era f¡,{cil no obstante a la iglesia, retener

las masas obreras que con harta frecuencia eran instrumentaliza-

das por las clases dirigentes que les brindaban una v<1:lvula de es-

cape en ese revolcarse contra alguna instituci6n, como dice Ull-

man al trazar las conclusiones sobre la Semana Tr�Gica "Tanto si

los extrenistas radicales actuaron por su cuenta como si lo hi-

cieron bajo instrucciones, el resultado fue el mismo: la quema

de conventos sirvi6 como ·v�lvula de escape para una sociedad en

tensi6n. Esto nos remite otra vez a la cuesti6n fundamental de

por qu� el· anticlericalismo sirvi6 durante aquella d6cada para

distraer la atenci6n de otros y quiz� m�s graves problemas, ta-

les como la crisis industrial o el poder creciente de los oficia-

les del Ejército" (23). Esta funci6n del a rrb Lc Le r-Lca.LLs mo era

------------

(22) J.R. Nontero. La Ceda. El catolicismo social y �olítico en

!a_!I �����ic�:-DlüdridJ-�-Ed-de-la-Revista-de-Tr;bajo;---(i97D, p. 19-20. .

( 23) J. C •U11men. Ob , c i t. p • 58 8 •
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s e ñcLcd a también I'0r Vicens Vives para quien en el siglo XVIII

10. expulsi6n de los jesuitas pudo servir para disminuir el fra-

caso del movimiento de la reforma agra.ria (24).

De todas maneras no hemos de o�iuar un hecho ouo uo-
... -

sibilita todo anticlericalismo y es la creencia, en muchas oca-

siones fundada, de que la iglesia en realidad se preocupa más

de los asuntos-temporales que de los e s pe cLf Lc o s s e grín su natu-

raleza; ello do. ocasi6n para iniciar une larga discusi6n sobre

la problemático. de si la iglesia se ha de ocupar s6lo de los

asuntos espirituales, o bien, por e s b ar sus miembros insertos en

una sociedv.,d, ocuparse también de 10 temporal. No es el objetivo

de este estudio dicho, problemática que c o r re s p ond e más bien a un

tr�bajo tco16gico-socio16gico, pero lo que si debo dojar claro oc

que en mi opini6n ninc�n grupo puedo arrogarse el papel de supre-

mo i�quicidor �n f�nci6n de una "verdad" que pretende ser obje-

tiva, y con ella faltar a algo tan elemental como es el respeto

hacia el pr6jimo.

-----------

(24) J.Vicens Vives. Aproximaci6n a la historia de España. 4� ed.
Barcelona, Ed. viccñs-VIves;-r9bD;-p:-r47�143�-------
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En 01 contexto socio-:,político-religioso de lo, Restau-

raci6n, como bien seffo,la Vicens-Vives "Florecieron las di�idcn-

cias espirituales que ya se habían iniciado durante el reinado de

Isabel 11: el lo,ciciimo y el regionalisco" (25) movimientos que

pese a su o�ieen [istinto tenían en com�n lo, crítico, a la Restau-

raci6n y el intento de canalizar la vida española hacia rumbos dis-

tintos de los mant�nidos por el Estado y que nos' sirve de premisa

para mostrar la inter-relaci6n catolicismo--catalanismo e xpue s b o

por el profesor Cacho Viu (26). Examinando las etapas por las que

atraviesa esta dualidad catolicismo-catehnismo observamos en pri-

mer lugar, lo, etapa denoninada por Cacho, finisecular, en la que

en un primer momento ¿atolicismo y catalanismo se confunden.y es-

t6.n en una uni6n Lnd í.s o'l.ub Lc , siendo sus te6ricos destacados Co-

llell y Torras i Deges, pero que despu6s, paulatinamente se va se-

cularizand?; y en segundo lugar lo, generaci6n de anteguerra, de-

nominada por Eugeni d'Ors, "noucentista".

--------------

(25) J.Viccns Vives. Historia social y econ6mica de Espafia y Aml

���_diri�da por-------:2�-reed:--�arceloñaJ�-Bd:-vIceñs=Vl
ve s , �977), 'I'. V. p. 327.

(26) V. Cacho Viu. Catalanismo y catolicismo en el ambiente inte
lectual finisecür�r:-�ñ-el-voIümeñ-cole�Ivo-rrAproxrmacl611-a
ya:liIS'torIasocrO:l-de la Igle sia española conte mpor�ne a",
Real Monasterio del Escorial (Madrid), Ed. Biblioteca "La
Ciudad de Dios", 1978, p. 297-321.
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Veamos La primera e b c.p a , en la cual como s e
ñ

aLc

Cu.s a s s a s lila posta-en ma rx a d'ag_uests dos homes @ollell )' Torras

cialment a Cataluny[!,-. resuitar� ser en definitiva el nacionalismo"

,

i BaeesJ s Lgn
í

f Lc u [•• .:J l'inici d I une a rela.ciones entre l'EscJSsia

i el "nacionalisme" fet ag_uest que ens permet avan�ar el que un

-deIs aeents disolvents de l'iniegrismo eclesi�stic- i aix� espe-

(27). Jaume Co�lell inici6 esta puesta en movimiento con el par-

lamento pronunciado en el Certamen Catalanista de la Joventut

Cat6lica de Darcelona en 1879 (28) donde fundamentalmente llama-

ba la atenci6n sobre l[!, imp�rtancia que tenía para la iglesia el

hecho de que los cat6licos se incorporasen al catalanismo para

�í da.r a Cataluña un proerama com�n que hiciera posible su rena-

cimiento, parlamento que para Ccsassas presenta un marcado car�c-

ter de clase, y que pr�tende superar las tendencias republicanas

o anarquistas, presentando a la iclesia como �nica instituci6u

Capaz de conducir al catalanismo a su mota de "redre�amcnt de Ca-

talunyall (29) , y cuyo punto central sería en palabras del mismo

autor" Estructurar un programa coherent, global, que anuli qual-

sevulla preponderancia, de l'esquerra i que per la cn be go r La del

sector dirigent anuli els re�els &1 poder central; en definitiva

un catalanismo "pra,ctic, nacional i d'immodiates conseqU�nciesll

el qual interessa enormement al clero i, en contrapartida, inte-

---------

(27) J. Casassas i Ymbert. Jaume Dofill i Mntns. L'adscrinci6 so

cial i l'evoluci6 �olíti�;:-T;;i;-d��t�;�l-i;?dIt;-:-�arceTO_
ñ;;-ÜñIversIiat;-r977;-p:-25.

(28) Jaume Collell. Lo catalanisme. Lo que �s i lo que deuria �sser
Barcelona, Est. PeñIñsürar;-rS79:------------------------------·

(29) J. Ca.s a s s c s i Ymbert. os , cit. p. ¿f.
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resse a tothom que l'Esgllsia s'hi interessi perqul com a institu-

ci6 segons diu "scmpre vella y eternament nova" es la dnica que

pot donar coher�ncia y consist�ncia al catalanisme" (30)

Esto que podría haber sido un sondeo de opini6n se

convertirí� con Torres i Dages -el gren doctrinario del grupo

y el que más hizo por actualizar el tradicionalismo libréndolo

de la hipoteca-inte�rista (31) - en una elaboraci6n te6rico-te2

l6gica fundamenta� cuando eR 1886 empez6 a publicar una serie de

artículos sobre la iglesia y el regionalismo en Veu del Mont-

serrat" (32) publicando en 1892 la t�n conocida y discutida Tradi-

ci6 Catalana (33). Se puede afirmar que la publicaci6n de todas es-

tas obras tuvo por objeto no confesado, servir de contrapartida

a las teorías izquierdistas que representaban de forma inmediata

"una amena�a a la dreta catalana, precisament pel propi fet de la

seVa-catalanitat i del seu realismo un poI d'atracci6 deIs sec-

tors intermitjos de la societat catalana, especialment de les arees

urbanos i en definitiva r'inici d'un programa alternatiu que con-

trarrest6s l'hegomonia d'un programa dret�" (34) y en todas ellas

late una formulaci6n interclasista, regeüeradora de la sociedad

catalana.

--------------

(30) Ibid. �. 29

(31) Jordi So�1 �ura. Catalanismo y revoluci6n bur3uesa.Madrid,
Ed. Cuadernos para-eI-]111oGo�-s:;�-1970�-p�7G:----

(32) Revista fundada por Jaume Collell en Vic, el año 1878 • Ver
ampliaci6n de la nota en el ap6ndice de la introducci6n.

(33) Cronología de la publicaci6n de las obras regionalistas del
obispo Torras i Dagos: _

1886- L'Sscl?sia i el regionalisme; 1092. La Traiici6 catala
na; 1892- La poesia de la vida; 1893- Consideracions sociol�
giques sobre el regionalisme; 1899- La for9a de la poesia. To
dos los datos de publicaci6n constan en l� bibliogr�fía.

(34) J. C�sassas i Ymbert. Ob. cit. p. 26.
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Detengamonos por unos m orae nb o s en unas considera-

ciones sobre La Tradició Cat�lana y el regionalismo torrasiano,
--------------------

que para Donet Dclt� no era una elucubraci:ón doctrinal desvincu-

lada de la vida sacerdotal del futuro obispo, sin una finalidad

social o apost61ica, sino que por el contririo pretendía que la

iglesia catalana -institucional y militante- en numerosos casos

.
-_- -.

carlista, se Ln c o r-p o r c.se a la tarea del renacimien-t.o catal:1:n, de

lo que pensaba To�ras, se deducirían muchos bienes para la igle-

sia y para Cataluña (35). Regionalismo que Torras, una vez procla-

mado obis�o de Vic, no dudó en ratificar plenamente cuando con mo-

tivo de la segunda edición de la obra comentaba: ItTeDliem quo ara

amb l'examplament sobrenatural de l'entcniment i del COl' que de-

riva de la nostra manera d'6sser eclesiastica, en la nOVa situa-

ció del nostre esperit, no ens troblssim a nosaltres mateixos,

exclusivistes C.• � i que, examinada de nou la tradició de la t0rra

indígena, nd resnlt6s atemptatbria a l'oreanització universai del

nostre ll�natge. Perb de nou ens havem convengut que la tradició

6s un elcment essencial del patriotismo, i que el concepte pa-

triotisme difícilment pot subsitir anihilada la idea de tradici6"

(36), y ante el temor de las posibles críticas sobre su intromi-

sión en política subrayaba "No, la nostra religió y fe regionalis-

ta naix de la mateixa fe, no t6 objecte polític, ni s'encamina a

altra cosa que al b� deIs homes, i seIs es funda en l'estudi de

l'Eag16sia" (37), al tiempo que consideraba como parte de su tarea

-------

(35) Ver el prólogo de Joan Bonet Balt:!, prevo en la 3ª e d , de La

!.::���!:��_������. Darcel o n a , Ed.• Se le c ba , 1966, 428 p. + Index.
(36) J. '].'o1'1'as a Dages. �E;_�.:!:'��2��_����!�!:�. Vid supra, n2 35.
(37) Ibid. p. 47.
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apost61ica el contribuir e la vida ��blica y social del país

donde se ejercía el ministerio sacerdotal (38).

Veamos cu
á Le s son Lo s : objetivos y el contenido de

la principal obra del obis�o vicense nacida para demostrar que

la regi6n tenía fue r z c sufi.ciente para ser "motlle social de la

gent moderna" , y que sería en definitiva "10. demostraci6 de 11

exist�ncia dlun reGionalisme catala amb ra6 suficient de vida

�l temps que] la tradici6 fa l'Esg16sia; i tata esgllsia, 6s a

dir, qu aLs e v o L a:!_) 1 e e d' home s amb unitD,t i perenni tat de v ida su-

posa la tradici6" (39), con lo cual quedaba ex:!_)resado el funda-

mento de toda la teoría regionalista torrasiana: la uni6n induda-

ble dol cctolicisQO y el catalanismo, que sin darse cuenta prefi-

gu r ab r, un clcro nacional-caJliolicismo como han puesto de m2..uifies-

to otros autores (40), idca que puede tener su m�xima expresi6n

en estc frase del obis:!_)o Torras, que no resisto a dejar fuera

del te��to por su prccisi6n tem�tica "Tal volta alg"6_ creura que

en aquestes· p�Gi�es [de ���!������_������] , surt massa l'Es

g16sia; m6s la cosa no ti remei. C�tc1unya i 11Esg11sia s6n dues

coses en el pcssat de la nostra terra que Is im:;?ossib1e destricr,

s6n dos ingredients que lligaren tcn bl fins a formar la p�tria;

i si ala� volau6s renegar l'�s31Isia no dubti que al mateix teops

hauric de renegar le phtria" (41); posteriormente los oiembros

m's j6venes de esta generaci6n Bofil1 i Matas y Prat de la Hiba,

(38) Ibid. p. 20

(39) Ibid. p. 26
(40) J. Cascssas i Ymbert. Ob • cit. p. 56
(41) J. Torras i Bages. La tredici6 catalana. Vid. supra, n2 35,

p. 22. --------------------
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secul�rizarían en gran parte dicha teor!�. El contenido esencial

de la Tradici6 Catalan�, podemos sintetiz�rlo en seis puntos:
-----------------

1) La acci6n vital d� un pueblo tiene un objetivo dado por

el espíritu nacional, sin6nimo de armonía de pensamiento de to-

dos los c d ud a.d an o s que f o rmn.n la c omunLd ad y "s'ha d'arribar a l'

unum necessariuQ� �� que en podriem dir la forma substancial de

,

la naci6. Ens troben amb una Catalunya espiritualista i crist�a-

na� ••JCatalunya, la va fer D6u, no l'h�n feta els h o mo s
" (42).

2) El papel fund�mental que en el pasado catal�n h� corres-

pondido a la iglesia que "ITa realitzat en la torra un regionalis-

me ecum�nic o universal, idontificant-se perfectament amb c�da

país·i comarca" (43) y que luch� y trabaja por la libertad civil

y política de los pueblos, para lo cual Torras utiliza el concep-

to e xp ro s rvd o en la "Libertoaslt (44) señalando el i!ll:!_)ortante p ape L

a realiz�r �or el clero y la jerarquía eclesi�stica en el rena-

cimiento recionalista (45).

3) El renacimiento de la patria tom�ndo como modelo el con-

cepto de sociedad medieval que hizo de Cataluña naci6n pr6sJ?er�;

as! enlazaba los t�rminos familia-regi6n, diciendo, que "En dues

coses principalment es manifesta l'excel.l�ncia i utilit�t soci�l

de l'esperit de família, admir�blement fomentat per la vida regio-

nal: en l'ordenaci6 jer�rquica entre els seus membres i en la con-

serv�ci6 i consegtlents avengos de son patrimoni o de sa industria",

-----------

(42)
(43)
(44)

rss a . p. 33.
Ibid. p. 42.

IIL':bert"e:",· e n c f c Ld c a pub Ld c d el 20 d
..

d 1°°8• �- � a a e Jun:t.o e uo por
Le on �aII.

(45) J. Torr2..s i Dages. _!.....::._T_r_;"":.a._i_c_i_6__C..9'_t_a1-_;�:..a_. Vid supra nº35 p.lll.
La cit� �uc �intetiza este papel del clero en el ren�cimiento
recionalista se encuentra en ampliaci6n do nota, ap6ndice de
la introducci6n.
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continuando con la afirmaci6n de la idea del progreso que supone

el mismo t�rmino de trádici6n que aplicada a la familia agrícola

o industrial co�stituye por el funcionamiento iaterno ae l� Gocie-

--aad familiar, un elemento de progreso para el país (46). Zn ese

contexto el profesor Cacho nos sugiere a una idea interesante al

preguntarse si un país ha de ser perpetuamente lo que fue en sus

momentos de esplendor, o bien para renacer, debe incorporar todos

los fen6cenos ajenos a su conciencia nacional. Naturalmente Torras

i Bages y los conservadores afirmaban lo primero, pero los moder-

nistas no estaban de acuerdo, pues "Recobrar la p o r-s o n a Ld dad de

Cat:11uña no impide, sino que exige, incorporar cuanto 1:1 cultura

eur�pea ha producido en los siglos de alicnamiento de la concien-

cia nacional" (47).

4) La antítesis revoluci6n-regionalismo; seg�n Torras el pri�

cipio sagrado y característico de 1:1 Revoluci6n es la igualdad,

que a juicio del prelado a� un principio negativo y antireciona-

lista (48).-

-----------

(46) "La familia agrícola o industrial que posseeix la tradici6
deIs concixecents prhctics, el natural afecte a un raro de

treball que passa de ceneracf6 en generuci6, i fins el son

timent do c1bria que la seva casa avanci les ultras del ma

teix ofici, no soIs pels majors guanys, sin6 tamb� per l'
a.ve n c en llart que p r o f'e s s a , r$s inclubJ(iable que c o ns bd tue Lx
el mr$s fort element de progres per a un país". Ibid. p. 70.

(47) V. Cacho Viu. Art. cit·. p. 306.

(43) J.

p.

Torras
88.

. ,..,
lo Llage s • La Tradici6 Catalana. Vid. supra nQ 35.
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5) La crític� del liberalisno de los partidos políticos y

del sistema parlamentario; si bien en defensa de Torras hay que

decir que su crítica se realizaba en momenios en que la "farsa"

canovista conducía iooxorablemente a hacer una condena del funcio-

namiento del sistema (49).

6) Finalr:wnte la lengua, expresi6n del pensamiento del pue-

blo y como tal conservada y cultivada por la iglesia, que la uti-

liz6 en la predicaci6n, en el catecismo,"d'entre tots els viricles

socials, treta la Religi6, la lleneua �s el que estreny m�s foxt"

(50) •

En el mismo afio de la publicaci6n de ��2;:.:-;:;�.:�2_��-

!����� (lD92), se produjeron dos acontecinientos importantes a la

hora de considerar el pa?el cada vez mayor de Torras i Dages en

la tarea del renacimiento catal�n: su intervenci6n en la redac-

ci6n de las �ases de Manresa, en particular en la f6rmula del tex-

to por el que quedaban reguladas las relaciones religiosas entre

Cataluña, el Estado español y la Santa Sede, y la publicaci6n de

La ?oesia de la vida, donde su autor trata los aspectos litexa-
--------------------

rios del regionalismo, obra que e xpon dr f a o n su calidad. de presi-

dente en el Ce r barae n de la Secci6n catalanista de le Juventud

Co.t6lice "de Barcelona (51).

(49) J. Torras i Bages explica su postura ante los partidos y el
sistema parlamentario, existente en la �spaña de la restau
raci6n. Ioid. p. 90 Y ss.

( 50)

(51)

Ibid. p. 43 Y ss.

J. �onct 3alt�- Proemi
:Vid. SUfra h'"35 f' H-"

a la 3ª edici6 de Le Tradici6 Catalana
--------------�-----
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Posteriormente los discí�ulos m�s j6venes de Collell

y Torrus, discreparían del confcsionalismo estricto de sus maes-

tros, ya que paru ellos el factor regenerador de Cataluña sería

el nacionalisno; como scfiala Cacho, la reliGi6n seríe el techo

de su concepci6n d o c t rLno I pero no la instancia inmediata rec,'enc-

radora del país "la generac{6n finisecular adopta el nacionalismo

como una opci6n�ut6noma y secular, aun cuando est6 intimamento

convencido, de la ra.íz cristiana (le su postura y como canse c uo n-.

cia del reno,cimionto religioso que había de estimulo,r en 10, socie-

dad catal ano," (52). O-liro punto qun le s difere ncia río, de sus ma e s-

tros derivado de 10 anterior en tanto que la religi6n por su uni-

verso,lido,d no constituía una característica diferenciadora er�

el �aber cu�les eran los raseos peculiares de ese cato,lanismo:

idioma, tradici6n, y así Prat de la Ribo. podría decir de acuerdo

a e Ll.o (lUO "Una Cata.lunya lliure podria &'sser unLf o r-rad s ta , centra-

litzadora, de�ocratica, absolutista, catblica, lliurepensedora,

unitaria, federal E_.:J s e n s o de Lx a r d'&'sser catalana. S6n problemes

anteriors que es resolen en lu consci�ncia i en la voluntet del

poble" (53), era esta idea una e�iGencia de los tiempos pues Do-

fill, Verdaeuer i Co,llis, Prat de la Riba, cOLlprendieron que la

(52) V. Cacho Viu. Art. cit. p. 303.

(53) E. Prat de ia Riba. La N�cionalitat Catalana. Barcelona, La
Cataluña, 1910, p.46:-----------------------

tarea nacionalista era una tarea com�n, tenía que ser necesaria-

mente pluralista y en funci6n de ello a partir de 1895, el sector

- ...-------
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moderado de la juventud nacionalista y los modernistas pusieron

en marcha un proceso convergente que no se interrumpiría, y en

el queJ como sefiala el p!ofesor Cacho, ejercería la hegeconía

el gru20 nacionalista de orientaci6n católica, pertrechado de

un proye cto político mucho" m�s de finido, que se ve ría ayudado por

el intento de creaci6n de una "cultura". Preocupaci6n que la ge-

neración de an bejj ue r r-a o "noucentista" pasaría a un primer pla-

no al considerar el papel fundamental que correspondía a la cul-

tura en la causa nacionalista, tarea en la que los intelectuales

ccr,óli co s ca laborarían 011 grad o sumo y que e st arí a e 11 la base de

ese "otro tipo de catolicismo \:..::l cr..tolicisrno tolerante, esto es,

inclinado a subrayar aquella parte del camino que se recorre jun-

to a quienes no comparten la misma fe E. JIlefender una tolerar.-

cia civil e�i[te, de antqmano, una clara distinci6n de la reli-

gi6n y d o la políticall (54), o so a , afirnar la autonomía de hs

actividades ternI)Orales; no olviclemos lo. Lmp o r t an c La que supon-

dría la Solidaritat Catala.na en la tarea de aclutinar todas las

corrientes en una reivindicaci6n corndn y cata.lanista.

".A_ esa superaci6n del confosionalismo por parte de

la generaci6n joven finisecula.r no era ajena el hecho de que

en un verdadero programa de clase -en ese momento la bUTgucsía-

resultaba fuera de lugar el protagonismo eclesi�stico, y CODO

(54) V. Ce eh o Viu. Art. cit.]?313-314.

subraya Casassas en su intento de definir esa clase burguesa, es-

taba tambi6n fuera de lugar "qualsevol lligam massa concret i

ben delimitat coro perqu� signifiqui una servitut i amb ella el fra
-
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c�s inicial en l'intent d'aglutinar el major n�mbre possible de
,

tend�ncies, de les que es produeixen·a dreta i esquerra, dintre

els sectors de la classe mitjana barcelonina i amb cls seus ma-

tissos particulars als centres importants de les comarques de

Catalunya" (55); por.ello aquella generaci6n joven formularía

un proGrama que- delimitaría un sector social -burguesía catala-

na- al que d a r Lan una cohesi6n in-terna frente al crecimiento de

la clase obrera y monopolizaric el sistema burocr�tico encarGado

de cumpl ir la ·trn.ns fo r-m a c L 6n de 1 prds, con lo que se IHlC de co n

cluir que "I'rat de la lliba (en representaci6n de todos ellosJ
deixar� totalment cIar, negant tot tipus de concessi6 thctica

a una instituci6 de la que n'�s un ac�rrim defensor en el pl�

personal, el que tan per l'oriaen coro por la finalitat, la re-

ligi6 "catalanistal1 i la s e v a d o c br Ln a social resultin fins i

tot incompatibles amb l'acci6 nacionalitzadora que els preco-

nitza" (56), y la iglesia, incapaz de hacer fren-lie ::1 la cuesti6n

social, n.gravada cada día m�s por el desarrollo capitalista, su-

friría en la Semana Tr�gica el odio Jel pueblo contra las insti-

tuciones, y haría exclamar a Maragall dirigi�ndose a ese pueblo

"Destruint l'Esg16sia heu restaurat l'Esgllsia, pcrqu� aquesta

.Is la veritable, aquesta 6s la viva, aquesta �s la que es funda

per a vosaltres, els pobres, els oprimits, els desesperats, els

·odiadors. 1 com ara la v�ieu tancada, enriquida per dintro, em-

parada pels rics i els poderosos i els que hi venien a adormir

el seu cor en la pau de les tenebres, voscltres amb la vostra

------------

(55) J. Casassas i Ymbcrt. Ob, cit. p. 58.

( 56) 1bid. p. 59.
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pobresa i la vostra rebcl.li6 i la vostra dcsesperaci6 i el vostrc

,

odi C.• � os la hall :¡_'cconquistuda" (57).

Ya hornos dicho a.n üe r-Lo r me n b e qu c la c uL't.u r a o cupar f a

proGrcsivaoen-�e un p apo L fundamental del catalanismo por ello el

IInoucen-(jismo" seria ,la go ne ra c Lén que mentalizcría las tendencias

izquierdistas� como di ce C c. s a s s es IIl'os:['org de mo dc rn L'b z a c Ld

ticularment cultura.l, pcrb que t6 el s e u e q ud ve Lo nt en to-hes les

e s í'e r o s , En rq uo s t sentit, ::?o(lcm dir que í!s el l)ropi c a-b a.Ln.n.Ls ne

qui 6::: noucentista" (53); a esta tarea se incorporaron catClicos

no s6lo oilitantes, sino varios del estaoento sacer¿otal, ontre

ellos Hn. Alcover, Miquel d'Espluqucs, Carreras 19nasi Casano-

vas, cte. Corrareoos este apartado sobre la inter-relaci6n c�to-

licismo-cata.lanisoo con una lc.rga. cita del profesor Cacho que si�

ve de introducci6n a �i tcsi�, sobre la peculiarided del cato-

licisoo catal�n y por ende su diferenciaci6n respecto a otros:

liLa apro�inaci6� al cete�anismo de un sector oclesi�stico cuali-

ficado en �s comienzos mismos de la Restauraci6n, esta.ba llc.ma-

da a alcanzar una. prolongada repercusi6n intelectual, cuya ?rc-

pia din�mica desbord6 el marco todcvia integrisLc del que !labi::1

partido el grupo de Vic. Un sector muy destaccdo tanto de la ge-

ne rac i6n f Ln Ls o cular como de la de e.nt e gue l' 1'0., pro t[',g oniza un

movimiento intelectual de ins?iraci6n c::1t6lica caracterizado

por su postura conciliadora de amplia colaboraci6n con otros

grupos nacionalistas.

----------

(57) incluido en Jo�c�
e d , Barcelon::"

( 58)
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La colBboraci6n prolongada de creyentes y no creyen-

tes en tantas de las empresas político-culturales del catalanis-

mo , fue ebricndo paso po:::teriormente al convencimiento de que la

roliai6n-y, més concretamente el catolicismo en Catalufia- fue

una fuerza socializadora, que contribuía a la vertebraci6n de un

país en vías de recupcr�r su identidad nacional �. Así] el cato-
licisoo c:pansivo, tolerante, dotado de un sereno optimismo que

se dibuja en Catalufia es, a mi modo de ver, un fen6meno peculiar

que hay que poner en la cuenta del renacimiento nacionalista"

(59) •

Durante la d&'cada de los años diez la iglesia catala-

na experiment6 un gran auge; en 1912 se convocaría el 111 Congre-

so Racional de Mdsica Sa�rada en Barcelona, en 1913 el 1 Congr�s

de Arqueología Cristicne.y en 1915, el 1 Con¿;r&'s Litt1:rgic de Hont-

s o r r c t; en todos e 11 os fue f igu:¡_'c, Lmp o rtr:lto el Dr. Lluis C�,rro-

ras que descopeffaría un pe�cl de primera magnitud �� los aITos

rcpublicenós; junto con 01 Dr. Card6, cuya partici?aci6n en el

dltimo de los congresos cit�dos soria cuy relevante, el cual a

instancias do su e�igo el Dr. Cerreras, aportaría al Congr6s Li-

(59) V. Cacho Viu. Art. cit. p. 317-318.
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t�rgic su gran intuici6n teo16gica y su v�sta cultura (60). Co-

mo tendremos ocasi6n de estudi�r, durante estos años que se co-

mentan empie z an a florecer dLv e r s as e nbLd a d.e s de car6.c-�er so-

cial �omo la Acci6 Social Popular, piadoso-musicales como la

LliCa Espiritual de Dostra Senyora de Montserrat, o de formaci6n

de cuadros con la meta de lOGrar una rocenoraci6n social, como

las Co ng r-o gcc Ló nos Harianes; florecimiento que se manifiesta asi-

mismo en la salida a la calle de numerosos revistas como "Vida

Cristiana", coedici6n de l'Associaci6 d'Eclesi��ics de Darcolo-

na 1 el monestir de Montserrat, "Analecta Sacra Tarraconensia"

de alto velor científico promovida por 01 P. Casanova� "�l Don

Pastor", o t c ,

Podemos decir que verios eclesi�sticos como Cr'-sa-

novas, Carreras, Ca rd é

, lliquel d':::!:splu[;ues, ��iberta , y los so,-

cerdotes Froderic Clascer, Anael C�rbonell, Jose� H� Llove��:

Joan �aptista Meny� ••• fueron los tc6loGos e ide6lo[;os del mbvi-

miento de renovo,ci6n cristiana, con las comunes características

de catalenidad y romanidad, es decir amor y fidelidad a la ?atria

catalana y obediencie a la Jerarquía romana. (61).

(60) "Lla?orto,ci6 del Dr. Card6 fou ten abundent con fecunda. En
les pol�miquos de les sessions dtaquel memorable ccrtamen
es revelaren el seu telent, les seves intutcions, les seves

oportunos agudeses, el sou aplom onmia d'un terrcny hist�
ric i doctrinal gairebé per tots ignorat o recentnent des
cobert. La sova actuaci6 suscith l'admireci6 de clorgues i
seglars que dosconeixien el seu nom i els seus rets". - M.
7reus_Litur�ista do �rimera hora, En "Niscel.l�nia CarIes
Carcl611-ZC':rcCTOñc:-;-:rcr:-XrI'er;-rS<J3, p. 85 e

(61) U.Reguer. La intocraci6 de les religiosos a Catalunya, par
, l-1:-Estr;:d?�-J:-rEss'Ot:-rroñtserr;:t-·n5'[;,rceToñ;;:) Pu-

blicacions de-rTXS;;:dia de-n'Oñtserrat, 1977, p. 68.
'
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Al mismo tiemno en las tierras catalanas se despert6

y se extendi6 el movimiento lit�rgico a un ritmo parocido al de

las restauraciones arqueo16aicas, lingUísticas, etc. y como dice

Hn. Trons. "l'affal1Y renovador convergí cspontaniament vers la

mhxima instituci6: l'Esallsia" (62); una vez D�S nos encontramos

con aleo peculiBr �n la tarraconense que le da unas connotaciones

diferentes al resto de provincias eclesi�sticas, y es que esta

iGlesia coincidiría con las inquietudes humarias y de la tierra,

"continuanJIi ai:d la viva i s ocu Lar trn.dici6 qua a la província

Tarraconanse d'una manera especial, seguí florida i arrapada sobre

els Sínodos i llituals, enroia d'una llarea decad�ncia de la vitali-

tat"racial" (63).

El movimiento lit�rGico se redujo a las áreas de las

di6c�sis catal�nas y mallorquinas, 10 cual fue tildado por el cen-

tralisDo de "catalanismo" y "separatismo", siendo considerado el

canto gregoriano sospecho�o de ello, la in�umenturia litdreica

"bandera subversiva� la misa dialogada fue pr�cticamente prohibi-

da, y el mismo trato se daría a otras reivindic�ciones del mismo

glnero, llcg�ndose a nombrar al grupo de sacerdotes que iniciaron

y fomentaron esta restauraci6n lit�rcica con el denominativo de

"La Secta". (64).

------------

(62) M. Trens. Art. cit. p. 33. Ver continuaci6n de la cita en

am�liaci6n do la nota, aplndice de la introducci6n.

(63) Ibid. p. 83.

(64) Ver una larca cita sobre el gru,o en el aplndice de la in

troducci6n, citado por H. Trens. Art. cit. p. 84.
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lTaturo.,lmente no p od e mo s s e pc r a.r- este os pe c b o reli-

gioso de la evoluci6n de la situaci6n política co.,talana, evolu-

ci6n quo, debido a los graves conflictos sociales a raíz �e las

repercusiones en el terreno laboral del fin de la primero., auerra,

con la crisis e c on ém Lc a s ub s Lgu
í

e n'be culminaron en el año 1923 en

el golpe de estado do Primo de Rivera, con el cpoyo del rey y la

aquiescencia do la burguos!a catalana que pronto vería lo desace�

tada que había estado al préstar su apoyo inicial al dictador.

Primo do Rivera en su intento rogenero.,cionista no dudo.,ric en o.,¿li-

c ar en Cub cLu íí a u na ce n s u'r a absoluta g.uo a f o c b ab a a cu a Lqu Lo r

situo,ci6n, acto o posici6n catclanista; obviamente la iglesia,

de cuya catalanidad ncdie dudaba, se vería afecto.,da seriamente

en m41tiples aspectos. Perm{to.,senos dar algunos detalles de esta

situaci6n, dostacando como algo permanente la acusaci611 que se

hact['_, de manera habitual a.muchos eclcsi�sticos de "separatismo"

bas�ndose en hechos tales como la predicaci6n en leneua catalana,

pronunciaci6n romana dol latín a diferencia del resto de España,

el uso de las casullas �6tico.,s; de la acusaci6n no se libraban

ni las mismas jerarquías.

Ya antes del golpe de esto.,do primoriverista le si-

tuaci6n erc delicnda pare. la iglesia pues uno de los puntos de

la coni'eronci·a episcope.l preparatoria del Concilio �rovincial de

la tarraconense, celebrada entre los días 10 y 13 de enero de

1923 con la presencia de todos los prelados do la provincic de-

cía "Protestar un�nimemente de los agravios que 20r diferentes

elementos y con p r o b e xt o s va rLo s se han inferido a algunos Prela-

dos de esta Provincic; y llcman la atenci6n de deternin�do3 Seño-
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res adictos a la IGlesia, y ��s o menos relacionados con la alu-

dida c am p añ c , para que no envuelvan ni permitan envolver en las

cuestiones políticas a las personas y autoria�d de los Sres. Obis
-

pos, cuyos actos est�n muy por encima de todo apasionamiento de

partido y cuyas resolucion�s deben ser acatadas por todo cat61i-

co de verdad"_i65)
-

La acusaci6n lleg6 a afectar hasta el mismo cardenal

Vidal, al que se tildaba de atentar contra la unidad de Espafia

con su catalanismo, idea partidista que nutría y estimulaba a te-

ner a todo 01 cloro catal�nj s o gun su bio'�rafo Huntanyola, "Es

curi6s, que el �rolat que tingu6 una cura m6s que extraordinhria

de'mantenir-so per dacunt i c6s enllh de tata política, 6s cairc-

b6 l'unica jerarquia cclcsihstica d'Zspanya que ha estat titllat

d'hoP1C ?olític en el s o n-b Lf po j o'r c t.Lu del m o t " (66). Viclal i Ba-

rraquer se nQ�cr!a a secundar, a ¿esar de les coacciones cuber-

namentales, la política �e represi6n del catalanismo y luchar!a

contra las intromisiones del poder central para impedir la prc-

dicaci6n y ensefianza del catecismo en catal�n, en defensa de sa-

cerdotes y religiosos perseguidos y procesados acusados de sepa-

ratismo como el r. Pijoan, Hn. �uster, P. Barce16, en Girona;

apoyando a otros como �. Casanovas, el Dr. Carreras, etc. como

dice quien fue su secretario y amigo Nn. Joan Viladrich "Res no

(65 )

(66)

Conferenci� celebradc bajo la presidencia del Gardenal Vidal
con la asistencia de los obispos Ramon Guillaumet de Barce
lona, Josep Miralles de Lleida, Francesc NuIToz Garc!a de
Vic, Gabriol Llompart de Girona, Valent! Comellas adminis
trador apost61ico de Solsona, J. Guitart obispo de Urcell,
excusando su asistencia el obispo de Tortosa, Pere Rocamo
ro... Acta de la conferencia cedida por Casimir Mart!.
R. Nuntanyola. Vidal i Darraquer. Cardenal de l� Pau.

C�[',r ce lon�, E cl:--5"stoI;-;-IlJD�-;-p-:-215:'214-:-----------
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fou deixat d'intcntar per tal do �olestar el Cardenal i de rcn-

dir la seve, fermasa i/le, seva serenor dlosperit. Des de campanyes

1 1,
,

1" � " - J.'.L ddo pre ms a que e ca Ul:UlJ.DNcn a a at r a uu a e n a c uauu s :;?olíti(l"l.le s

i do conspiraci6, fins a reiterades gestions diplom�tiquos prop

del VBtic�, pcssant por violentíssimes pressions fetes a la seva

mateixa persona, que hom volie de totes passades cllunyar de la

seva seu predilecta, entestat coro estava el poder civil a portar

bisbes no catalans" (67), incluso se le ofrecieron al cardenal

Vidal las sedes de Toledo, C�diz y �urgos, oferta hecha por el

propio Marqu6s de Zstella a lo largo de una entrevista sostenida

,
con el metropolitano en la Capitanía General de Barcelona, en la

quc, el dictcc!.or sub r cy ab a que el c a.r-d.e na L era l.m o b s tZcuLo p ar a

los planes gubernamentales de espaffolizaci6n de Cataluffa. �or

ello el gobierno de Madrid había hecho gestiones acerca de la

Santa Sede pera lograr la remoci6n del cardenal, lleeando inclu-

so a sustituir al embajador y a amenaz�r con la constituci6n de

una LgLe s
á

c :�acional a no ser que 01 cardenal c o o pe r ar a en esta

tarea espaffolista; Vidal i Barraquor respondería do manera cou-

cluyente que dI había recibido el gobierno de la archidi6cesis

de la Santa Sede y lo �nico que pretendía era llevar a cabo osa

misi6n de la mejor manora posible, defendiendo los derechos de

la IGlesia y de los fieles, y por lo tanto todo ello no tendría

ning�n sentido si colaborara con las autoridades civiles en el

---------

(67) J. Viladrich i Vilad omat. :81 cardenal de n r o n "Serr'" el' Or"
(Barcelona), (15�:-1968), A��-:;-IT�-rcr�;-��-r�.

w
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sentido que S0 10 dem�ndabB ya que 0110 sería "h�cer polítice",

con 10 cu�l perdería tod� su �utoridad moral sobre los fielos

(68) •

de persecuci6n soterrad�puos habiendo sido nombrado por el papa,

Chantre de la catedral de Darcelon� en 1923, sec�n nos consta

en un a carta e nv í, tda por el J.�unc io en:;::': s p o.ñ a a Dc.m Lan Ha teu (69),

no pudo tom�r pososi6n de d�cho cargo pues, el mismo rey Alfonso

XIII no quiso otorgar el placet; el P. Ansclm Albareda en un�

epístola mando..da desde Roma, donde había llov�do � cabo unas 3es-

tiones acerca del asunto decía, y recocemos el to�to porque nos

parece Lr.ip o r b c.n t-e , "A �)�t�ria o s b an c onve ns ud f s s Lms que vos i

dnic�nent vos mcrei�eu la canongia. Es indtil enviar nous testi-

monis en favor vostre saben qui sou. Si jo no m'enganyo la vos-

tra qUesti6 aD1�a do pertelleixer a D�t�ria i pa�sa a Secretaria

el':CstO/1i • Si h�Guás e sb a f no más lle:�pcdicnJ¡j d.o s pa bx a t do s f cv o r-a-,

b Le mo n b , 1 a c o s a haur La po gu.lc. arre al�r-se; a r-a amb o 1 vio. tce de 1

rei l'arer est� tan malo..ment que si ele Nadrid no ve el ronei,

aqui no se ni pot pas posar. Es �iu que �l rei yerla person�lmcnt

contra de �os al Cardenal Datari i Is quasi segur que tambl al

.Papa. Al menys es elel tot cert (ho h�n dit a Do..taria) que el rei

----------

(63) Entrevista que p�ra Muntanyola tuvo lUi�r el 3 de mayo de
1926,R. Huntanyola. ob , cit. p. 268-271,
..

� . -

(69) Carta que con fecha. 3 de nbril de 1923 envi6 el :�uncio P.
Tedeschini a Da.mil Mateu, que figura en aplndice documental,
d o cume n b o s-L,
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ha fet saber que no ereu persona grata i que no volia vostre no-

menament" (70).

De 10 dicho 10 que tambi�n queda suficientemente cla-

ro es que h Santa Sede, con su política continuada de hechos con-

sumados y de "plegarse" a situaciones de las que podía sacar un

nbenefici�" no dudaba" en sacrificar personas y cosas al "bien ge-

neral", como d�mo�traría una vez m's con el asunto del uso de

la lengua catalana en la iglesia, para cuya defensa el Dr. Carre-

ras elaboró concienzudamente parte de la documentaci6n presenta-

da a la Santa Sede, documentaci6n de sumo interés y que recoge-

mos en apéndice documental, y de la que ahora analizamos sus lí-

neas principales. (71)

En el documento se retleja en pri�er lugar la adhe-

sión a lo acordado por la conferencia episcopal de la tarra�onen-

se respecto al uso de la lengua, cii.ando a los personajes más im-

portantes en el Vaticano: cardenal Vico, cardenal Ragonesi, car -

dena1 Ehrle, y el sentimiento generalizado en muchos eclesi'sti-

cos de que k iglesia adoptar' el papel tradicional de respeto a

las lenguas vernáculas como medio de evangelizaci6n; en segundo

---------------

(70) Carta enviada el 3 de diciembre de 1923 a Lluís Carreras y
Antoni Berenguer, recogida en el apéndice documental, docu

...

mento 2. Se recoge también en el apéndice una nota enviada
a la Secretaría de Estado y al cardenal Cannutelli, datario
del papa, creo que redactada por el mismo Dr. Carreras, so

bre el mismo asunto, defendiendo aldero de las acusacione;
de separatismo hechas por el gobierno para desacreditarlo;
es &1 documento 3.

(71) Informe elaborado por el Dr. Carreras durante su viaje a

Roma entre el 18 de febrero y 2 de marzo de 1928, y que ti
tu1a, Notas de un viaje a Roma; figura en el apéndice doc;
mental;-docümeñto-¡:----------
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su intervenci6n en la legislaci6n escolar era más directa y por

,

ello podía ejercer una mayor presi6n.

En cuarto lugar se mencionaba la conversaci6n manteni-

da por Carreras con el cardenal Gasparri el veintinueve de febrero

de 1928, donde a lo tratado en su conversaci6n con Monseñor Bor-

gongini-Duca,
.

se _añ�dia que, siendo la lengua la cues ti6n más sen-

tida por el pueblo, la iglesia debía permanecer a su lado pues

pasado el período dictatorial, su posici6n -la de la Iglesia- se

veria fortalecida por haber mantenido una actitud fuerte frente al

poder civil. Subrayaba adem�s las diferencias fundamentales entre

el catalán y castellano y finalizaba la reseña de la entrevis�a

con la recomendaci6n hecha por el cardenal Gasparri al Dr. Carre-

ras de �e fuera a habla� con el Marqu's de Magaz, embajador de Es-

paña en el Vaticano con el cual él debía entrevistarse en días su-

cesivos, para que le pusiera al corriente del tema y así poder dis-

cutirlo ampliamente -el cardo Gasparri y 31 embajador-, visita que

Carreras efectuaría el veintinueve de febrero siguiente.

En dicha entrevista las afirmaciones rotundas del em-

bajador español calificando los acuerdos de los prelados de la ta-

rraconense de untipatri6ticos por lo que de separatistas tenían y

acusando al Foment de Pietat Catalana y a la Lliga Regionalista,

por promover y favorecer la idea separatista, fueron sistem'tica-

mente rebatidas por Carre�as.

El documento del Dr. Carreras finalizaba con las

impresiones sobre la relaci6n de todo lo tratado en sus entrevis-

ta� en Roma, enviadas al cardenal Vidal y se hacía eco de la con-

fidencia que el obisfP MiraJle.s <..:Ba.rtE'LOhd.) I le había hecho de su
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lugar, comentando el Dr. Carreras su encuentro con Monseñor Bor-

gongini-Duca, del vein�isiete de febrero de 1928, hace un breve

bosquejo de las dificultades puest�s por la dictadura desde su

implantaci6n, al uso de la lengua catalana por la iglesia, obs-

t�culo que en noviembre de 1927 alcanz6 su punto �lgido cuando

el presidente del Consejo, M. Primo de Rivera plante6 oficial-

ment� el problema al �ardenal de Tarragona y al obispo de Bar-

celona,para que comunicaran a los dem�s prelados de la provincia

"el criterio del Gobierno de no transigir en que se considerase

necesario el uso del catal�n en la predicaci6n y en la enseñanza

del Catecismo y su deseo de que los obispos prestasen al Gobierno

su sincero apoyo para la difusi6n del idioma oficial de España"

(72), comunicaci6n que ser!a tema principal en la conferencia

episcopal de la provincia celebrada del 9 al 11 de enero de 1928,

donde se ratificarían por unanimidau los acuerdos episcopales an-

teriores sobre la materia, concordantes con la legislaci6n sino-

dal vigente y con el Sínodo barcelones del obispo Reig de 1919.

En tercer lugar se subrayaba en el documento el as-

pecto político del problema, que el gobierno pretendía que fuera

religioso argumentado que la poblaci6n no catalana que habia en

Barcelona debía recibir formaci6n religiosa en castellano, lo

cual hacía temer al Dr. Carreras �e ya que el gobierno no podía

hacer prevalecer su tesis en la predicaci6n, intentara imponer

su criterio en la enseñanza del catecismo en las escuelas, pues

---- --- ---- --

(72) n.re . p. 7.
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conversaci6n mantenida con el dictador - 1'2. de rnarz.c - y en la que

Primo le había comunicado que el Nuncio Tedeschini iría personal-

mente a Cataluña a recoger una información personal sobre el pro-

blema de la lengua (73).

La visita se efectu6 en la primavera de 1928; junto

con Tedeschini viaj6 el prefecto general de los jesuitas, P. Wla-

--- _.

dimiro Ledochowski, realizando de ella una informaci6n amplia, y

seg�n el mismo cardenal, objetiva (74); el Nuncio solicitaría

al mismo tiempo de las jerarquías catalanas, un informe completo

sobre la lengua y el clero en Cataluña (75). Este documento ex-

pone en dos partes claramente diferenciadas, el problema de la

lengua y el problema del clero; no 10 analizar� punto por punto,

8610 dir� que es un resumen pero a la vez una explicaci6n de las

persecuciones sufridas por el pueblo catalán en el uso de la len-
"

,

gua, y por el clero, durante la Dictadura, pormenorizando con to-

da profusi6n de detalles, la tradici6n secular que el uso de la

lengua catalana tiene para la iglesia como medio l6gico y eficaz

de acci6n pastoral y las exigencias del gobierno dictatorial que

se obstinaba en conferir a tal uso, un car�cter exclusivamente

político, cosa a la que la iglesia no podía doblegarse porque ad�

más el pueblo confiaba en ella. Explicaba tambi�n la actitud del

-----------

(73) TbicL r.l9 - .J •

(74) Según consta en p. 39 del documento preparado por el Dr. Ca
rreras en enero de 1929 y enviado al Nuncio Tede�chini para
ser presentado en el Vaticano. El documento se encuentra en

el Archivo Carreras y figura en el ap�ndice con el n�mero5

(75) Documento citado en la nota anterior.

··-1,
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clero que por llevar a cabo las normas emanadas de las jerarquías

eclesiásticas al servicio del pueblo, había sido procesado y encar-

.

celado, alcanzando muchas calumnias formuladas desde el poder ci-

vil a la misma persona del cardenal Vidal i Barraquer.

Pese a la enardecida defensa que se hacía de la len-

gua y de la importancia que lsta tenía para ejercer la misi6n pas-

toral entre el pueblo, no se evitaría lo que Raguer califica de

"gran bomba", esto es, las circulares de las Congregaciones de

Penitenciaría, Seminarios, Universidades, Concilio Consistorial,

documentos con fecha 4 de enero de 1929 que basándose en supues-

tos y hechos falsos se dieron a conocer al alto estamento eclesial

con el objetivo de restringir el uso de la lengua catalana (76).

Estos decretos no fueron nunca publicados ni en "Acta Apostolicae

Sedis" ni en los boletines oficiales eclesi�sticos de las di6ce- .'"

sis afectadas y quedaron como normas que por su carácter se man-

tendrían se cretas, aunque los obispos que daba n obligados a cumpli.!:,

las (77); en conformidad con dichas normas el cardenal Vidal i Ba-

rraquer y para evitar suspicacias pediría que el "Foment de Pietat

Catalana" se denominara "Foment de PietatU y que se editara junto

a los textos cata! anes, obras en castellano que versaran sobre

tem'tica religiosa.

-------

-

,"

(76) Decretos de las diferentes Congregaciones, publicados por �ez

primera por Ramon Muntanyola en su biografía del cardenal Vi
dal i Barraquer. Vid. supra nº 66.

(77) H. Raguer. La Uni6 Democrática i el seu temps 1931-1939. Mont
serrat (Barceloñar;-PubIIcaCIoñs-d;-rT¡badIa-de�loñtserrat,
1976, p. 34-36.
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S�lo resta para concluir esta introducci6n señalar

que lo que caracterizaba fundamentalmente a la iglesia catalana

era la unidad de todos sus miembros, unidad en los criterios de

los diferentes obispos; unidad a la que sin duda habían contri-

buido los obst�culos puestos a todos ellos para. ejercer su misi6n

pastoral cerca del pueblo, que ayudaron, en mi opini6n, a su con

s olidaci 6n, actuando como prime ra :f igura. e 1 me tropoli tano e jer-

ciendo una funci6n coordinadora reuniendo en repetidas ocasiones

a todos ellos, como continuaría haciendo posteriormente en los

años republicanos • En palabras de su secretario Mn. Viladrich

"Ja pregat, ja per pr�pia iniciativa, hagu� d'intervenir en afors

i en problemes ben delicats de totes les di�cesis. Es m6s, nom€s

amb vista a la m¿s gran eficacia de la tasca pastoral i conven-

."

cent-se que la uni6 fa la for9a , s'escarressara sempre a fer obra

de conjunt amb els seus sufraganis en els movimcnts d'apostolat

de tota mena[.jobra d'Exercicis parroquials� Acci� Cat�lica, F�

deraci6 de 'Joves Cristians de Catalunya, CC.MM." (78); esta unidad

de la iglesia catalana, sería manifestada por el cardenal Vidal

al papa en la entrevista del tres de junio de 1929, en cuya oca-

si6n emitiria su juicio sobre los hechos inexactos en que se fun-

daban los decretos dados y que tanta importancia podían tener en

el desarrollo posterior de la Iglesia entre la sociedad catalana

(79). 1

----------

(78) J. Viladrich i Viladomat - Art. cit. p. 18.

(79) Ramon Muntanyola. Ob. cit. p. 323.
-

"

....J
I
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Aplndice do la Introducci6n

;

(14) Sobre la misma noci6n de clericalismo y anticlericalismo

dice Llimona "La millor manera que no hi hagi aniiclerica-

lisme Is no fer·clericalisme entenent per tal una forma

reaccionaria i intransigent de mentalitat eclesi�stica coa

bativa i abassegadora, barrejada proponontment en els

assumptes tomporals" - Jordi Llimona - L'Esgllsia i l'Es-
-----------------

tat. B�rcelona, R. Dalmau, 1963, p. 14.

(32) Sobro este car�ctor propagandistico de la teoría regiona-

lista Torras i DaGos recordaba "Parlant de catalanisme et

deia la conveni�ncia al mou entendre de fer mIs que aix�

que avui en diuen �ro�ngnnda, ca 6s, propagaci6 viva, mou-

re els esperits, seminaci�ls a dir, l'operaci6 tranquil.

la de tirar els germens saludables en temps i llocs a pro-

p�sit porque in tempore suo doni el fruit saludable. L'evo-

lucionisme cree que deu Isser el procediment�i evolucionis-

me vol dir no precipitar los coses, sin6 que naturalment

la fruita por si mateixa maduri sense emp�nyer-la" en

Joan Bonet Balth. Proemi a la 3ª ed. de La Tradici6 Catala-

na. Barcelona, Ed. Selecta, 1966, p. 7.
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(45) IIEl gr"Ln ins"trument en exia transformaci6 (renacimiento re

gionalista] que en la consci�ncia de tothom est� que ha de

venir hauria d'6sser la clerecia. El sacerdoci, no t' l'en-

carrec de constituir governs, 6s aquesta una d'aquelles

coses que n:u ha deixat a les disputes deIs homes; mes si

té la divina missi6 de fer pobles, per la qual cosa treba-

llar�-p���eiuament e�mig de totes les contradiccion� en la

forrnaci6 d'un poble di�ne de son Creador; i l'Esg16sia di-

vinament ordenada, ha lligat amb els pobles d'una manera

regionalista, la ministerial jerarquia; i els qui s6n pri�

ceps d'ella, els qui deuen governar les diferents posicions

del poblo cristi�, ols casa a perpetuitat amb l'afrau que

Vid. supra, nQ 35, p. 111. "1

(62) liLa renaixen�a catalana Va prendre en els ordres de la vida

humana un caracter' científico: era inevitable. Per a res-

taurar una cosa material o espiritual, cal coneixer la cons-

tituci6 i la capacitat de la cosa. La nosLra restauraci6

lit�rgica va tenir fonamentalment una tal tend�ncia inspi-

rada en els exemples d' altres na c Lons , La integral restau-

raci6 deIs patrimonis ci6ntific , art{stic i literari, dese�

cadonada a la nostra terra hi ajuda d'una manera decisiva.

11, naturalment, els qui de primer picaren l'ham foren un

grup d'eclesi�stics intel.lectualment selectes. Ells sense

..,
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por a la pols i els terrossos que queien, s'aplicaren a

fer saltar el grpix de guix i d'argamassa'que cobria les

pedres de la sblida pietat de ItEsgIlsia, que havia acabat

per reduir -se gaireb' a un sentimentalisme devotoa un p�e-

cepte dominical. El Dr. Carreras fou el primer a tenir la

visi6 pIona de la feina afer i a organitzar els mitjans

i els homes per a portar-la a terme. A la dibcesi de Darce-

lona, a más de ltesmentat escriptor, stavanqaren el Dr.

Clascar, Tarré, (Josep), Alujas, P. Sunyol. A Vic, la savia

afecci6 a llart antic encamin� autom�ticament Mn. Gudiol a

la lit�rgia, i en la pols deIs arxius en descobr! les

arrels. A Tarraaona, travessant el provincialisme oficial

i el silenci roma esclat� l'explosiva personalitat del Dr.

Card6". M. �ren�. Liturgista de primera hora. Vid supra nQ 60"
-------------------------- .

r-83 •

-."
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Capítulo 1.- Organizaci6n de la iglesia institucional y de las
----------------------------�--------------------

entidades paraeclesiales catalanas.
----------------------------------

l. Iglesia institucional. Di6cesis existentes en la

Tarraconense. Arciprestazgos, parroquias, curias,

cabiidos. Aspectos organizativos. 2.- Circunscrip-

ciones eclesi�sticas. Extensi6n y n�mero de habitan-

tes: volumen del clero regular y secular y de los

cat6licos en general. 2.1.- Tarragona. 2.2.- Barce
...

lona. 2.3.- Girona. 2.4.- Lleida. 2.5.- Solsona.

2.6.-Tortosa.
I

2.7.- Seo d Urgell. 2.8.- Vic •
...

3. Asociaciones seglares: brazo de la iglesia insti-

tucional. 3.1.- Acci6n Cat6lica. Precedentes. Estruc-

tura organizativa. 3�2.- Congregacions Marianes.

Naturaloza, objetivos y evoluci6n. 3.3.- Federaci6

de Joves Cristians de Catalunya. Naturaleza, objeti-

vos� Estructura organizativa. 3.4.- Acci6 Social Po-

pular. Origen y evoluci6n. 3.5.- Obra deIs Exercicis

Parroquials. Nacimiento, objetivos y fun�ionamiento.

3.6.-Lliga Espiritual de Nostra Senyora de Montserrat.

Naturaleza y objetivos.
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l. Iglosi� institucional. Di6ccsis existentes en la Tarraconen-
_----------------------------------------------------------

se • Arci�restazr,os, parro�uias, curias, cabildos. As�ectos
----- --- ---- ---------- ------------_ .... _ ...._-------------------

organizativos.
- --- -- --- --- -

Una vez int,roducidos en el objeto de nuestro estudio

expondré brevemente la composici6n y estructura organizativa de

la iglesia institucion�l en ia provincia eclesi�stica tarraco-

nense. Dicha provincia engloba a fines de la d6cada de los vein-

te) la archi<1i6cesis de 'l'arraeona metropolitana de las di6cesis

de Barcelona, Girona, Lleida, Solsona, Tortosa,Urgell y Vico Su

extensi6n aproximada era de 42.755 km2. con un total de 3.374.625

habitantes que eran atendidos por 5.422 sacerdotes (1) y actua-

ban en lOO arciprestazgos y 2.000 parroquias en datos aproxima-

tivos • Contaba también con 224 casas de comunidades religiosas

de varones y 337 casas de 6rdones religiosas femeninas; natur�l-

mente este· n�cero englobaba las comunidades que se dedicaban a

la vida contemplativa, enseñanza y beneficencia -ve�se los cua-

d ro s 1 y 2 donde se muestran todos los datos anteriores- (2).

-----------------

(2)

El n�mero· varía entre 5.422 y 5.342 seg�n las fuentes con

sultadas; la primera cifra se encuentra en los "Anuarios

Eclesi�sticos" publicados en Barcelona de 1925-1936, y la

segunda cantidad aparece en la obra de M.Ramírez Jiménez
Los grupos de presi6n en le Segunde, Rep�blica e s p añ o La , 11a-

driCf;-Jéi:-Técños;-g9(9):------------------------·------
Todos los datos que aparecen referidos aquí los he sacado del

"Anuario Eclesi'stico de Barcelona", publicado desde 1925-
1936; estas cifras globales ser�n desglosadas al hablar so

bre cada di6cesis de la Tarraconense.

(1)
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Extensi6n
km2.

Densidad
km2.

Clero Clero Extrad.Habitantes
Diocesano con residen

cia en la di6
-

cesis

Tarragona 2.394 210.000 88 h. Cl.Rd.420

km2.

Ho fig.

Barcelona 3.548 406 cr.na .1006
Cl.1". 13

1701.440.000

Girona. 4.965 279 Cl.Rd.935
Cl.P. 42

390.000

Lleida 7.842 182.000 623 Cl.Rd.4úO
el.F. 20

Solsona 117.400 129 . Cl.Ud. .445
Cl.F. 33

4.000

Tortosa 8.709 4667.525 77 CI.U�.537
ci .», 43

Urgell 7.930 156.900 220 Cl.Rd.590
Cl.P. 32

Vic 3.367 210.800 63 Cl.Rd.a38
Cl.P. 27

3

Claves-CI.Rd. - Clero diocesano con residencia en la di6cesis.
Cl.F. - Clero diocesano con residencia fuera de la di6cesis.
C. - Casas de comunidades reliliosas
11.• - 1Júme r o ¿e re 1 i g i o s o s •

JI

·Comunidn.de s

religiosas
Varones

Comunidades
reliniosas

Hujere s

C.13

R.127
C.68

U.570

C.97 C.353

C.32 C.118
R.1457

C. 7
R.78

C.40

R .469

C.13
E.150

C .38
R.325

C.18
R.120

C.90

R.850

C.15 C.36

C.29
R.400

C.94
11..800

(1)Todaslas cifras dadas corresponden gcneralhlente a 1931 espocific'ndose en el texto si as! no ocurre,

hayque tener presente adem�s que algunas di6cesis no llevaban una estadística anual, por lo que las

cifras de clero secular y regular hay qu� tomarlas como aproximativa�.

f
--�= �

..

c.o
c:1r
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CU.ADRO 2
--------------_

COQunid.Religiosas Tarragona Darce lona Girona Lleida SoIs ona Tortosa Urgell Vic

C. 1 Sin esp,2,. C.l S in e s 1'.2., Sin esp.2.

Vidacontem- R. 6 cifi e c.r cificar cificc..r

/
pLatLvu d o di ca- declica- dedica.-

ci6n. ci611 ci611

c. �)7 C .13 c. 29

n.. 150 R. ·400

Ir

\�ini�teriOS
C.7 C.2 .

.

C.14 i C.2

Il..60 C.I0 l� .12 1
I?.12C1

C.5 C.21 C.5
t

.c.nsenanza
R..61 11.66 C. 4 C.13

C.3 Sin esp� C.13 C.5 C.38 C.20 C.2 C. 94

Vidacontem- R.175 cificar R.30S 11.94 11.325 11 R. 800

H/
plativa dedica-

r
Sin e s pe «

ci611 cificar de-

C.353 dicaci6n.

�3nsefianza
n.85e

C.45 ·C.76 C.22 l \ C.18

R. 173 R.726 R.263

Beneficencia. C.15 C.29 C.13

(orfanatos, R.222 11..423 R.112 0.27 C.16

co..sasa.ncil'..nos,
hospitales ••• )

ce
C)

.,.._
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La Tarraconense con sode primada hist6ricamente re

conocida en Tarracona. Adem&s del �rimado hist6rico �arragon�
hay en España el primado que J:)odr!amos llamar oficial, cstable-

cido por la Monarquía en Toledo. Este primado es el que recibe

todos los documentos oficiales om un a.d o s del Vaticano para Espafía,

a.de m
á

s de los dirigidos a la IJunciatura de Hadrid. Cuando la di6-

cesis toledana se halla "sede y&cante, es el pric�do de Tarrago-

na quien los recibe" (3), vi6se obligada as! a tomar las riendas

de la iglesia espafiola cuando por la renuncia obligada del Carde-

nal Segura a la Sede toledana pas6 a ocupar las funciones de és-

te el cardenal Vidal i Barraqucr, cargo que ejercería hasta el

nombramiento del Dr. Gom� para la archidi6ccsis de Toledo (1934).

-

----------

.(3) Josep N!!- Llorcns- La Iglesia contra la Re püb Ld c a española •

.Vieux, �938?J p.-109:-------------------------------
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Las re La c Lo ne s Lnte rdioce sanas no e ran muy fre cuente s
,

antes del nombraniento del cardenal catal�n a' la sede metro�oli-

tana tarraconense (4), pero JI era consciente de su papel en las

dos vertientes: arzobispo de su di6cesis y metropolitano de la

provincia eclesi�stica, por lo que contribuiría a crear o fomen-

tar numerosas-asociaciones interdiocesanas qu� ayudarían a crear

la unidad de criterios y acci6n entre los obispos, clerecía y re-

ligiosos en la provincia. Al mismo �iempo impuls6 la celebraci6n

de conferencias episcopales que si bien escasearon en la Dicta-

dura de Primo de Rivera debido a los roces con el poder civil,

adquirieron un auce inuoitado en el perfrido republicano, espe-

ci�lmente por la necesaria unificaci6n de criterios y tomns de

posici6n ante las autoridades civiles; como tendremos ocasi6n de

ver $e r�u�irf�n frecuentemente, todos los afios: Y en ocasiones

varias veces �n alguno de ellos. El cardenal Vidal, impuls6 la

celebraci6n de Asambleas, sacerdotales anuales para orientaci6n

de todos los sacerdotes en su acci6n pastoral y ante los sucesos

en que se veían obligados a intervenir.

Para una mejor visi6n de la estructura organizativa de

la Tarraconense he creído conveniente desglosar en diferentes

apa�tados, todas y cada una de las diferentes di6cesis con su

",

---- ---------

(4) Pre�onizado por el papa Benet XV el 7 de mayo, y tomando po
sesi6n el 4'de diciembre de 1919.
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esquema correspondiente, por 10 cual veremos en primer lugar la

archidi6cesis de Tarrdgona y posteriormente en un orden no je-

rárquico sino exclusivamente alfabético, les dem�s di6cesis ca-

talanas.

2- Circunscripciones ecle.'��sJlÍicas. Extensi6n y nüme r o de h a.b L«
----------------------------------------------------------

Archidi6cesis que ocupaba la provincia que lleva su

nombre y parte de la de Lérida¡ según la tradici6n se remonta a

la época de San Pablo que la fu�d6 �l v�nir a Espaua siendo du-

rante algún tiempo iglesia metropolitana de Espaua, sufri6 una

ipoca de decadencia como consecuencia de la invasi6n musulmana

y fue restaurada como archidi6cesis por el papa Urbano 1 en 1094.

Su arreglo parroquial es decir, distribuci6n de las parroquias,

(5) "Anuario Eclesi'stico de Barcelona", (1925), p.261. Vid.

"Anuario Eclesi�stico" (1926), p. 310 y "Anuario Eclesi's
tico" (1927), p. 392.

, J

términos, etc ••• se efectu6 en 1867, rigiendo el concilio provill

cial de la Tarraconense de 1757 y acuerdos posteriores emanados

de las reuniones de los diferentes prelados de la provincia en

diferentes asambleas (5).

Su extensi6n era de 2.394 km2. con 210.000 h. de lo que

resultaba una densidad de 88 h/km2.; formada por la iglesia ca-

�--- ----------
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tedral, Seminario, Universidad Pontificia, 6 arciprestazgos, un

total de 151 parroquias: 17 de tlrmino, 60 asociadas, 60 de en-

trada y 14 rurales, contando adem�s con 17 filiales, 106 capi-

llas y santuarios, 62 oratorios públicos, 60 semipúblicos (6).

Actuab�n en Tarragona 420 �acerdotes diocesanos, ascendiendo el

clero regular en 1931 a 697 religiosos, de los cu�les 127 eran

varones y 570 mujeres,distribuídos en 81 comunidades (7).

Al mismo tiempo dependían del arzobispado, diferentes

obras e instituciones agrupadas genlricamente bajo el concepto

de Acci6n Cat6lica, obras misionales, educativas, benlfico-socia-

les, culturales,de �iedad (8).

2.2.- Darcolona.-

En la provincia· de su nombre, con una parroquia en la

di6cesis de Gerona y veinte en la de Tarragona; sufraG�nea de la

motropolitana de Tarracona es sede antiquísima (9), con arregl�

(6) "Anuario Eclesi�stico" (1931), p. 342.

(7) "Anuario Eclesi�stico" (193l) p. 342. "Anuario Eclesi�s
tico" (1928), p. 459.
Para ver el no rab re y número de las casas de las diferentes

6rdenes religiosas, vid. "Anuario Eclesi4stico" (1927), p.
394. "Anuario Eclesi'stico" (1928) p. 459.

(8) Para mayor detalle de las diferentes obras existentes a las
cuales nosotros no nos referiremos, con excepci6n de la Ac

ci6n Cat6lica propiamente dicha, se pueden consultar todos
los Anuarios Eclesi�sticos aparecidos desde 1925 hasta 1931,
para todas las di6cesis de la �arraconense.

(9) Sobre su historia, "Anuario Eclesi&stico" (1925), p. 108
"Anuario Eclesi�stico" (1926), �. 92. "Anuario Eclesi�s
tico" (1927) p. 99.

.\
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parroquial efectuado en 1867 y regida por el concilio provincial

de la Tarraconense de 1757 y pos�eriores acuerdos. Ocupaba una

extensi6n de 3.542 km2. con un total de 1.440.000 h. el mayor

námero de entre las diócesis catalanas con una densidad que as-

cendía a 350 h./km2. Adem's de la iglesia catedral y Seminario, .

tenía un total de 269 parroquias: 47 de término, 101 asociadas,

107 de entrada, 14 rurales y contaba con 33 filiales; sin olvi-

darnos las capillas, santuarios y oratorios que ascendían a 522,

ocup�ndose de todas ellas, 1006 sacerdotes diocesanos y 170 ex-

tradiocesanos que residían en la di6cesis (10). Respecto al

volumen de comunidades religiosas, ascendía a un total de 97 ca-

sas de religiosos y 353 de religiosas, habilndonos sido imposi-

ble ver el námero de personas que las habitaban con exactitud,

por carecor de datos suficientes (11).

Contaba asimismo con diferentes instituciones de Acci6n

Cat61ica, de piedad, misionales, al tiempo que radicaban en la

misma di6cesis aleunas obras de car�cter inierdiocesano para to-

da Cataluña, como era el c as o de "Poment de rietnt", "Fulldaci6

Bíblica Catala.na", "ebra de Ls :8xercicis rarroquic..ls", etc.

Di6cesis enclavada en la provincia de su nombre con 13

2 • 3. G i r ona •

parroquias en la de Barcelona; sufrBg�nea de Tarragona su primer

obispo docuDcntado es San Poncio antecesor de San Narciso, patro-

-----------

(10) "Anuario Eclesi�stico" (1931), p. 98
(11) "Annuc..lis Ordo" de la di6cesis de Barcelona, 1931.
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no de la ciudad. Su arreglo parroquial fue efectuado en 1928 y

se regía por el concilio de la Tarraconense de 1757 y siguientes

normas �canadas de las re�lliones de los obispos de lG provincia,

al icual que las dem�s di6cesis catalanas (12); ocupaba una ex-

tensi6n de 4.965 h/km2. con un total de 390.000 h. de 10 que re-

sultaba una d.e ns Ld'ad de 79 h/kr.l2.

COIlpre nd f a 1 a igle si a Cate dr aL, Seminari os mayor y me n o r ,

14 arciprestazgos, 365 parroquias: 30 de t�rmino, 90 asociadas,

171 de entrada, 74 rurales, 24 filiales. Se podfan contar adem�s

593 capillas o santuarios y 20 parroquias de patronato particular

ocup�ndose de todas ellas 935 sacerdotes diocesanos residentes

en la di6cosis y 2 extradioccsanos pero con residencia en Girona

(13) •

En el total de la di6cesis se encontraban 32 Ci1Sa3 de

comunidades de varones con un n6mero no determinado de reliBiosos;

por lo que respecta a comunidades femeninas su cifra alcanzaba

las 118 casas entre las dedicadas a vida conteoplativa, enseñan-

za y beneficencia, con un total de 1457 re1iBiosas (14); se éll-

contraban �n la di6cesis al igual que en las dem's di6cesis ca-

ta1anas, diversas obras de Acci6n Cat61ica, ben�fico-sociales,

etc.
---------

(12) "Anuario Eclesi�stico" (1925), p. 149. "Anuario Ec1esi's
tico" (1926) p. 153. nAnuario Ec1esi'stico" (1927) p. 182.

(13) "Anua r Lo Ec1esi6.stico" (1931), p. 160.

(14) "Anuario Ec1csi�stico" (1927) p. 182-184.
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2.4. L1eid�.

Sufr�g�ne� de la metropo1it�nn de �arragona, situed3

en la provincia de su nombra comprendiendo adam�s dos parroquias

en la di6cesis de Zaragoza. y 129 en la de Huesca, ocupando una

extensi6n do 7.842 km2. con 132.000 h., de 10 que resultaba una

�ensidad de 28 h/km2. Sede-antiquísima quiz�s de origen apost61i-

. co, vi6sa obligada a raiz de producirse la invasi6n musulmana a

replegarse al �ineo donde sus obispos fueron sucedi6ndose hasta

el 951 en que los condes de Pal1ars y Ribagorza edificaron un

gran templo en Roda consagrado por Aymerico, arzobispo de Narbo-

na� a la saz6n metro?olitano de la Marca IIisp�nica. DeDpu�s de

varias vicisitudes, la sede ilerdense fue restaurada por el cou-

de de Barcelona, Ram6n Derenguer IV en 1149 (15).

Efectu�do su arreglo parroquial en 1892 se regía por

el concilio provincial de la Tarraconense de 1757 y acuerdos pos-

teriores; comprendía la iglesia catedral, Seminario, 11 arcipres-

tazgos, 257 parroquias,repartidas: 21 de t�rmillo, 62 asociadas,

cesanos ocupados en su servicio ascendían a 400, al tiempo que

83 de entrada, 91 rurales, 69 filiales, 153 capillas o santua-

rios y 19 parroquias de patronato particular. Los sacerdotes dio-

se encontrabari tambiln en la di6cesis 6 sacerdotes extradiocesa-

nos (16).

Ten!a� su asiento en ella 7 casas con un total de 78

religiosos, mientras que las comunidades de religiosas ascendían

a 40 casas que acogían a 469 mujeres que se dedicaban a la ense-

(15) "Anuario Ec1esi'stico" (1928) p. 265-267.

(16) "Anuario Bclesi'stico" (1931) p. 204.

-----------
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fianza, boneficencia, vida contemplativa (17).
,

2.5. Solsona.-

Enclavada entre las pr�vincias de LI�ida y Barcelona,

con una parroquia que .pertencía a la provincia de Girona, ocupaba

una extensi6n de 4_.000 km2. con un total de 117.400 h , , de lo

que resultaba una densidad de 28h./km2.

Erigida segregando parte de los territorios pertenecien-

te hasta entonces a las di6cesis de Urgell y Vic por la Dula "Su-

par Universas" de Clemonte VIII (1593), a instancias de Peli,e 11,

fue suprimida por el concordato de 1851, quedando regida por un

t61ico el obispo de Vi9 Dr. Morgades ( 1891 ), pasando a ser en

Vicario Capitular, siendo m�s tarde nombrado administrador apos-

1895, Administraci6n apost61ica independiente (18), teniendo que

esperar hasta 1933 para ser di6ccsis siendo su obispo el Dr. Co-

mellas.

El clero diocesano ascendía a 445 sacerdotes con resi-

dencia en la misma di6cesis y 1 e x+r ad Lo ce s an o (19) siendo el m1-

mero de comunidades religiosas de varones de 13 casas, con 150 re-

ligiosos y 38 casas de comunidades femeninas que albergaban a

325 religiosas (20).

------------

(17) "Anuario :8clesi¡;_{stico" (1927) p. 233-234.

(18) "Anuario Bclesiásticolt (1925), p. 255.

(19) ItAnuario Eclesi�stico" ( 1931) p. 332.

(20) "Anuo.r d o E ele si�sticolt (1928) p. 444-445.

-
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,

Situada en la provincia civil de Tarragona con tres ar-

ciprestazgos en di6cesis limítrofes, ocupaba una extensi6n de

8.709 km2. y el nüme r o de sus habitantes ascendía a 667,525 con

una densidad de 77 h.!km2. Arreglo parroquial efectuado en 1904,

estaba regida -por-el concilio provincial de 1757 y acuerdos pos�

teriores de la Tarraconense (21). Sede fundada en los tiempos

apost61icos sufri6 las consecuencias de la invasi6n musulmana

hasta que fue restcb1ecida en 1141 por Ram6n J>erenguer IV, conde

de Barcelona (22).

Comprendía adem�s de la iglesia Catedral y Seminario,

12 crciprestazgos, 176 parroquias que desglosadas eran: 17 do

t€rmino, 48 asociadas; 105 de entrada y 6 rurales, 3 parroquias

de patroncto particular y 17 fi1in1es l;on 723 capillas y santua-

rios, prestando servicio en todas ellas un total de 537 sacer-

dotes diocesanos y 4 extradiocesanos (23).21 n'limero de co�uni-

dades religiosas de varones ascendía a 18 casas con 120 per50-

nas y las religiosas ascendían a 850, repartidas entre 90 casas

Situada en la provincia de Lleida, comprendiendo parte

(24) •

--------

(21 ) "ll.nuario Ec1esi�sticon ( 1 �31) p. 366.

( 22) "Anuc rd o Eclesiástico" (1925) , p. 277.

(23 ) "Anuario Ec1esi�sticoll (1931), p. 366.

(24) "Anuaz-Lo E c1e siás tic o n (1927 ) p. 420.

-
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de la de Girona y del Valle de Andorra con una oxtellsi6n de 7.93G

km2. y 156.900 h. de 10 que resultaba una densidad de 19 h/km2.;

fue e s t ab Le c Ld a e n tiempos visig6ticos, siendo su J?riner obispo

San Justo. Su característica más sobresaliente cs que la mitra

urgelense fue reuniendo desde el s. IX varios derechos de car'c-

ter político'en el Valle andorrano hasta llecar a constituir su

propio �rincipado o seUorío_que por haberlo despu6s cedido en

feudo a la Casa de 20ix comparti6 con ella el gobierno del valle;

al pasar los derechos de los �oix a la corona de �rancia, el obi5-

po de U'r g o Ll, príncipe s obe r-o.no de Andorra, c omp a.r bLr f a e 1 dominio

de este ter:itorio con el Gobierno franc�s (25).

El arrecIo parroquial de la di6ccsis fue efe cbu a d o Gil

1904 y se roe::[a por el concilio provincial de 1757; comprendía

la di6cesin, la iglesia catedral, Seminario, 20 arciprestazgos,

411 l' a r ¡O o qui a-s: 12 e.... e t &' r r:1i no, 3 6 a s o e i a da s, 2 Ü 3 de e ntr a da,

160 rurales, 83 filiales'y 497 capillas e santuarios. Prestaban

su servicio en teQas ellas 590 sacerdotes diocesanos con residen-

El námero de sus comunidades religiosas ascendía en 10

cia en la di6cesis, y dos sacerdotes extradioc��anos (26).

que hace referencia a varones a 15 casas,_ sin que se pueda espc-

cificar el n�mero de sus componentes, y respecto a las femeninas

hacían un total de 36 casas, sin que poseamos tampoco el n�mero

-------------

(25) "Anuario E�lesi�stico" (i925), p. 299.

(26) "Anuario Eclesi'stico" (1931) p. 381.

-



de religiosas que dedicadas a la vida contemplativa, enseñanza

y beneficencia habIá en ellas (27). •
.

2.8. Vic.-

Se asentaba la di6cesis vicense en la provincia de

narceJona, e or.J.I>_:r::.enc�iendo parte de la de Girona, con 11 p ar r-o qu La.s

en Tarragona y 16 en Lleida ocupando un total de 3.367 km2. con

210.800 h. de 10 que resultaba una densidad de 62 h./km2.; arre-

glo parroqui�l efectuado en 1877 y regida por el concilio de 1757,

y posteriores acuerdos.

Erigida en sede, probablemente en tiempos de la d omLna-

ci6n goda, sufri6 diversas vicisitudes con la invasi6n musulmana,

siendo por breve tiempo metropolitana -971- (23); comprendía la

iglesia catedral, Seninario, Colegio agregado, 10 arciprestazGos,

259 parroquias distribuídas así: 20 de t'rmino, 56 asociadas,. 35

de entrada y 93 rurales, con 30 filiales y 530 cap�llas o sant��-

rios, enca�g�ndose de prestar servicio en ellas, 838 sacerdotes

diocesanos y 3 oxiradiocesanos (29).

El ndmero de comunidades religiosas era de los m's 0.1-

tos de la provincia eclei'stica ya que: contaban con 29 casas de

varones con 400 reliGiosos y 94 comunidades femeronas con un to-

tal de 800 religiosas (30) como en todas las deill�s di6cesis de

la Tarraconense tenía diversas obras misionales, econ6mico-so-

ciales, culturales, etc.

-----------

(27) "Anuario Eclesi�stico" (1927) p.435.
(28) "Anuario Eclesi�stico" (1925) p. 299.
(29) "Anuario Eclesi�stico" (1931) p. 400.
(30) "Anuario Eclesi�stico" (1927), p. 462-463. ·1
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3.- Asociaciones seglares: braio de la iglesia institucional.-
-----------------�---------------------------------------

Por razones de todo el mundo conocidas, por el origen

y los fines de la instituci6n, es imposible te6ricamente definir

la Iglesia como grupo de p�esi6n, entendiendo por tal la asocia-

ci6n de individuos que con el objetivo de defender sus intereses

específicos ejerce o intenta ejercer su influencia sobre los 6r-

gan o s de de cisi6n, y fijese bien que he dicho teóricamente, pue s

en la prexis es un poderoso grupo de presi6n en las comunidades

cat6li c a.s , Po r e 110 s abemos de la e xd s tencia de nume ros os grupos,

llamdmosles de car'cter "ideo16gico", pero en algunos aspectos

claranente "econ6mico" que,. bajo el amparo eclesi�stico habíBn

nacido y desarrollado desde fines del siglo XIX y primer tercio

del siglo ::..:{, y que dur an te la Segunda Re püb Ld e a organizarían la

"defensa de los derechos de la Iglesia" constituyendo verdaderos

grupos de presi6n (31); como seffala Ram!rez Jim�nez, fue la Igle-

sia en ocasiones su cabeza directorc, en otras ocasiones sus di-

rigentes buscaron en el alto clero un apoyo que no les sería ne-

g ad o (32).

Todos estos grupos constituyen lo que he englobado ba-

jo la denominaci6n general de "brazo de la Iglesia Institucional";

la uni6n entre ellos y la jerarquía llegaba a ser tan fuerte, co-

mo por ejemplo sucedía con la Acci6n Cat6lica, que sería imposible

-----------

(31) M. Ram!roz Jimlnez.- Ob. cit. p. 213 Y ss.

(32) A excepci6n del grupo ce la Democracia Cristiana.



precisar 10. frontera entre el �rupo y la jerarquIa eclesiástica.

Si adem�s tenemos en cuenta el marco central del estudio, 10. Se-

gun d.u República, la r-e a Ld d ad socio-polItico-reliaiosa del mome n-.

to exige la distinci6n entre la postura tomado. por lo. Iglesia

como instituci6n y 10. adoptado. por lc.s asociaciones seglares

que te6riccmen�e �ctuaban individualmente expresando su opini6n

y responsBbiliz�ndose de ella. Esta independencia en muchos ca-

sos sería nula aunque en otros se acercaba c�s a la realidad 00-

mo el caso de Acci6 Social ropular, pero de cualquier manera, co-

mo supuesto te6rico es importc.nte tener en cuenta esta "indepen�

dencia", pues ante la opini6n pública debían aparecer deslizadas

la·Iglesia institucionnl de la iglesia militante.

La Iglesia sufrirIa a partir de 1931 fuertes ataques que
",

h ar fa,n po li0rar su e s tn1:c tura y como hub ie loa h o cho cualquie r ins-

tituci6n o entidad, oraaniz6 sus recursos canalizando sus es�ucr-

zas, oriontando los e s t ad o s de opini6n para h a c e rLo s fc.vorable::;

a su causa. Veamos ahora el breve historial y la estructuro. 01'-

ganizativa de las asociaciones que hemos considerado paraeclesia-

les, durante la Segunda República.

3.1.- Acci6u ce.t6lica. Precedentes. Estructure. organizativa.-
-----------------------------------------------------

Do 10 escrito anteriormente podemos deducir que la po-

ro. de sus dimensiones le es ajeno, cuesti6n clara que creo no

sibilidad de separar reliei6n y polItica es pr�cticamente nula

en el sentido que, nada de 10 que acontece al hombre en cualquie-
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ofrece discusi6nj no obstante desde la jerarqu!a so ha mantenido

frecuentemente la idea que, ambas cuestiones deben separarse,

con una excepci6n: cuando la pol!tica toca el altar, entonces la

Iglesia "so halla en el deber de defenderse", encomendando a la

Acci6n Cat6lica, en todos los pa!ses europeos donde la religi6n

,cat6lica había-siao la mayoritaria, la misi6n de "reclutar las

fuerzas o�ortunas �ara evitar 10 que se estima como un atropello

intolerable" (33)

Con su evo1uci6n y aplicaci6n en diferentes sociedades

la Acci6n Cat6lica ha tenido diversas concepciones, y su concep-

to ha variado notablcf.lente. Como se refleja en la �!;!:_!.22���':�

el mundo del trabajo "Quadragossimo Anno" analizando el proceso
-,

del �ibern1is�o y Qel socialismo descubría dos puntos fundcmcnta-

les: la voluntad de llevar a l� sociedad una justicia social y

la sugerencia de un inc�piente corporativismo, pretendiendo con

ello organizar la sociedad. Decia en la encíclica que las corpo-

raciones integradas en la vida pdb1ica deberían inscribir su ac-

tividad y fines en la Acci6n Cat6lica. Ello nos sugiere que P!o

XI seguir!a dos líneas paralelas de acci6n: la ?rofesional y de

intereses econ6micos y la del apostolado cristiano, a la cual se

(33) J.R. 110n.lljero - Le Ceda. El cat_Q_lici_smQ_soe:1_a!.y' p_Q1-!ti�o_
� 1<1 II_n<?_Eúbli�a� (HadridJ ,Ed. de la Revista de 'l'rabajo,
l1977), p.' 486 Y s s ,

.

..

(34) S. H. Seholl
. Historia del moviuicnto obrero cristia-

�� t baj o la dire cci 6n d-e-1--D;.-----------.-B-;r-c�-t;;;,-E-d-.-E-s-:-
tela-Nova Terra, 1964, 579 p.

----------
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consagrar' siempre la encíclica (la Acci6n Cat6lica). M�s tarde

se ampliaría el concepto y comprendería to�o un conjunto de ac-

tividad�s que permitierari la influencia de los obreros sobre obre-

ros, industriales sobre industriales, aunque como no es difícil

suponer, cuando la experiencia política cat6lica encontraba difi-

cultades en un-�eterminado país, desde el Vaticano so hac!a di3-

t�nguir r�pidamente la acci6n cat6lica de los sindicatos, do la

actividad política (35).

La etapa cat6lico-social que abri6 el pontificado de

Lean XIII, con su "Rerum Novarum" continuada por la "Quadragessi-

mo Anno" de ?io XI, hizo que la iglesia espaffola a�incipios de

siglo ;;::,� interviniera en tres as pe c üo s principales: primero, la

necesidad de croar organismos sindicales en los que se recogie- '1

ran los trabajadores y c�m�esinos no afiliados a los sin¿ica�cs

socialista y an nz-q'ud sbu , se [;uud o , In, ne co s Ldad de modelar �lites

cisiones entre cat6licos y alcanzaran el poder, para llevar a la

que al tiempo quo LmpuLs c run el pr o g r-urna ca t61ic o-s o c LaL, lo di-

fundie ra n po r la :pe n fns uLa , lo que llevaron o. c ab o tre s crup os

principo.les la lu;ociaci�ll Cc.t6lica Hacional de Pr opa ga.nd La t cs la

Acci6n Cn,t61ica y el Grupo de la Democracia Cristiana; en tercer

lugar, lo. necesidad ue crear y sustentar partidos políticos de

masas que dando vigor a los partidos turnantes, superaran las es-

pr�ctica sus supuestos te6ricos cat6lico-sociales (36).

------------

(35) Ibid. p. 48 Y ss.

(36) J.R. Montero- Ob. cit. p. 19-20.
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El primer aspecto, es de c Lr , la creaci6n de sindicatos,

fue un completo fracaso (37) por una serio de razones que nos

son conocidas y que el jesuita Sisinio Nevares sefialaba ccerta-

damonte: la nula independencia de la organizaci6n sindical cat6-

1ica de la clase patronal,·las divisiones y tendencias surgidas

y provocadas .DQr los mismos elementos cat6licos con las diferen-

tes interpretaciones de las direcciones pontificias en materia

sindical, la escasa solidez de las cajas de resistencia, y campa-

ñas socialistas, causas a las que García Hieto agrega otras como

la falta de dirigentes seglares, la excesiva confesionalizaci6n,

la posici6n defensiva y no do vanguardia obrera ante los sindica-

tos socialista y anarquista, etc. (33).

El segundo aspecto, la creaci6n de 6lites s6lo decir

que tanto la Asociaci6n Cat61ica :;D.cional de 1'1'0j?aeai1Clistas

como la Acci6n Cat6lica, entendida Ista co�o 1ormaci6n de cuadros

dirigentes y no como pr�ctica de acci6n cat61ico-social (39) i��-·

ron muy importantes y tuvieron su cayor vigor durD.nte la Segunda

Re príb Ld c a , cuando sus Lnbe r-e s e s coincidieron de manera ap Le.s t an t.e

y diríamos que poco dccorosD. con los de la clase dominante -ec�

(39)

BsJlie fracaso del sindicalismo cat6lico nos lo mue s b r an auto

res como Arboleya, S. Aznar, D. T)encvides, .Angel Car b one Lk ,

J.J.Castillo, y un largo etcltera.
J .l:·. Gar c f a ��ieJlio -El s Ln d

á

c c Ld s no c r Ls bd c.no en Bspafía. ��o

tas sobre su origen-y-evolücIoll:-:IIS�o�-lñst:-dc-�s"�üQios
�con6mico-Sociales, Universidad de Deusto,1960,
p. 173 y. s s ,

Artículo titu1cdo La formaci6 de diricents de F.M.V. en "El

Natí", C:�arce1 o no.) �'f17:�I I:I933F-Xñy-:'Y�-JQ 1422.

n6mice-, y no se sustrajeron a la idea de formar un partido, la

---------------

(37)

(3D)
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confeuer.:.ci611 de De r o c h a s Aut6noffir'..s, C3:UA, que representaba di-

chos intereses (40). nespecto al grupo dom6crata-cristiano, cons-

�ituido por un auplio equipo de intelectuales al servicio Qe l�

a c c Ldn social c a b
é

Ld c a C01:10 Azn[�r, Arb o Le ya , Sc,ncro, Ninc,;uij6n,

etc. Grupo en el que encontraDos o. falter la presencia de miem-

bros de la CompañIa de Jesds, tan presentes en toda acci6n socio.lJ

no era. un partido polItico, ni sindicato, sino un reducido nl�De-

ro de personas que espiraba a extender las ideas del catoli6is-

00 social por lo. pe nf ns uLa (41); era una m í.no r f c vista con rece-

lo por lo. CO:::lI>o.ll!a, el Ln te gr Ls mo de "Bl Sielo Futuro" que le di-

ricIa furibundos a.to.ques, lo cua.l unido al po.ternalismo conser-

vador del Marqu�s de Comillas. le impidieron avanzar y conseguir

predicamento amplio; sin descuidar el poco inter's en el tema de

Monseñor Ragoncsi, �uncio Apost6lico en Madrid y la muerto del

(40) Obr:1s. sobre la Asocia.ci6n Cat61ica 2:o.cional de P'r o pa.gundd s t c s s
I

J.R. lIontero. Cb. cit. H. I?amírez Jiw!nez. - Uh. cit.

(41) Algunas obras sobre el "crupo de la democracia cristiana" en

E s p añ a r

Severino Aznar - Proyecto de �statutos. Memoria sobre la con9-

tituci6n del nrü�o-a01a-�eDoc�;ci;-CrrstI;ñ;:-2J-dc-JülIo
de-r9r�.-------------------------------------------------

D om
í

ng o Denavide s - ]lLL.f!E:���.2_�.2.2!9:.!_ª�!_��1.21.t�!�8.2_s.�J2.r:
ª�!. Arboleya-MartInoz lS7ú-l�51. Pr610go de J.D. �fs.!
�!�!E:!.9:' s ,.r , ::Jarcelona, sa • 2:ova Terra, [1973] ,832 p.

Javier Tusell - OrIeenes de la democracia cristiane en Es

pa.ña en Apro�imacrZñ-a-ra-hIstorra-soci;r-de-I;-1aIes1a
espaüola-co�m5or�ñc�:-ReaI-noñ�st0rio-der-�scorIaI--
!fladrIdY:-Ja:-rrISlIotcca de le Ciudad de Dios, 1978,
p. 143-162.
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Cardenal Gui�asola, valedor m�s alto del grupo, factores que

hicieron qua la suerte del grupo estuvier.a echada.

LleGamos al te�cer punto de esta intervcnci6n eclesial

en la vida pública española, la creaci6n de partidos políticos;

por una parte y primero en el tiempo en este ,si[;lo XX (superando

el intento dé-la-Uni6n Apost6lica de Pidal de fines del siglo

pasado (42) ), encontramos al Partido Social Popular que naci-

do en 1922, con una base heterogénea y cuya posible acci6n se

vio minada por La s divisiones entre olla, como ha estudiado Al-

zaga en su obra sobre la democracia cristiana en España; el 1'0.1'-

tido no soportaría el embate de la. o.cci6n primorriveristo. y su

"Uni6n Patri6tica" a la. que se afiliaron muchos de los antiguos

componentes del P.S.P. (43). En el período republicano la Acci6n

Popular, cuyos dir igo nbo s h ab !:'ln sid o formados al arap a r o de 1 a

Acci6n Cat6licc.. o de la Asociaci6n Cat6licQ. l:aciona.l de 1'1'01'0.-

gandista.s, confluirían junto a otros grupos derechistas

en la CEDA (1933), ag r-up a c Lén que marcaría la incorporaci6n de

los católicos a la RepJblica a través de la doctrina de la acci-

dentalido.d de las formas de gobierno; incor1'oro.ci6n que le 1'01'-

----------

(42)

(43)

José Andrés Gallego - �����i�_g�_!�_��2i��_Q���!i��_��2�
íí

o Lr, 1363-1926 en "Ius Cc..nollicum", nevis-!;a de L Ln s b Lbu b o

fi;:rl!ñ�;;-A;�ilicueta, Undve r s Ldcd de I·Iavarra, V.XIII,
l!Q 26 (jul:iD-diciembre 1973), p.369-402.
Sobre el Partido Social �opular, Osear Al�a9a Villaamil
La nrimera. democracia cristiana en Esuafia. Barcelona, �d.

Arr;r;-�)73J-:----------------------�---
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mitiría desde el pode� hacer una rectificaci6n de la política

izquierdista do los priceros efios, en favor de la Iglesia y de

las clases dominantes.

Poro siGamos con la Acci6n Cat61ica; no obstante su na-

cimiento a fines del siglo XIX, en 1930 estaba aun desorganiza-

da yero. p o co e:['i ciente, f und amo nt a.Lme nf e e om o de e La e 1 Padre

Arboleya porque carec!a de todo arraigo en el pueblo y poseía

una organizaci6n embrionaria. Sefialaba las causas que determina-

ban tal situaci6n en el hocho de que la Dirccci6n Nacional de la

Acci6n Cat61ica estuviese vinculada al Primado fuese quien fuese,

en la doficiente formaci6n de los cuadros, en la falta de coordi-

naci6n, on la divisi6n entre cat61icos, etc. sugiriendo 11 mismo

Eu la '_larraCOllense esta Acci6n Cat61ica tuvo si cabe

algunos remedios f�cilmente deducibles, así la desvinculaci6n de

la direcci6n de la Acci6n Cat61ica de la sede primada, el refor-

zamiento do la independencia de los obispos y el no prestar aten-

ci6n a los. ataques �rocedentes del campo integrista (44).

menos eco y desarrollo que en el resto de la península con conn�

taciones particulares, ya que si hemos dicho que la iglesia cata-

lana responJía a un determinado tipo de sociedad ¿c6mo no hab!a

de ser diferente el apostolado a ejercer en esa sociedad? En Ca-

taluija durante los afios republicanos florecieron organizaciones

----------

(44) Domingo Denavides - Ob. cit. 1'.,470-472.
. . •.._ .. ',:, :')
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que harian una funci6n de apostolado y acci6n social que en rea-

lidad constituirian la Acci6n Cat6lica sobFe todo a partir de las

bases ele reoreanizaci6n de la 1\.cci6n Cat6lica propuestas en la

Conferencia de Metropolitanos de 1931, pero que por reticencias

del Vatica.no tarelaria bastante tiempo en pone r s e en funcionamien-

too

:LIo obstante ya desde principios del siglo XX hubo uno.

serie de orgo.nizaciones que creian comprender cu�l era lo. acci6n

que la iglesia debia emprender en una sociedad en proceso de in-

dustrializaci6n; como serrala Jackson "SI programa de Lean XIII

obtuvo una importante y favorable respuesto. en 01 norte de 3spa-

fia'y en Co.to.lu�an (45) , y ello porque sin duda en ambos ndclcos,

los so.cerdotes y seglares que quisieran llevo.r o. cabo su acci6n

pastoral o socio.l entre �os obreros dcbio.n de recurrir � me�iclas

crisis reli�iosa por la que o.travesaba

como crcaci6n de sindicatos profcsion�lcs e�clusivamente obre-

ros como los propucnados por�s padres Gafo y Gcrard la Acci6n

Social �opular, etc. aunque todo ello no era suficieatc porque

la sociedad capitalista iba unida a la crisis social. Crisis a

la que conducian varios elementos: conciencia obrera de ser v!c-

tima de una injusticia, transformaciones de la vida econ60ica,

----------
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influencia de la ma&oncria y las propagandas revolucionarias (46),

aunque z e s uL't a obvio que la causa fundn.f.1e�tal ere. La t�·o.ll.sformD.

ci6n econ6mica qU0 desplazando gran cnntidad de brezos de los nd-

c100s rurales a la ciuded, habia producido tras una prioora etapa

de sumisi6n y obediencia a las clases dominantes, una toma de

conciencia obrera_que indudeb1ehlentc habia sido propucnade e im-

pu1seda por las corrientes "revolucionarias", por la misma raz6n

opuestas r. 11:'_ iglesia, qu� f ro c ue n ue me n be a:?aroc:r�.... ligada a Las

¡ro obatu,nto los intentaD (le inia::vcnci6n do a Lgu no a

secto�eD cct61icos avnu3nJos en el campo socio.l, DO vor:ran f�us-

trado� �or lns ¿ive�eencias entro ellos, 1� inc�?acidna de res-

puo s b c ante los [:;reves onfl'Cntc.I:1icntos sociales a finen de la dd'-

c ad a de los d Lo z y le, :Ci·c·�c.¿ura sub s Lgu Le n bc , por lo que el sc.cor-

dote Angel Carbone11, cvc.nzaQo en la acci6� social y po16cica au-

Jlior de

ri�ndose a su .1ibro "L'o)jec�o del �ostre llibre ora ncm6s esta-

blil' In po�sibi1itc..t, per el Catolicisoc, de conviurc cuistooa-

mcnt i troba�-sc b6 dins aluna "societat socialitzada", en la hi-

me da producci6 eu?�s Jotse� irresicti11euent ?er circu�st�nciGS

------------

(46) Francisco Peir6 - El problem� rcli�ioso-soci�l de EspafiB. ,�
f -----------------�----�------r----,T---

2º' acl. llad r Ld , l.Jursos, Ili1:;_).ALleco2.) ,�<l. :1n.ZOll y _'(:.

s s a , 1<)36, p. 18 Y s s ,

(47) Ar.gel C2.roo�lcll_ El colcctivisuo y 1::" or·�o(:'oxir. cat61icL.

--------C-··-7\--r.:-:J!:;"..,----------?---------
-

:Bc,:�·celo�Q.,. T.Jib. Su.:'Ji::"C.�lC. 1')20), .)u) }f. + IllC!.J.ce.
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e�peci�ls de l'acouoaia i :ins ?0r le� conviccio�s ae1s �ob1os

que co=qucssin coe i�oa1 d'�VOllº, l'cprop�uent gr�dual u un 8i5-

teme de n o c r b b Lc , f.16s p ro fund e n c az a que el d'ieucltat, po1íiic��n

y r:.íicdir:L:'" d.ü_lor}:1o, premonitoria ":"o::b rés no ens ?rivl1 d'ena,r

-

mIs on11h dec1cr�n� le nostra convicci6 do que mo1ts síu�tomes

s emb Lo n e.s s e ny .. .Le r 10, pro:(ilíli-(¡o,-'Ii d'un n o u o:rclre de coses, e ora

remei dOhlanet per 1n desoreaaitzI1ci6 an�rquica ¿tavui �ia ceusa-

dora de grLns mr:.ls quo opri�eixen sobretot ols pobres" (48)

Pasaremos � continu�ci6n a ver In naturaleza y carcc-

terísticcs (lo La Ac c Lé n c��t6licr:. cen-i;,r,�list�L c uy a cvoluci6n se-

eUircr.1OS por las u o td c
í

os pub Ld c c.d as c n los b o Le bLne s of Lcti a Le s

de cada obis�aJo, y en diversas �ublicaQiones. Sn pri�er lugar

nos ¿ar� una idea aproxi�ativa de su n�turaloza 1us conclusio-

nes a�rob�aas en la Primera Secana TIacion�l Saceraotr:.l ae Con5i-

lir:.rios de Acci6n Cat6lica celebrada en Toledo dol 9 al 15 de

------------

('-:.8) An ge L C�l.rboD.ell.- Col.lcctivisme es:¡_)o;rb¡>,ni en "La. Pc.raula.

Cris 'Íjio,ll�," (D a r c o 1oñ;j -r:-'n:92�T-;-3:-Iri:--
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s o p bLe mb r e u.e 1929 (49), en e Ll as se observa Ia e s t ru c tur-a je-

r'rquicG eclesial imper�nte, se urge la celcbraci6n do Sem�n�s

diocesanas de Consiliarios y de las Asuebleas generales aioce-

sanes con cur�ctcr a�ual tendiendo a un� c�yor relaci6n entre

la Acci6n Cut6lica de todas les di6cesis, y ¿estaca de form� es-

pecio.l, r;:dJific�do ele nuevo al fillel del documento, el hecho de

que "lGS obras todas sociales en Espafia han de ser plenamente

cOllfesion�lcs cut61icas" y sigue "Esta conclusi6n un�nimemente

ace?tada, por Bcl�maci6n en la Prioora Semana Kacional de Con-

sili�ri03 Diocesanos, aprobada por los Rvd�os. �relados espa-

fioles y ratificnda do nuevo expresamente por esta Dirocci6n

Pontificia , debe se� acatcda por todos los cat6licos espa�oles

y por todos los sacerQo�es, secul�r:s y regulares, que O� Es�a-

na trabajan en cualquiera de las obras de acci6L cat61ic� que

com�rellae ?or deroc�o propio f.j la acci6n social de los ca

t61icos, c uuLqu Le r a que seo, el no nib r e con quo se La desi[;ne"(50).

(49) Conclusiones que figuran en el ep�ndice del capítulo�cx
tru,itlas ele u:'_;.C.G.B.1I (15-11-1;;3('), Afio L:CXII, 11Q 3, ll.
95-96.

( 5 O ) ItL • O • O .:3 ." (15 - I I -1 93O), Afi o LA.::! I, n Q 3, p. 9 8
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La direcci6n de la Acci6n Cat61ica espafiola era cargo

anejo a la sede primada toledana y por lo tanto era su presiden-

te en o s t e momento el c a.r do na L Secura que quer:!a reorganizar la

obra para hacerla m�s eficaz • .A. tal efecto el 15 ele ag o s to d e

1930 redact6 un docunanto diricido a las Juntas central y dioce-
0 __ • _

sanas con el objetivo de convocar la primera Asamblea l;acional de

Acci6n Cat61ica, que se celcbraria en �oledo del 4 al 9 de noviem
-

bre de 1930; en él ponía de canifiesto la estructura
• .L •

organJ.zauJ.v2.

do le Acci6ll Cat61ica. El Cardenal Se�ura decia que la norma Ce-

neral de orcanizaci6n es la que establece la "exacta analocía en-

tra la orcanizaci6n de la Acci6n Cut6lica y la orCGnizaci6n jc-

r�rquica de la misca Iglesia", haciendo compatible así la sumi-

si6n al pa�a por los obispos con la idea de que en sus di6cosis

r e s pe c t.Lvn.s tuvieron ab s oLubu libertt\d de acci6n. Sub r uy o.b a con

énlasis la "a��onía" que oxistia entre las jerarquías, asi como

dentro de ��da di6cesis entre la autoridad del rrelado y los sa-

cerdotes que a ella pertenecieran. El centralismo que se observa

entre líneas se hace m�s real, cuando r¡l�s adelante dice "Sólo

as! agrupadas todcs las instituciones diocesanas en una grande

organizaci6n nacional, podr� constituirse una Acci6n Cat6lica po-

derosa, capaz de defender los sacrosantos derechos que le estin

confiados y de promover con eficacia los múltiples intereses con

ella íntimcccnt� ligados" (51)
--------------

(51) �����!�n_tQni�f!�i�_��_1�_bQS!�ll_Q���li��_J���ÜQ1������D�ll-
to d o S" :o.:T:1ci�". Evdc:->.. c onvo c.and o 1:1 nrimoro. ..\.s<">mbleo. :;ac;o- ...'

----�--�------------�-------�------------------�---------�-
u�l_d�_�Q�¡�u_ºui�li�� firmado por el cardo Seeura el 15-

YIII-l,))O, en 1I��.\).O.D.n, (30-IX-1930), año L:GnI,nº19, p.
463.



En el mismo documento se m�rcaban claramente los dos

ejes alrededor de los cual�s giraría el movimiento do la Acci6n

Cat61ica: Juntas Centrales y Juntas diocesnna�, siendo las segun-

das lGS encargadas de e s b abLe c e r las Juntas parroquiales o loca-

les y al mismo tiempo la c�ordinaci6n de las diversas obras de

la entidad e�istoptes en cada di6cesis. Por otra parte no dejaba

de afirmarse una y otra vez que la tarea de organizaci6n era de

suma urgencia rues "se organizan nctivísimamente los enemigos de

la Lg Le s í.c , y d o j and o a un lado sus <liferencias de criterio y am-,

biciones particulares, presentan el frente único contra la Igle-

sia y contra lo que la Ielesia representa en la civilizaci6n de

los pueblos" (52), ante 10 cual la Acci6n Cat61ica se aprestaría

a la lucha si fuesen combatidos los "imprescriptibles derechos

sagrado:::;".

:[0 me interesa, en este capítulo tn c r c cr La s tareas lleva-

das a cebo por la Acci6n. Cat6lica durante los a
ñ

o s republicanos,

sino ver cu
á L era. su e s tru cbur-a ¡ éS'ha camb Lé cuando tr:::-s el cese

del carden:::-l Segura de su sede metropolitana, ces6 también cúmo

presidente de la Acci6n Cat61ica espafiola. En su ausencia esumi6

la direcci6n la Conferencia de Metropolitanos que en noviembre

de 1931 aprob6 unas "�ases para la reorganizaci6n de la Acci6n

-------------

(52) lbid. p. 464-465. Sin duda hacía referencia a les medidas
laicistas Gontenidns en el �acto de Snn Sebastién, fircado

en agosto de 1930. J



Cat61ica Espafiola" (53), que no obstante DO serían publicadas

hasta 01 verano do 1934; en ellas encontrarnos otro claro ejem�lo

del pensaQiento vidaliano de huir do las formas personalizadas

en la consecuci6n de una mayor é?ectividad y buen hacer, pues en

la presentaci6n de las bases al clero y fieles do su di6cesis de-

cía "Las presentes n o r-m as no son obra de un hombre; son obra ele

la Jerarquía, de los Excmose Metropolitanos, quienes al formu-

larlas aportaron a ellas las luces ue su ingenio y las lecciones

de su experiencia y la voz de todo el Episcopado" (54).

En dichas bases se establecían las cuatro ramas que de-

oían f o rnc l' se en e aua di 6 ce s i s t Il omb re s , muj ere s , juventud 1';1:1 S -

c uLdna y juventud femenina, que dependerían. de la Junta dio,ce-

sana constituí¿a por los presidentes de cada una de las ramas,

junto a o�r�s personas, no rnls de seis, elegidas por el prelado

y u� consilinrio, de lo que deduzco que quien tenía el ¿ouor efec-

tivo era el obispo respectivo; al mismo tieopo podría estar ads-

(54)

:'::';ases para la rcorganizaci6n de la Ac c Lén C['.,t61ica e s p e.íí o Lr.

acordadas por la Conferencia de Rvdmos. Nctropolitanon, en

noviembre de 1931, y c.p ro b cd cs por la San-lia Sede en junio (le

lS32; dado3 los oouentes por los que atravesG�a la lelesi['_,
espafiol['_, se acor�6 en la confere�cia de netropolitanos cele

brada éo L 3 el 6 de no vá e rabz e ele 1932, lJU�licar o n los b o Le «

tines oiicialos de los =espoctivos ohispeaoa s610 la carte
del L'un c Lo 0.1 consiliario cenerGl ele la Acci6n Cat61ica,JJuis
r6rez, obis�o do Oviedo, vid. infra. nQ.55. Las Bases como

tales se nublicarían en el verano de 1934, así en el ���o-

bd s pa d o el; ':?arrngoD.G se l'ublic,.rfan en "::1eO.A.,=,.II,(12-V!-1�)3<
Afio 7U, 'l; ::LIII, n223.
CirculGr so�re la reorcanizaci6n �e le Lcci6� Ceidlica.

"J:t:x:�:";-r12:7r:I)34J-AITo-?C;-T:-lL7IY;ñº-23;-�:-3TI7.

(53)

'1'

.¡.,i.,

-"



crito al servicio de la Junta Diocesana un Consejo o Secretaria-

do Técnico en el que' se hallaran representadas las diversas ac-

tiviJaJes de la Acci6� c�t6lica diocesana.

Se afirmaba también en las Bases la funci6n que 6stas

h ab f a.n de de s e rnpe ñn r en La ne cesaria coordina.ci6n entre las di6-

cesis de ca.da. provincia eclesi�stica con la creaci6n, si se con-

siderase oportuno de la Junta provincial o Interdiocesana que se

regiría por las normas dadas por los l'relados de la. provincia.

S e con te mp Lab a tamb i6n la fi3ura de un 01' gcn Lsmo ele ccor dLn c c i 6n

general para to�a Espaua, Junta Central de Acci6n Cat6lica resi-

dente en Madrid, compuesta por un delecado de cada una de las

l'rovincias eclesi�stica.s y tontos seclares como se creyera COll-

veniente, nombrados por los metropolitanos segdn el parecer de

los obispos respectivos.

Se confi�uraba. la persona del Consiliario Generel de

la Junta Central, que s�r!a un prelado delegado de los netropo-

litenos, �arco que recaer!a en el obispo de Oviedo Luis r6rez,

nombrado en junio de 1932, hombre de ideas abiertas, amigo del

conocido dem6crata�cristiano, r. Arboleya (55), y a su muerte

---------

(55) Carta por la que el 2:uncio ?edeschini comunicaba el nombra

miento de presidente de la Acci6n Cat6lica espafiola, figura
en el "Documental", revista aneja a los boletines oficiales

. IIde los obispados de la Tarraconense, y que recogía los do-

cumentos emitidos por el Vaticano, por la Iglesia española
o por las autoridades civiles,que afectaban a la Ielesia ca

talana y que Drese�taba un car�cter �nico para toda la pro
vincia eclesi�stica, "�.O.0.T." , (1932) n2 12.
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en la persona del obispo Qc �ortosa, Fe1ix Bilbao; la direcci6n

e Lns po c cLdn de la Acci6n Cat61ica quedaría en OC.:105 de los me-

tropo1i tanos, aunque para darlo u cy or El fe cbLv Ld ad y purrb ue Ld.d ad

se nombr0r!� una presidencia que estaría formada por los carde-

naLe s de España y dos o r z ob Ls po s , como mieobros extraordinarios,

que habría de tenor on cuenta las resoluciones que sobre los te-

mas concernientes a la Acci6n Cat61ica tomara la conferencia u.-

nual de los metropolitanos.

No descuidemos de citar la importancia que se daba a la

organizaci6n parroquial, pues en la base quinta se delimitaba la

formaci6n de las Juntas parroquiales, constituídas por los presi-

dentes parroquiales de las cuatro ramas y a1eunas otras personas

escoeidas por el p�rroco, constituyendo todas las Juntas parro-

quia1es así fornadas la Federaci6n Diocesana de Acci6n Cat61ica.

Pero el punto que creo de m�s interls por la pollmica que susci-

taría, es el �ue contenido en la base sexta decía que "todas las

entidades ·cat61icas de piedad, beneficencia, cultura, etc. que

rán no obstante estar conectadas en una u otra forma con la Ac-

no constituyan el organismo oficial de la Acci6n Cat61ica, debe-

ci6n Cat6lica parroquial y diocesana t ..] tales serían por ajem

J?lo �. 9 Obra de los Ejercicios Espirituales [•• j tendrían la de-

biela conexi6n sea como adheridos, sea como socios colectivos,

(56) Dases para la reorganizaci6n Vid supra nº 53. p. 390-391
----- -- - -- - --- --- --- ----

con la Junta de Acci6n Cat61ica, sin perder su propia fisonomía"

(56); ello era pr'cticamente .imposible y así 10 comprendieron

-----------



los dirigentes de estos organismos como veremos al hablar de
,

ellos.

Finalmente se establecía en las bases octava y novena

las disposiciones sobre las entidades de carácter eco1l6mico-so-

cial o asociaciones profesionales, que si bien no eran considera-

das como e s pe c frLc ame rrt e integrantes de los organismos oficiales

de la Acci6n Cat6lica, sus principios direc�es deberían inspirar-

so en el espíritu y las directrices de la Acci6n Cat6lica y man-

tenerse como tales entidades, indopendientes de los partidos po-

líticos; con ello se ponía toda la acción social en manos de la

Acción Cat6lica y como s e
ñ

a La l�enavides, se iría hacia un mayor

y más furioso confesionalismo o clericalismo descarado (57).

Previamente � la Conferencia ce Hetropolitanos donde se

aprobaron dichas bases, los obispos de la Tarraconense con su car-

denal primado al frente, se reunieron en Barcelona el 30 de octu-

cias Eclesi�sticas, limitándose a lo que es propiamente formación

bre de 1931, tratándose en dicha reuniún de la organizaci6n ca-

tÓlica, lleg'ndose a la conclusión en este punto de que "Para 10-

grar la unidad y continuidad de la Acci6n Católica, respetando

debidamente la autonomía ha de organizarse por Di6cesis y Provin-

católica de sus miembros en las tres secciones principales: Aso-

ciaciones de Padres de Familia, Acción Católica de la Mujer y Ju-

ventudes Cat6licas, quedando fuera de esta organización todo lo

perteneciente a acci6n profesional, social y política en sus di-

------------

"(57) Domingo Denavides - Ob. �it. p. \88-489.
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ferentes manifestaciones" (58).

Son muy �nteresantes para nuestro estudio las conclusio-
I

nes elaboradas en las "Jornades d'Oració i d'Estudi d'Acci6 Catb-

lica", celebradas en TarrBgona a finales de noviembro de 1934,

promovidas por la Junta Archidiocesana de Acci6n Cat61ica de la

Tarraconense (59). LOas conclusiones divididas en aeis temas ofre-

can tocla una -panór¿Ímicn. do las actividades y fines de la Acción

Cat61ica en la provi�cia, teniendo presentes las bases de reorga-

nizaci6n que como antes he dicho , se conocerían en el verano del

34; de todas ellas har� menci6n especial de la conclusión refe-

rida a la ordenaci6n jerárquica de la obra en la que la Junta

Archidiocesana estaba a la cabeza, seguida de las Juntas dioce-

sanas y parroquiales, dependiendo de la Junta Central.

Se especificaban los dos tipos de miembros que componían

la,Acción Cat61ica: Jerarquía -conziliarios- eran el elemento ac-

tivo integrado por seglares piadosos e ilustrados que participa-

ban de la acci6n de la jerarquía y eran agentes de ella y espe-

apost6lico , que serian inscritas directamente, las de fin piado-

cificaba dos formas de actuación: individual y corporativa; el

elemento pasivo, la s09iedad en general; establecía tcmbién las

agrupaciones de entidades según los fines que presentaran: fin

so o ben6fico que serían inscritas como auxiliares y aquéllas con

fines económico-sociales o profesiones que serían adheridas. I
----------

(58) nA.v.n.", V.,I. -p. 447-448. El Consejo General de Acción Cató
lica de la provincia Tarraconense 10 formaban: representantes
de la provincia en la Junta Central, Consiliario , Presiden

te, Vicepresidente y Secretario de la Junta Archidiocesana
masculina de Acción Cat6lica y los Presidentes de las Juntas
archidiocesanas de las deoás ramas.

(59) "n.O.A.T." (25-I-1935), a
ñ

o 71, T. XLIV, nº 1, p. 9-14.

r
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También fue tratado otro importante tema, el referido

a la formación de los catól�cos en los deberes ue ciu�adanía,

donde se reafirmaba el respeto, la obediencia y la fidelidad a

las autoridades civiles "mai no és lícita la rebel.lió" y la 0-

bligación de ��s católicos para con la sociedad y la patria ma-

nifestadas en la intervención, administración y dirección de las

cuestiones públicas sirviéndose del voto en las elecciones, ocu-

pando cargos, etc. utilizando los medios leeale3 para reformar

las leyos, propagando todas sus ideas por medio de conferencias,

reuniones , prensa.

En la conferencia de metropolitanos, cclebrBd� 9n otoffo

del 34, se discutieron b�sicamente la importancia de lB tarjeta

de Acción Católica, en orden a sufragar los gastos de organiza-

ción y la tarea social a re�lizar entre los obreros, donde se

reconocía se nabía hecho muy poco; para remediarlo se proponía

.'

fomentBr la propacanda social católica y.organizacioms antimar-

xistas. El acuerdo n!s importante fue el relativo a las Congrega-

ciones Marianas que no se resignaban al papel de auxiliares de

la Acción Cat6lica y a la categoría de adheridas que según las

bases aprobadas se les daba, queriendo conservar parece a toda

costa su propia fisonomía (60).

--------------------

(60) Este punto.será desarrollado al tratar sobre las Congrega
ciones Marianas. "D.O.O.B." (15-V-1936) AUo Lxxix, nR9,
p. 232-237.
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En la Tarracone�se la Acci6n Cat61ica no marchaba a

buen ritmo por la existencia de verias entidades benlficas, pia

dosas o culturales con características propias, que eran reacias

a su integraci6n en la misma, donde a pesar de serIes reconocidas

sus "peculiaridades" estaban mds sujetas a los prelados respec

tivos y tenían más coartada su libertad de acci6u; el cardenal

Vidal, preocupado como estaba por otros temas m�s importantes,

especialmente el que hacía referencia a la Obra ría del Culto y

Clero, del buen funcionamiento de la cual dependía la subsisten

cia de los sacerdotes) no nombraría a los diferentes miembros de

la Junta archidiocesana hasta dcspu6s de la victoria del Frente

Popular en las elecciones de febrero del 36, y al hacerlo, en un

largo preámbulo exponía la necesidad de catalanizaci6n de la Ac

ci6n Cat6lica con objeto de�rle efectividad que hasta entonces

no había alcanzado, precisamente por haber aparecido siempre'ex

cesivamente uniforme; "Atenent que les nocessitats de ltEsgl�sia

en el momcnt actual exigeixen la maxima coordinaci6, harmonia i

intensificaci6 de totes les activitats de l'Acei6 Catblica mani

festades en les Dibcesis d'aquesta Provincia eclesiastica i au

toritat prbpies deIs Prelats respectius. Atenent que per a la rea

litzaci6 deIs seus fins, ltEsglésia, i, par tant, l'Acci6 Catb-

1ica al defora sempre i p9r damunt de tot partidisme politic,

tenen per norma un prudent esperit d'adaptaci6 a les circumstan

eies de lloc i de temps i a1s costums, legislaci6 i tradicions
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deIs diversos pobles i rcgions, mentre no s'oposin al dogma i a

la moral catblics i a la disciplina canbnica. Atenent a les ca-

ractcristiques particulars diaquesta Província eclesiastica, en

la qual existeixen entitat� de caracter general i d'altres que

s'han assenyalat per llur antiguitat, e r r-o Lame nf i actuaci6

fructuosa, totes ellos consagrades al compliment a'alguna de les

finalitats de l'Acci6 Catblica� les activitats de les quals no

sola.mcnt cal aprofitar, sin6 donar-hi la major eficacia possible

dins les normes que regeixen l'Acci6 Catblica i en connexi6 amb

.l�-Junta Central i dem4s brgans oficials, modificant i creant

a dit efecte ols que calgui. Venim a constituir el Consell Gene-

ral de l'Acci6 Catblica d'aquesta Provincia eclcsiastica i els

dem4s Organismes A:t_Xidiocesalls corresponents a les diverses Ra-

mes �e la m�túixan (61).

Recogiendo este pre�L1bulo, el cardenal Vidal i Darra-

que r mc.nd d una carta el primero de abril de 1936 a Nonseñor Piz-

zardo, secretario de Negocios Extraordinarios del Vaticano, en

la que le comunicaba los nombramientos e f o o t uud o s con el prop6-

(61) "�.O.A.T." (26-111-1936) Afio 72. T. XLIV, nº 19, 1'.348-351.
Todos los nombramientos figuran en la ampliaci6n de la nota
en el aplndice del capituloi.

(62) Carta que se encuontra en Archivo Carreras Nº39. Documents

Varis 1934-1944. Camisa 1935. Figura en el apéndice documen

tal Jn� 6

sito antes citado de configurar una Acci6n Cat6lica que respon-

diera m�s a las necesidades y peculiaridades de Cataluña (62).

-------------
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Así pues la Acci6n Cat6lica de la Tarraconense, que

llev6 una vida bien poco fructifera, tenía una estructura orga-

nizativa muy similar en todas la� di6cesi� diferenci&ndose en el

funcionamiento de tal estructura que obedecía a las caracteristi-

caa de los miembros de las respectivas Juntas diocesanas, como

tendremos ocasi6n de ver en el capítulo segundo, cuando estudie-

mos las posturas que �stas tomaron ante la legislaci6n republica-

na.

Por 10 que respecta a la di6cesis barcelonesa, los do-

cumentos más importantes sobre la vertebraci6n de la Acci6n Ca-

t6lica son por una parte el "Reglamento de las Juntas de Acci6n

C¡�,t6licu. del Obispado de Darcelonr." (63), firmado por el obispo

Irurita el 27 de abril de 1933 y formado por cincue�a y seis ar-

tículos, destacando entre todos ellos:

1) El r e se ña.do en el artículo primero donde se especifica

que la Junta diocesana ce �l organismo dependiento del obispo

que tiene 'por objeto la federaci6n, coordinaci6n y estímulo de

todas las entidades confesionalmente cat6licas formad�por se-

glares y que no tengan un fin"puramente" pOlítico,.econ6mico o

profesional y que estará constituida por dos Juntas, una mascu-

lino, y otra femenina, estrechamente relacionadas entre sí.

2) El supuestamente car�cter apolítico de las Juntas dioce-

(63) "B.O.O.B." (29-IV-1933), Afio LXXVI, n2 8, p. 137-149.

sanas, que como tendremos ocasi6n de ver es puramente formal:

-----------

, f
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"sobre todo en 10 que se refiere a la política de partidos, por

cuanto ellas [las JuntaJ han de estar ill�egro..das por las perso-

nas cat6licas sin distinci6n de partidos y por cuanto es cat6li-

ca, es decir, universal" (64), 10 cual no obsta para que las

Juntas preparen y orienten al cat61ico, como ciudadano, procuran-

do la "promulgaci�ll y cumplimiento de las leye� justas".

3) La pr'cticamente absoluta dependencia de la Acci6n Cat6-

lica barcelonesa de su obispo, en tanto en cuanto se reserva para

sí el nombramiento, y cese)de las personas que ocupan los cargos

de consiliario, presidente, vicepresidente, etc. del Secretaria-

do permanente.

El otro documento al cual ho hecho referencia firmado

el 15 de julio de 1935, es la "�ueva organizaci6n de la Acci6n

Cat61ica diocesana" (65)" cuyo preámbulo explica el objetivo 1'9r-

seguido: lograr una mayor eficacia de la e rrbLd a d , con un él1.fa-

sis continua.do en la "organizaci6n" que ser� "uni6l1. ele miembros

mdltiples, con vida propia y unidad de fin, concurriendo con so-

lidaridad y difcrencinci6n de miembros a la formaci6n de un solo

cuerpo, subordinado a un dnico principio vital, (la OrganiZaCi60
es una exigencia de estos tiempos, responde a las modernas nece-

aidades" (66); esta organizaci6n tiene como puntal básico la je-

--------

(64) Ibid. p. 140

(65) "B.O.O.D.", (15-VII-1935) afio LXXVIII, n2 13, p. 325-364.

(66) Ibid. p. 326.

. f
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rarqtiizaci6n, ya que si la Aeci6n Cat61ica es auxiliar y una pro-

longaci6n de la Jerarquía, el brazo seglar de la Iglesia insti-

tucional depender6. de ella de forma absoluta.

Se subraya también la importancia de la coordinaci6n,

que en realidad es subordinaci6n, de las organizaciones de ac-

ci6n cat6lic&-dc iniciativa particular con fisonomía propia, Fe-

deraci6 de Joves Cristians do Catalunya, Congregacions Harianes,

etc. a la Acci6n Cat6lica, y, la significaci6n apolítica de la

entidad pues "no siendo la Acci6n Cat61ica puramente material,

sino espiritual; no terrena sino celestial; no política, sino re-

ligiosa, ha de vivir fuera y por encima de 10 voluble y perecede-

ro; de cuanto sopara a los hermanos, de les luchas y encon�das

disensiones de la pol!tica" (67). En la nueva organizaci6n de la

A.C. que prefiguraba el documento del obispo Irurita, los puntos

a destacar serían:

a.) Unificcci6n de las dos Juntas d d o c o s anas existentes: mas-

culina y femenina en una sola, con un Secrotariado T�cnico que

estudiaría y ejecutaría los acuerdos tomados por ella.

b) Nuevos reglamentos, consiliarios y Juntas, que en reali-

dad no diferían mucho de los ya e xds t.e rrb e s ,

e) Referencias a or ganLaac d o nee de iniciativa individual

con la categoría de auxiliares; entidades cuyo fin primordial

fuera piadoso o benlfico, no perteneciendo en sentido estricto

sus miembros a la Acci6n Cat61ica y procurando la formaei6n cris-

(67) Ibid. p. 333.

----------
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tiana de sus mLe mb ros, e stinul ttnd oles a su inscr ipc ión como par-

ticularos en las filas de la Acci6n Católiba. Tambi6n se refería

a las entid�des de fin econ6mico-social, con configuración simi-

lar a las anteriores, subrayando que en el aspecto peculiar de

sus objetivos fundamentales -económico-sociales-, deberían ate-

nerse a las Hormas. Po n bd f Lcd as y aceptar la responsabilidad eco
-

nómica y profesional de su gestión, estos reglamentos entrarían

en vigor a finales de octubre de 1935.

En la di6cesis gerundense su obispo, Dr. Cartafi�, en

un pre�mbulo a las "Dases para la reorganización ••• " aprobadas

en la Conferencia de metropolitanos de 1931, especificaba su vi-

sión de cómo habría de desenvolverse la Acci6n Cat6lica "Encare-

cemos a Nuestro muy amado clero y especialmente a los Rdos. p�-

rroc�s(."Jque rrocu.ren estudiar con la diligencia y celo que

los distingue.las condiciones de sus respectivas demarcaciones,

para que luego al instituir o reorganizar la Acci6n Cat6lica, les

sea m�s f�cil atender a las necesidú.des o exigencias de sus feli-

greses" (68).

Para llevar a efecto dicha organización, se publicaron

en el boletín oficial del obispado los "Estatus de l'Acció Ca-

tblica diocesana" (69), conjunto de treinta y ocho artículos don-

(68) "B.O.O.G." (28-VII-1934), Afio L:C�VIII, nº 7, p. 204.

(69) "B.O.O.G." (27-12:-1934), Afio L7,.,XVIII, nº 9, p. 267-273.

de desde la declaración de los fines de la Acci6n Cat6lica, hasta

su disoluci6n, se pasaba revista a las características de sus aso-

--------------
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ciados, formas orgo.nizativas, nominaci6n de cargos, etc. A desta�

car, a diferencia de la organizaci6n de su hom6nima barcelonesa,

es su car6.cter m�s generalizado, dejando mayor iniciativa a sus

asociados y llotándose menos la presencia del obispo.

La característica fundamental de la Acci6n Cat,6lica ge-
- ,

rundense, es el r-o c on o c Lmd e n t.o explícito de la Pe d e r a cd
é

de Joves

Cristians como obra de Acci&n Cat61ica, denomin�ndose la secci6n

juvenil masculina como "Uni6 Diocesana de Joves Cristians de Gi-

rana" (70), lo que era todo un acol1.tecimi�nto despuls de varios

afios de labor realizada por los asociados) al movimiento inicia-

do por 01 Padre Albert Bonet en el afio 1931. Dicha "Uni6" estaba

sometida a las disposiciones emanadas de las Juntas archidioce-

sana y central y como reflejaba el artículo cuarto de sus regla-

d Lna.r fan por medio de la Uni6n local; estos grupos coordinados

mentos" Es aliena a tot partit y tend�ncia política", estando

organizada a base de srupos de una misma poblaci6n que se coor-

comarcalmentc por la Uni6n comarcal, a su vez dependerían, todos

aquellos md e mb r os integra.ntes de una misma di6cesis ce la Uni6n

Diocesana, dentro de la cual se establecerían Subuniones profe-

sionales y agrupaciones de arte, oultura, etc. preveía tambi6n
"

una federaci6n de la Uni6n diocesana con las respectivas Uniones

diocesanas de la provincia eclesi�stica. ,1

(70) "B.O.O.G." (27-X-1934), Año LXXVIII, n2 10, p. 287-291.

-------------
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La Uni6n Diocesana de Girona estaba regida por un Con

sell Dioces�, constituido por'un Consiliario, Pre�dente, Vicepre

sidente, etc. hasta un t�tal de doce miembros, siendo los dos

primeros elegidos por el obispo y los otros, por mayoría de votos

de la Asamblea diocesana. La am�litud de miras que suponía la or

ganización,venía �orroborada por una circular dada por el obis

po en enero de 1935, donde tras anunciar los reglamentos que re

gulaban la c c ns b I buc Ldn y régimen de la Acci6n Cat6lica, decía,

"No obstante su unidad de dirccci6n, constituci6n y r'gimen, la

Acci6n Cat6lica admite aquellas variaciones accidentales que hs

circunstancias de la parroquia o localidad demandan y que han de

considerarse escncialc� en la Acci6n Cat6lica" (71).

En 01 obispado de Lleida, la Acci6n Cat6lica tenía me

nos importancia si cabe "que en el resto de la Tarraconense y a

travós de sus boletines nos ha sido imposible esbozar aunque.fue

ro. mínimanonte un proyecto de organizaci6n de Acción Cat6lica ¡�

ridana, probablemente por el hecho de carecer de obispo efectivo

durante casi todo el período que comentamos. De forma similar

ocurri6 en Solsona, donde la Acci6n Cat6lica sigui6 una vida

l�nguida y difuminada; s� merece destacarse algunas conferen

cias que para divulgar sus características se daban muy de cuan

do en cuando, como por ejemplo la pronunciada por el Dr. Lladó
, . I

-------------

(71) "B.O.O.G." (29-1-1935), Afio L_.,,(XIX, n2 1, p. 16.
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con motivo de la c�lobraci6n de las bodas de oro sacerdotales del

,

obispo Comellas con el título de "El sacerdot i l'Acci6 Cat�lico."

(72), que si menciono es debido a" la explicaci6n que di6 sobre

.

las funciones que se le atribuyen al sacerdote en las organizo.-

ciones integrantes de la Acci6n Cat6lica: vida interior, prepa-

raci6n adecuada, amor a las obras de la entidad, ser consciente

de su funci6n social -la del sacerdote- en la entidad donde desa-

rrolla su labor, ausencia de política de partido y una subordina-

ci6n plena a la Jerarquía.

En la di6cesis tortosina en octubre de 1933 encontramos

organizada la Junta Diocesana de Acci6n Cat6lica, otra de Pa-

dros de Familia, una n's d� Juventud cat6lica, Acci6n Cat6lica

de la Mujer, Juventud Cat6lica Femenina, Hisiones y Prensa Cat6-

z6n por la que el obispo en ocasi6n de la presentaci6n de obje-

lica,que desempeñaban no obstante una actuaci6n poco oficaz, ra-

tivos a lograr en el nue�v curso acad(=ico hablaría extensamente

sobre la Acci6n cat6lica. Sin imponer ningán tipo de organiza-

ci6n, no olvidemos que las Dases no habían estado publicada� si

bien todos los prelados conocían su contenido, hacía una llama-

da a la mejo� organizaci6n de las obras, insinuando las cuatro

ramas que debían organizarse dentro de la Acci6n Cat61ica, sub-

rayando el carácter jerárquico de tal organizaci6n, sintetiz�ndo

en dos palabras 10 que para 11 era la Acci6n Cat6lica "apostola-

do jer�rquicon (73).

-------------

-(72) ":3.0.0.S." (15-VII-1935) Año LXX, nº 8, p. 137-155.

( 73 ) 11B • O • O • T •
11 (16 -x-1 93 3 ), Añ o LXXV, n !! 17, P • 15 2 -15 6 •
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En Vic, es de resaltar la importancia que, desde su fun-

daci6n tom6 en la di6cesis la Faderaci6 de Jovas Cristians de Ca-

talunya, por lo que no es de extrañar que en la tercera Assamblea

Diocesana de Acci6n Cat6lica el tema básico a tratar fuara la

Diada d'Estudis de Sacerdots Acics dels Joves, donde se puso de

manifiesto la .g r an tarea a hacer en el campo social. Al igual que

en los dec�s bo1otines, el de la di6cesis vicense public6 las

(74) ReorganizBci6n de la Acci6n Cat61ica Diocesana. "B.O.O.V."

r:rr:::n:r935J, -AfI'osI;-ñQ'-21S5-;-p:-;¡::n'=4ñr:--coll tiene los

estatutos de la Acci6n Cat61ica vicense, el Reglamento de

la Unión Diocesana Masculina, Femenina, Juventud masculina

y femenina y de los Centros parroquiales de la A.C.

"nascs do Reorganizaci6n ••• " en agosto del 34, pero tardaría m�s

de un afio en publicarse la reorganizaci6n sobre la Acci6n Cat6-

1ica en la di6cesis (74), lo que da idea de la poca repercusi6n

práctica que tondría. En esta reorganizaci6n se exponían los prin-

cipios fundamcnt�les scbre la entidad ya reiteradamente expuestos:

jerarquizaci6n, apartidismo político, obligada participaci6n de

los seglares, y las actividades apost61icas a desarrollar en el

orden religioso, cultural, familiar, moral, benlfico, etc. A �es-

tacar particularmente que, al igual que en Gi rona si bien sin l�e-

gar a la categoría de reconocimiento oficial, la importancia con-

cedida al m ovdm í.o n-b o de 1-1.1-"'1. Bonet, del cual aparecen muchos ras-

gos fundamentales en el Reglamento de la Unión Diocesana de la

Juventud Masculina de Acci6n Cat61ica.

------------



Soy consciente, de lo escueto del estudio sobre la

Acci6n Cat6lica, pero su importancia en Catalufia era mínima pues

se la veía como algo tlcentrn.listatl y o r g an d zad o "descle ar r Lb a "

y pose a los intentos del Cardenal Vidal i Barraquer, por for-

mar un movimiento eficaz, capaz de defender a la iglesia yexten-

der el c a't oLd c Ls rao a toda la sociedad, cuyo rasgo fundamental ha-

bía de ser 01 contemplar las peculiaridades de la regi6n, no 10-

gr6 su objetivo, como señala el secretario 00 Vido.l, J. Viladrich

"El Co.rdenal, m�s que imposar dos de do.lt l'Acci6 Catblica, cer-

cava d'impulsar i d'ondcgar els moviments n at s de l'entusiasme

popular i medava por coordinar no pas por suprimir" (75), y si

en algunas di6cesis so decidi6 la reeu1aci6n de la Acci6n Cat6-

lica fuo por la prosi6n del Nuncio y algunos prelados, reccios

ambos a que la c a'b aLan Lzc cd én de la obra se hiciara efect.iva;

contamos al efecto con una explicaci6n dada por Castaño y Co10-

mer acerca de una reuni6n entre el Dr. Irurita y el Cardenal Vi-

dal, en la que el tema prioritario fue las relaciones entre la

Acci6n Cat6l1ca española y la Catalana,concluyón¿ose, a pesar de

que no se tienen datos concretos sobre la reuni6n, que se procu-

rarían mantener buenas relaciones entre ambas (76).

----------

(75) Joan Viladrich i Viladornat. �l cardenal de prop a "Serra d'

01.', (Hontserrat, Barcelona) ,-.xñY-X;-ü'Q-Y09-rr5':X-1968) , 1'.20.

(76) Josep Castafio i Colomer Membries sobre la J.O.C. a Catalunya
1932-1970. P:d) le g de Joañ1ráiñoñ-:r-CTñCa;-�arceToña;-Tñs--rri"ü;r
C;ts:ricd'Estudis socials;[?arIn�,-[I974], 235 p. Col. "Sau

ri" nº 21.
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3.2. Congregacions Harianes. Naturaleza, objetivos yevolu-
-----------------------------------------------------

ci6n.

No tratar� del origen y evoluci6n de las Congregacions

Marianes, pues hay abunda�te bibliografía sobre estas asociacio-

nes que nacieron en el siglo XVI (77); lo que sí interesa es ver

su importancia como auxiliar de la iglesia institucional en su

tarea de acci6n cai6lica.

Como tendremos ocasi6n de analizar en capítulos sucesi-

vos, hubo rocos y fricciones entre la Acci6u Cat6lica y las Con-

gre g a c d on s du r a.nt e la Segunda Ro pñb Ld c a debido a la fuerte centra-

lizaci6n que a las obras de acci6n cat61ica en general se les im-

poníe, no s610 en EHpaUa sino en toda EuropB, con el objotivo de

co o r-d Lnar mejor la de f'e n-s a d o los interoses de la igle:do- en los

países del viejo continente. Ello no nos ha de hacer abandonar

la idea de que las Congree�cions eran instituciones que depen-

dían directemente de la Jerarquía y en funci6n de esta premisa

esbozarl la rovigorizaci6n que sufrieron en Catalufia, especic�-

mente la denominada "Congregaci6n de la Inmaculada Virgen María y

San Luís Gonzcga", con sede en Barcelona, fundada por el P. Luis

Ignacio Fitor en 1879, si bien tuvo una vida l�nguida hasta 1886

--- -- ------

(77) La bibliografía est� escrita en su roayor!a por personas im

portantes dentro de la entidad y tienen un marcado carácter

apolog�tico.
J.D. Juan, S.I. La Conereg�ci6n de TIijcs de María. Ideales,

normas p:r�ctIc;;:s-y-docüñeñtos-éie-ras-cc:mT:--feiñeñIllañ:
B�rcero;;�-Güst�vo-GIII;--tI9r4-yr,-452:-P:-----------

Hilario Harin, S.l. Las Congregaciones Marianas. �ocumentos

Pontificios. Zaragoza;-Hechos-y-DIchos;I}53;-479-p:----
----------

-Primer Con"reso Hisuana-Americano de lBS Can�rccaciones Ma-
� �

---------------------------------

---;i���;:-L�;�;l���;-�ip. Cat6lica, 1905, 69Y p.
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(78) y de la cual se habla como "mare i mestre de les dem's Con-

gregacions de Catalunya" (79).

Le. dependencia "a la que he hecho referencia es subraya-

da en todo momento; así con motivo del Congreso Internacional de

Congregacions Marianes celebrado en Barcelo�a del 20 de Noviembre

al 10 do diciembre de 1947 en una de las conferencias,la pronun-

ciada por Santiago Udina a la saz6n Presidente de la Junta Dioce-

sena de Acci6n Cat61ica y congregante mariano, decía que "Los

congregantes del Padre Fiter fueron entusiastas y fervorosos pre

cursores de la Acci6n Cat61ica t.� Pero no s610 en Barcelona, ha

sucedido así: corred do uno a otro confín de Espaffa y allí donde

viereis una Congreeaci611 Mariana, allí donde encontreis marcada

la vida cat61ica con el signo de un vigor apost61ico puesto al ser�

vicio de la Jerarquía, seguidor de sus normas y consignas, ellí

encontrareis tambi'n una trabaz6n personal," íntima y profund�

entre la Acci6n Cat61ica y asa Congregaci6n" (80).

-----------

(78) Biografía del P. Fitar en:

-Sesi6n p4blica asuncionista dedicada a la santa memoria del

Rdo:-p.-Luis-rgñ;cro-�itor;-rcstñür�dor-de-las-Coñgrec�cioües
eñ-"neeorias-deI-Coñ�reso-Yñterñ�croñ�r-de-CC:Ñn:-r2�:=Y-al--
lO-XII 1947), Darcel ona , [Casa Provine LaL de Caridad J ' 1948,
p. 430-433.M.Vergls,S.I. El Padre Fiter y la devoci6n a la

2��!f�!��_Yi!g��. Ibid. p.4'�44)�------------------------- ,

(79) g�B!!!2_ª�_�I�f��":.l2�§. "Juventus". (Barcelona) ,(-15-1-1934) ,Any
XIII, fas c ,- 1.·

(80) Santiago Udina Martorell- Las Congregaciones Marianas en la

Acci6n Cct61ica Ss�añola eñ-lI11emorIas-del-Coñgreso:::ü-7Id:
-------�----_-::.._---
supra nº 7&, p. 434.
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En el mismo sentido Pío XII, con aotivo de una alocu-
,

ci6n a los miembros de las Congregacions llegadcs a Roma c�

motivo de su Jubileo Sacerdotal, les exhortaba al ayostolado y

de c!a "E s to se reali zará tamb i <.fn por las tlagn!ficas, flore c ie n-

tes y variadas As o c La cd ones , Congregaciones y espirituales empre-

sas en favor d� l� Acci6n Cat6lica, en la cual el apostolado

seglar y la cooperaci6n con el apostolado jerárquico reviste for-

mas y aspectos p r op Los y caracteres que dicen mej:>r con la manera

de ser de los tiempos" (81)

Las Congregacions Harianes ha.b Lan experimentado una fuer-

te revitalizaci611 en 01 dltimo cuarto del siglo XIX, debido por

tre la juventud y por .otra, a la puesta en práctica de la doctri-

una parte a la defensa de la doctrina cat6lica y su difusi6n en-

na social de la Iglesia marcada sobre todo �or la figura de Le6n

XIII. Esta revigorizaci6n fue llevada a cabo en Cataluña por el

P. Piter en la Congregación de la Inmaculada Virgen María y San

Luis Gon z ag a , organizaci6n que en 1904 estaba en conclicionos de

convocar el primor congreso hispallo-cmericano de la.s Congregacio-

nes Harianas. En su proclama subrayaba este deseo de contribuir

a la mejora social: "Xuestro credo es este nuestro �rograma:

�

asuntos son que refieran directamente a la eloria de HarJ.a, a la

prosperidad de sus Congregaciones,al mejoramiento de la patria

y de la sociedad" (82).

-----------

(81) Alocuci6n a las CC.MM. 30 de marzo de 1930, en la obra de H.

-MarIñ;-vid:-SúPra:-ñQ-77:-p;-122:--------
(82) Proclama del Congreso, fechada en Barcelona el 26-11-1904,

en Primer Congreso Hisuano-Americano ••• Vid. supra nQ 77,u -

p. I(')L,:rOi:----------------------
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Ql.le¿
Las cuestiones especialesl se deba�ieron en el Congreso

fueron variadas:

1) Trazar la organizaci6n y vida de las congreg�cions

como instituciones eminentemente piadosas que buscarían el me-

joramiento de la sociedad "Las Congregaciones Marianas son aso-

ciaciones orgánicas cuyos-miembros se proponen mediante la más

acendrada devoci6n y filial amor a Nuestra SeBora, obtener la

perfecci6n de cada cual en su respectivo estado, y con ello la

roforma de todas las clases de la sociedad cat61ica" (83); se

subrayaba la idea jerárquica, igual a la de cualquier organiza-

ci6n paraeclesial "En la Congregaci6n la autoridad del Director

ha de ser dnica y con plenitud de atribuciones, quo se extiendan

2) Tratar la organizaci6n y la vida de las conuregaciones

a todo el organismo de la misma y a su funcionamiento" (84)

desde el punto de vista intolectual; observamos el intento de cOll

trol de .Lo s miembros de las congregacions, al supervisar inclu-

so su vida profesional pretendiendo cubrir la total formaci6n

intelectual de sus miembros (85), motivo y raz6n por lo cual se

(83) Ibid. p. 60-61

(841 Ibid. �lt 65-66

(85) Ibid. p. �6-67. En el a�ln�ice del capítulothe�os ampliado
la nota, al enumerar las conclusiones del tema primero que
se referían a este control de los congregantes

crearían las Academias. Con el objetivo de cubrir mejor ese apos-
-

_- -�
.

tolado s o c Je.L mencionado anteriormente, la entidad. quería incul.

-------------
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car en el ánimo de los congregants -objetivo de cualquier orga-

nizaci6n sea religiosa, política, económica- el deseo de ocupar

puestos pdblicos, en espicial por lo que·se refería al aparato
, .

educativo para "Arrebatar el mayor ndmero de cargos p4blicos a

los hombres sin fe" (86)

3) Dalimitar la organizaci6n y vida de las congregacions,

seRalando la-�ec�sidad ineludible de que los congregants se in-

trodujeran en los distintos 6rdenes del poder pdb1ico, eso,sí

decían "siempre que se trate de los interoses religiosos y so-

ciales, y se pueda efectuar esta ingerencia sin comisi6n de pe-

cado"(87), aunque esta mejora social, no contemplaba en ning�n

momento de manera real, la participaci6n de los obreros, pues

pese a que se veía la conveniencia de fundar congregaciones pa-

ra ellos, la cuesti6n quedaría en meros enunciados dedicándose �

casi exclusivamente a la formaci6n de cuadros s�lectos, üiri-

gentes, marcando un claro precedente de la. obra fundada por'Mon-

La coneregaci6 mariana más importante en Cataluña sería la

señor Escriv� do Ba1aguer)el Opus Dei.

erigida canón1camente el tres de febrero de 1879 promovida por

el P. Antonio Rota en diciembre de 1878; como señala Casassas,

la congregaci6 se había ido extendiendo y ampliando y por ella

pasaron muchos jóvenes que al andar del tiempo serían los cuadros

-------------

(86) Ibid. p. 71

(87) Ibid. p. 76
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dirirrentes de la Lliga Catalana (88), y permítaseme decir en ca-

lidad de an4cdota; que la proclama del primer .congreso hispano-
I

-americano citado anteriormente, estaba firmada por el secreta-

1'io de la Congregaci6n de la Inmaculada, Jaume Hofill i Matas.

Tanto los fines de la Congregaci6n, como el reglamento

de la misma, su composici6n, etc. quedan reflejados en el opús-

culo publicado por el P. Fiter en 1899 con el título de Drevo

nombre indica se explica el carácter y la significación de las

academias, cuyo objeto. era contribuir a la formaci6n del "crite-

1'io justo" y aprovechamiento intelectual de los congregants. Ya

en 1899 el número total de los miembros de la Cong1'egaci6: aspi-

r an t.e s , numerarios, supernumerarios y h o no ra z Lo s (90), ascendía

a 1.280, si bien los �'s importantes, en orden al funcionamiento

real ae la congregación. eran loa dos ?rim�ros grupos citadoo que

a grupab an a 790, pues los supernumerarios eran los que se tres la-

(90)

Jordi Cassassas i Ymbert- Jaume Dofill i Matas. l'adscrin-

�!�_���!�!_!_!:�!�!��!2_E2!!ti��:-fe;i-d�ct�;;1�D�;�el�;;:
Universitat, setbre. 1977, p.37 y ss.

Luis Ignacio Fiter, S.l. Q����_i�����_1�_gQU�����i2ll_Y
.§.��_���iQillf1:�._�_ �1!,;:ªr.Q_J? ;h:!Q.Dti�Q_ g�n2 r.�!. Barce lona, l' ip.
Católic�, 1399, XX p.t cuadro sinóptico.
Ibid. p. XII-XIV. Ver la .organizaci6n y rolación entre las

diferentes categorías de miembros en la ampliaci6n de la no

ta que figura en el apéndice del capítuloi.
Ibid. p. XVIII.

daban definitivamente o por espacio de tiempo indefinido a una

localidad diferente en donde estaba situada la congregaci6 , y

los honorarios como su nombre indica, no participaban de manera

pr�ctica, real, en la vida congregacionista (91).

-------------

(88)

( 89)

(91)



En el primer cuarto del siglo .xx so observa un creci-

miento s ub s b an c La L del número de congregants: n.s p Lr-an üs s y nume-

rarios, y desde los 790 mencionados, se pasa a 1283 en el afio 1923,

y contrariamente a lo dicho por Casassas (92), sufre una rocosi6n

durante los años de la dictadura primorriverista englobando en

1930 un nruucro bastante inferior de miembros: 916 (93), cifra

que ir� decreciendo con breves fluctuo.ciones hasta alcanzar en

1936 la cifra de 789. En cambio experimentan un crecimiento los

supernumerarios y honorarios, que do 385 y 815 respectivamente

en el afio 1930 , pasan a ser en 1937, 435 Y 913 (94), no hay

documentos que analicen o señalen la causa de aquel decreciQiento

aunque yo pionso que es consecuencia de la disoluci6n de la Com-

p�fi!a de Jes�s en enoro de 1932, lo cual redujo las congregacio-

nes a la semiclandestinidad, aunque sabemos que las Academias

conti�uaron existiendo como entidades privadas.

La Congreaaci6n alcanz6 sin duda alguna enorme impor-

tancia graciaz a la labor del P. Fiter (1886-1902) , cuya figu-

rO. y obra fue ensalzada por el obispo urgelense Dr. Guitart, cua�

do con motivo de la composici6n del anuario de la Congregaci6n

en 1930 redact6 un artículo en el que rememorando su condici6n

de co�eregante, siendo director de la entidad el P. Fiter, le

-----------

(92) Dice el autor que la Congregaci6n de la Inmaculada, experi
menta una recuperaci6n durante la dictadura primorriverista.

Con"roguci6n de la Inmaculada Vircen MarIa y San Luis Gon-

zag�:-Bstado�e-Ia:COñgrcgacI3ñ-ellI92g-193():-'(s:p:r:r;--
-P:930 'J ' p. 111

(94) Congregaci6n de la Inmaculada Virgen María y San Luis Gon-

��ge�-Xñüñrr-I935:r93b;-p:-Iü5:--------------------------

(93)
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llamaba "Restaurador de las Congregaciones Marianas en nuestro

tiempo" y subrayaba dos características fundamenta.les de la con-

.

gregaci6n: ser marianas y jer'rquicas, vigorizadas por 41, al

que dedica estas palabras "C6n su car�cter afable y paternal,

y su exquisita prudencia en alejar de la Congregaci6n toda sombra

de política y cualquier otro germen de divisi6n entre sus miem-

bros, 10gr6 el P. Piter aunar de tal manera las voluntades, que

a los cuatro afias de su gobierno obtuvo el voto un'nime de los

Congregantes, para que en 10 sucesivo todos 109 cargos de la Jun-

tn as! mayores como menores, fuesen provistos por libre nombra-

miento dol Director" y contin6a m�s adelante, sin darse cuenta

en la contradicci6n que caer' al hablar de la política "Adoptó

el Padre por lemo, de la Goneregaci6n el "Cor unUIll et anima una"

Bien los me r e c fan aquellos ejemplo,res o on gr ag an-be s que dieron tan

Mi investigaci6n, centro,da en los afias republicanos, uti-

elocuente prueba de fraternal ccncordia y surr.isión al principio

de autoridad, en tiempos en que las pasion�s políticas dividían

lastimosamente a los católicos, con menoscabo del respeto y obe-

diencia a la jerarquía eclesi'stica" (95).

liza como punto de referencia b'sico la revista "Juventus",naci-

da en enero de 1922 con el subtítulo de "Rovista de la Congrega-

oión de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, de Barcelona", revis-

-----------

(95) Cor unum et anima Una. Vid. supra n2 93, p. 8-9
----_ ------ --- ----
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ta que sería elevada a la categoría de 6rgano oficial de las con-

gregacions integrarites de la Pederaci6n Catalana-balear, en la
,

Asamblea ele las Congregaciones Harianas celebrada en Hanresa en

marzo de 1922 (96). Nos prestar' pues un servicio valiosísimo en

dos vertientes diferenciadas: externa, ya que permitir� ver las

actitudes adoptadas pur las congregacions, respecto la sociedad

en la que est�b�n·inmersas, e interna, pues nos mostrar' la poll-

mica originada por la base sexta de la reorganizaci6n de la Ac-

ci6n Cat6lica que centralizaba en la Acci6n Cat6lica oficial, to-

das las obras de piedad, beneficencia, cultura, etc. que existie-

sen en las di6cesis correspondientes.

Así tendremos ocasi6n de estudi�r por una parte, las ca-

racterísticas fundamentales de las congregacions, su esencia, y

por otra, su re laci 6n 'c o n la .A.cci 6n Cat6li ca. Ante riormen te
.

hemo s

(96) Francisco de A. Condomines- Despu�s del triunfo en "Juventus"

(Barcelona), (abril 1922), Añy-¡;-ñg-4:---------
(97) Francisco de D. Llad6 - Aspectes de la Coneregaci6 Mariana,

l. Gn "Juventusll (BarceloñaJ;rr.l;;:r9-P)j'OT;-v:I�
..

t;-fasc:-III:
Aspectes de La Congregaci6 lIo.riana, 11. "Juventus" (:3arcelo-
ñiir; rabril-I0j'oj ;-7-: -L�;-fC:sc:-Iv:
Aspectes de la Conereeaci6 Hariana, 111. "Juventus" (Barcelo-
ñaT;rü�rg-r930r-V:-rI;-fasc:-V:---

visto algunas generalida�es sobre lB� congregacions, analicemos

ahora, sus objetivos b4sicos; como diría Llad6, las principales

actividades de las congregacions son: piedad, cultura y apoatola-

do (97), ingredientes fundamentales, a su juicio, para promover

el cambio de la sociedad. Lo. piedad s e r d la fuente donde se nu-

trir'n lai otras dos actividades pues "La Congregaci6, en incul-

- -- --- --- - -
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car a les joventuts les normas i les practiques dluna pietat

verdadera, c omp Le Lx l.lfll dels más sublims apostolats socials i

culturaIs, car Is evident que la Eietat cristiana Is la clau i

la base de tota educaci6 i de tota acci6 cultural" (98), preten-

diendo abarcar así toda la vida del congregante, determinando

todos y cada uno de sus actos, lo cual creo conduciría a la for-

maci6n de una asociaci6n totalitaria con una te6rica cohesi6n

grupal fuerte "el congrego.nt,membre dluna col.lectivitat esencial
-

ment piadosa, tant en la seva vida pública com en la seva vida

privada, ha de tenir tambó a la pietat cristiana coro a base de

totes les seves activitats i de tots els seus afectes" (99).

La cultura merecerá un estudio más profundo en el son-

tido que la mayor formaci6n cultural hará que los congregants pue-

dan "defender" a la iglesia de los ataques de sus enemigos y las

"verdades" del dogma. Para llevar a cabo dicha formaci6n contaría

ta intel.lectual amb els nostres enemics, cal formar llintel.lec-

la congregaci6 con tres medios: piedad, hermandad y celo del Di-

rector, si bien realmente se llevaría a cabo por medio de las Aca-

demias que abarcarán todas las gamas del saber y como hemo� dicho

anteriormente, continuarían existiendo durante los afios repub1i-

canos. Contribuían a la formaci6n de sus miembros, los Círculos

de estudio y la constituci6n de buenas bibliotecas pues como con-

tinuaba el l'1izmo Llcd6 "Cal prepo.rar al jove d'avui per a la llui-

--------------

(98) Francesc de B. L1ad6 - Aspectes da la Congregaci6 Mariana, 1

vid. sUDra nº 97, p. 133:--------------------------------
(99) Ibid. p. 135.
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te de1s congregants perqu� estiguin ben disposats a emprar les

mateixes armes de l'enemic por a defensar la causa del Crist"

(100) .'

Finalmente la tercera actividad de las congregacions,

el apostolado social, no tenía en cuenta para nada la posesi6n

del capital, c�frando la soluci6n de todos los problemas sociales

en la caridad, declarando ingenuamente que "Aquesta missi6 social

del catolicisme, aquesta integritat de principis i aquesta ve1la

fbrmu1a de donar a cadascá el que sigui seu, ens demostren que

sols e1l pot obrar i predicar l'amor al proisme, amb tota pleni-

tud i amb tota garantia, car sempre, en tots e1s temps i en to-

tes les �poques, la qUesti6 social i les eternes �Uestions de

benefic�ncia, dleducBci6, de reeducaci6 i de disciplina, nan es-

Estos objetivos b�sicos estaban pensados naturalmente

tat reso1tes par llamor; per la caritat i per la justicia" (101).

para la juventud, pero no para toda, pues aunque las congrcga-

cions aspirasen a educar a las masas transformando con ello la

sociedad, pa�a la con�Acución de tal meta creian que debía for-

marse una Ilite, un cuerpo escogido que dependiendo jerirquica-

mente del director de la congregaci6 a la cual estuviera inscri-

-------

(100) Francese de D. L1adó - Aspectes de la Congregaci6 Mariana,
11. Vid. supra, nQ 97;-p:-r97-------------------------

(101) Frarieesc de D. Llad6 - Aspectes de la Congregaci6 Mariana,
111. vid. supra, nQ 97;-p;-2DO;-----------------------
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to (102), prestaría un servicio al país "Si l'obra que realitza

la Congregaci6 Mariana s'ha vist do gran utilitat per a l'Esgl'-

sia durant el transcurs del temps, en els nostres dies i a Cata-

lunya principalment quasi que podem dir que és necessaria f.0
la Congregaci6 Mariana, formant la selecci6, és l'educadora de

les masses" (103) � Selecci6n que se introducir' en las asocia-

piones pdblicas con el objetivo de recristianizar la sociedad;

esto pensaba LLe va r-s e o. cabo mediante dos tipos de o.cci6n previs-

tas por la coneregaci6: acci6ninterna que conlleva la formaci6n

del congregent en todos los aspectos citados anteriormente y la

acci6n e�tcrna que se dirigir& a la conceptuaci6n pdblica de la

Hemos de tener presente los "estímulos" que actuaron en

con�r�gaci6 y propaganda de la misma y a que "els congregants 5i-

guin els militants i dirigents de les organitzacions recristia-

nitzadoros: pe� tal de que la Congrogaci6 Mariana sigui la recris-

tianitzadora de la societat" (104).

esta concienciBci6n pdblica de los miembros de la congreg�ci6,

estímulos ol:,ale::; como la constituci6n laica ap r-ob ad a en diciembre

'---------

(102)

(103)
(104)

Muestra de este deseo de formar élites lo encontramos por

ejemplo en el "dec�logo del congregant; o deberes que
debía cUffi�lir U� miembro de la Congregaci6, que figura
en el apé;dice del capítulo1) extraído de H. Vich Ravet-

Ilat �rGfe cto C.N
•. I�u�lBda ) - ��_�.:�.:_���������_��_�=�

masses. Per noder d1r1g1r los masses, la C.a. fo�na l�

seleccI�:-llJ�vcii=tüsrr-T;arccíoñar;'[abrrI-r�3�J-;-Aiiy-�T:r;
fasc:-r7: p. 123-124.

Ibid. p. 124.
Manuel Vich Ravetllat - Acci6 interna i acci6 externa

"Juventus It, (Darce 1 ona)"; ragost-P333Y-;-XñY:-::lr;-:r;s c.
VIII. p. 260.
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del 31, y su desarrollo legislativo uno de cuyos primeros pasos

fue la disolución de la Compañía de Jesús, seguida por otras me

didas como la ley de divorcio, nulidad del matrimonio canónico

con efectos civiles, ley de confesiones y congregaciones religio

sas, etc.

Las asociaciones recristianizadoras a las que se aludía

líneas er r Lb a , tenían su significado político en los partidos así

liamados de lidere cha s " como se observa en un edi-torial de "Juvcn

tus" de noviembre de 1933 cuando, desarroll'ndose en España la

campaña para elegir los diputados a Cortes, so decía "Actualment

aquest movimont de dretes que s'est�n arreu d'Zspanya, si volem

averiguar quins s6n els seus promotors i dirigcnts, comprovareu

facilment que han estat o s6n congregants de diferents Congrega

cions HarialJ.es�, y continúa haciendo campaña. a favor de los par-

tidos derechistn.s "Aqu e s b s elements congregants fins ara no

havian tingut ocasió de poder demostrar amb obres el que havian

rebut dins elles durant els anys de f'ormació interna que las COll

gregacions Marianos procuren. Eren com un caliu enc�s, perb co

bert de cendre, que espera la ventada par treure flama. Aquesta

ventada ha estat l'estrall que en el poble espanyol han fet els

governants, atacant tata classe de sentiuellts religiosos, que

els -congregants estimen com la cosa que més.

lian vist atacat el que mis val: la Religi6, la Famílin,

l'Autoritat; han vist of�s i maltractat el que se'ls-havin en-
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senyat a estimar, i han sortit a la seva defensa" (105).

Participaci6� política que es señalada también por Mon-

tero, cuando en su obra sobre la CEDA, hablando ele las relaciones

entre la Asociaci6n Católica ��acional de Pz o pc gand Ls b as y los

jesuitas advierte el protagonismo alcanzado por las congregacions

marianes en elicha relación, pues de 6stas salieron los primeros

propagandistas que habían encontrcdo en ellas un cauce de reclu-

tamiento al tiempo que individuos con un fuerte marchamo ideo16-

gico, principal elemento para la lucha contra los elementos anti-

cat61icos (106); si bien no debemos olvidar que en Cataluña esta

participaci6n política adquiriría connotaciones diferentes, pues

los conG�egacionistes vot�ban preferentemente al partido de la

Lliga catalanista y políticamente m�s hacia el contro que el con-

clocerado ccdiata, &uuquo siempre dentro de un orden burgués (101);

había también pequeños grupos de congregants que políticamente es-

teban situados a la extre=�-derecha, y otra pequeña minoría que

optaría por un partido demócrata-cristiano, la Uni6 Democratice

de Catalunya.

--- --- --- -_...- -----

(105) La Congregaci6 i la Parrbquia., Editorial "Juventus" ,

\:UarcerOilar;r15:��r:p):33'r;-¡ñy xr r , fase. xr , p. 383.

(106) J.R. Montero - Ob. cit. p. 449 y ss.

(101) He observado en los Anuarios publicados por la Congregaci6n
de la Inmaculada Virgen María y San Luis Gonz�ga de Barcelona du

rante el primer tercio del siglo �C, que muchas personas que fi

guran en ellos como congregants pasar!cna ser m�s tarde, miembros

de la Lliea Regionalista, despu's Lliea Catalana.
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Podr faro os ci-l;ar un lar 80 e tcéte ra de artículos y edi to-

riales de"Juventus", llamando a la participaci6n p4blica y polí-

tica de los congregants, pero croo poder cerrar esta apartado re-

firilndome a un editorial que contiene todos los razonnmientos

sobre el teCla y cuyos punt os más destacados eran (108):

a) Orientar � los congregants a una participaci6n en la po-

lí-bica que durante el primer tercio del siglo XX no se había evi-

denciado pr�cticamente.

b) Participar en grupos abiertamente defensores de los

principios cat61icos.

c) Intervenir más activamente en la.Acci6n Cat61ica.

Finalizaremos este apartado sobre la esencia y evoluci6n

de las congregacions marianes catalanas, especificando el n�mero

de congrega�ionR qu� a principios de 1936 existían en toda la

provincia cclasi�stica y que ascendían a un total de cincuenta y

cuatro, repartidas en la� diferentes di6cesis, aunque el mayor

Anclicemos ahora las relaciones entre las co�gregaciones

nüme r o de elles se e n e on br ab an en Barcelona (109).

y la Acci6n Cat61ica; la octava de las bases aprobadas en noviem-

bre del 31 preveía que las Congregacions Marianes, Antonianas,

-----------

(108) ?ol!tica de Déu. Reflecci6 d'actualitats, Editorial
üJüVeñtus";-tDarceloñay;-r3Ü:r:I934,;-Xñy XIII, fasc. 11.

(109) CC.HH. f e de r-ad e a de Catalunya, "Juventus" (Barcelona),
t3ü:r:I93b,�-¡ñy-;�V--, fasc;-2:
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Asociaciones dé ex-alumnos, etc. tendrían una cierta conexi6n

con la. Juventud de Acci6I?- Cat6lica, bien como adheridas, bien

como socios colectivos, pero conservando su idiosincrasia y au-

tonomía propias, si bien no especifica en ella si sería la Ac-

ci6n Cat61ica parroquial o de la propia di6cosis, como se expre-

saba en la base slptima para las entidades de piedad, beneficen-

cia, etc., parece que con ello se pretendía que las primeras con-

servaran cierto grado de autonomía mnyor que estas dltimas, pero

en las Dases, cuya aprobaci6n por el Vt�ticano seria comunicada

por el Nuncio Tedeschini al C�rdenal Vidal el 8 de junio de 1932,

había habido varios cambios y uno de ellos afectaba a dichas or-

ganizaciones. Así on la b�se sexta se decía "Todas las entidades

cat6liccs de piedad, bcnpficencia, cultura, etc. que no constitu-

yan el organismo oficial de la Acci6n Cat6lica, debcr�n, no obs-

pia autonomia" (110)

tante, estar conectadas en una u otra forma con Ir Acci6n Cat6li-·

ca parroquial y diocesana. Tales serían por ejemplo, las Confe-

rencias de San Vicente de Padl, Obra de los Ejercicios Espiritua-

les, Asociaciones de Padres de Familia, Amigos de la Enseñanza,

etc. Nc{s pnr b Lc uLcrme rrb e las Congre gaci one s Narianas, An toniana.s ,

Asociaciones de ex-alumnos y cualesquiera otras postescolares ten-

dr'n la debida conexi6n sea como adheridas, sea como socios co-

lectivos con la Juventud de Acci6n Cat6lica, sin perder su pro-

-------------

(110) Se puede senuir el curso de las Bases de reorganizaci6n de

la Acci6n C�t6lica, desde su aprobGci6� en la Conferencia "1de metropolitanos de 1931,·hasta su aprobaci6n por el Vati

cano, en junio 1932 en "A.V.B." - �II- 11 i 2; parte p.120-
126.
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A raíz de ello y con el robustecimiento de la Acci6n Ca-

,

t6lica espafiola dirigida por Angel Herrera, se tendía a la "su-

pcrcentraliz�ci6n" de to¿as las obras, entidad�s, etc. que desa-

rrollaran acci6n cat6lica, y conllevaba la p�rdida de autonomía

que Istas disfrutaban ,pese a la dependencia de la Jerarquía. La

aplicaci6n de ��ta� bases suscit6 pollmica y a lo largo de 1933

fueron apareciendo pori6dicamente en el portavoz de la Federaci6n

.Catalano-halear de coneregacions marianes, diversos editoriales

y artículos sobre t�l pollmica, observ�ndose casi un'nimemente

una reprobaci6n de tales medidas. Incluso la Asamblea sacerdotal

celebrada en Tarracona del 20 al 22 de septieubre de 1933 se hizo

eco.de t�l po16mica y acord6 en una de sus conclusiones, la ter-

cera, "que les Congresa:cions Ho.rianes s6n un mitj?J. e x c e Lv Le nf per

a la formaci6 de la Joventut en la pr�ctica de lo. vida cristiana

i en l'Apostolat Qe l'Acci6 Catblica � ••1 que el nitj� principal

amb que los Con3rcgacions Marianes aconseguaixen els dos fins es-

mentats és la devoci6 fervcnt, la revcr�ilcia y l'amor �ilial en-

vers la Deneaurada Veree Maria i l'Assemblea·veu amb gust la 4i9-

posici6 de les Congregacions Marianes a conviure lleialment i cor-

dialment amb totes les obres d'Acci6 C��blica" (111). El texto,re-

que se quería hacer ª�pender de manera m�s pronunciade a las con-

dactado en forma exquisitamante diplomática, obedecía al hecho de

----------

(111) COilclusions de l'Assenblea Sacerdotal de Tarraeona
tüs"7'"1Dcrcelü¡¡a:Y;-'O::5:¡:I933J;-XñY:-1II;-Tásc:-1:-

ItJuyen_

.

,.

I
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gregacions marianes de la jerarquía diocesana respectiva, para

así centralizar y coordinar las campañas y acciones, a lo que mu-

chas c o ngr e gu c Lons perece. ser que opus Le r o n una tenaz re s istencic;

así podemos leer en un editorial publicado en abril del 34 "Si a-

vui dio. es parla tant d'Acci6 Cat�lica, jerarquicament organitza.:..

da i de qu� le� CC.1ll1. n'han d'lsser "auxiliars providencials",

é s s e n z Lk Lamcnb per<J.u� le s acti 'fiuds e s pre nen conforme e le s cir-

cumstancies. L'esp�rit apostblic sempre l'han tingut les CC.MM.,

el sentit jerarquic no ha estat mai ali� a les mateixes. Si ara l'

Esgllsia vol accentuar aquesta depend�ncia de la Jerarquia, vigo-

ritzar-la, ostructurar-la, les CC.}fi.1. no s'han de fer certament

cap.viol�ncia, ni han de suprimir cap regle ni afegir cap norma,

per oheir la veu deIs Prelats" (112).

Para lograr est� encuadramiento dentro de la Acci6n Ca-

t61ico. so c o nv o c
é

a fines de 1933 una Asamblea de Prefectos de

Congregaciones y como se decía en la proclama "Perqu� los nostres

Congregaci6ns Marianos de Catalunya, atenyin una major eficlcia

i exerceixin una influ�ncia más. visible, potser manquen tres con-

dicions: que es posin en practica más i millor les Regles comunes

a totes les agregades a la Prima Primaria de Roma, que els Direc-

tors es facin ajudar mIs deIs mateixos congregants en l'espandi-

ment de l'obra de la COllgregaci6, i que aquestes s'habilitin más

(112) Edi tori al} "Juventus" (Darcelolla), abril 1934.

de veritat per enquadrar-se dins i'Acci6 Catblica" (113).

--------

(113) Vers la pr o pe r a Assemblea de Prefectes, Editorial.) "Joven

tüsÜ-rijarceIOñ�r;-rI5==rI:r933r;-Añy-XII, fase. XIV.
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Tambié'n en .aquellos meses hubo tensiones con la Federa-

,

ci6 de Joves Cristians de Catalunya, cuya expa�si6n era cada vez

mayor y atraía a los congre8a�ts a ·sus filas, teniendo en cuenta

que la congregaci6n parecía tener un objetivo prioritario: la pie-

dad. Ante esta llamada se levantaron voces como la de Santiago Udi

na y SLntiago ��_lc�ll�, para subrayar el o a.r
é

c b e r de formaci6n to-

tal que so daba en las congregacions, y reconociendo la pluralidad

de entidades y organizaciones juveniles, negar que debía producir-

se una transformaci6n de las congregacions pues "La Congregaci6

empra tots aquells Llitjans que donen com a resultat una formaci6

directa, inte�ral i rolativament rapida de l'individu ja en pie-

tat� jo. en l'acci6 catblicat en canvi altrcs organitzacions deuen

anar d'ulla manera mé's lenta a una formaci6 no tan complerta deIs

seus associats, ós a dir, la seva tasca és més de desbast, de pre-

paraci6 per la tasca definitiva o de puliment de la Congregaci6"

(114).

Es en la rcuni6n de prefoctos celebrada en Barcelona el

áltimo día del afio 1933, en la que se hallaban los prefectos, so-

cretarios y algunos congregants de las congregacions catalanas

con el pro:p6si to de planif ic ar el pere grinaj e de 1 as CC .l·m. a

Roma y la pr6xima Asamblea de las congregaciones a celebrar en

-----------

(114) S. ralcells - Deuen transformar-se les Congrogacions?,
"Juve ntus It (J3arceroñ�T;-rI'5:I:r934r;-Añy-:;:rII�-fasc:-I, P
16.
Consultar también:
S. Uclina y Hartorell- !;��2.:!2�!:!]_��_!'�_Q�!![r�:�3�Q!�_li�!!.9:!!f}:, I
"Juventusl1, (Darcelona),(15-XI-1933)Any ::II, fase. XII.'

S. Udina y Hartorell - b�!2.:!2!!!�_�!_!�_º2�rr!!a!2!�_��!!§a!,
II. "Juyontus", (Barcelona),(30-XII-1933), .\ny :CII, fase.

XV.
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Igualada (115), d o nd e de nuevo aunque sólo como enunciado el pre-

fecto de la coneregcciG de Igualada, M. Vich, insistía en la idoa

de constituir un� "milica por l'acció Catblica", al tiempo que

el de Tortosa, Jaume Casanova, comunicaba a la asamblea que en su

zona, las congregaciones se .e s üab en organizando bien dentro de la

Acción Católica tras el encargo hecho por el prelado Dr. Bilbao,

de que las congreeaciones marianes actuasen como � harían las

Juventudes de Acción Cat61ica, d�ndose el caso de que el Prefec-

to de la Congrogación, 01 propio Casanova, era el presidente de

las Juventudes Católicas diocesanas (116).

Al año siguiente , es decir en 1934, en las p�ginas de

la revista se daban noticias y comentarios sobre las relaciones

entre las coneregacions y la Acción Católica; puntos comunes a to-

das ellas eran:

a) El deseo de autonomía de la entidad mariena.

b) La adhesión inquebrantable a la Jerarquía: papa y obis-

pos, no as! los J?lfrrocos ( 117) y obsé'rvese al respecto lo que se ,1

--- --- -----

(115) Asamblea que inicialmente se acordó que se celebraría en

Igualada. Dicho acuerdo fue de j ad o en suspenso, pues la

congregación ieualadina debía pensar si podría acoGer al

número ce congregantes que se preveía asistirían. CODO ve

remos la Asamblea se celebraría en Reus el 17 de junio de

1934.

"

(116) "Juve ntus tr
,

I .

g�gniQ_de_�I����!Q�_�_�����l�u�, edito�al

(Barcelona) (15-1-1934), Anys XIII, fase.

(117) Sobre el tema:

-Oongreli.Q.ci6._llari an-ª:._i .A.cciLCetblicc�uina relaciLh.i_ll�
d'havcr entre C.lI. i A.C.? Editorial "Juventus", (:�arce-- - - -- - - --'--"-_._

lona), (15-III-1934), Ally XIII, fase. V. Otros articulas
sobre el mismo tema en la ampliación de la nota, en el apé�
dice del capítulo1.
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dice en uno ele los ed.itoriales "lTingú no podra demostrar, amb la

histbria a la ml que les CC.}llI. no hagin oGtat totteeps devotíssi-

mes deIs Papes, obedielltfssimes als Disbes, bones cooperadores,

immediataIDent o mediata, del� desigos deIs Rectors" (118).

c) La funci6n fundamental de las congregacions era preparar

hombres cristianos que pudieran integrarse, siendo adultos, de nb r o

de las filas de la Acci6hCatblica, es decir se contemplaba la fi-

gura de las co�grcgacio�c como "obras auxiliares".

El tema da las relaciones entre las Congregacions y la

Acci6n Cat61ica revestía tanta importancia que mereci6 ser traia-

do monogr�ficarnonte en la �IV Asamblea de las Congregacions Maria-

nes, celebrada en Reus el 17 de junio, del mismo 1934. De las seis

ponencias que se presentaron, har& s6lo menci6n de las desarrolla-

das po� Joaquín M. de �adal, Josep Hª Riera liil�t Joan Comas Pu-

jol y Scnticgo Udi::1_D. Hartorell (119); el primero tru:li6 el tema

de "�es Concregaciolls Marianes i les obres d'Acci6 Catblica en la

Histbria. Actualitat dlaquellos", haciendo una serie de considera-

ciones sobre las congregacions como la primera oura auxiliar de la

------------

(118) Les CC.HH. i la Jerarquia, Ediiorial) "Juventusil, (l3arcelo
ñay-;""""{3o:Iv:rS:-34');-Xüy-;:III, icsc. X, p. 194.

(119) -Joaquim Mª de Nadal. President de la Junta Interdiocesa-

na dIA.C. i cOllcrcgant de la rurificaci6. Josep N§ Rie-

ra Mil�. Sois-prefecte de la C.M. de Badalona. Joan Co-

nas �ujol. �rimer assist�nt de la C.M. de Natar6. San-

tiago Udina"i Hartorell. Prefecie general de la C.M. de Bar

celona.
Todas las ponencias se recogieron en "Juventus" en los n4me
ros de julio, agosto y septiembre de 1934.
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Acci6n Cat61ica, constituyendo un "laboratori" de hombres de Ac-

ci6n Cat6lica y sacando las siguientes conclusiones: Necesidad de

continu�r la tradici6n co�gregacionista cariana realizando obres

que tengan cabida dentro de la Acci6n Cat6lica, persistir en la

tarea de formar hombres de Acci6n Cat61ica, esiablecer alguna sec-

ci6n para el estudio de la Acci6n Cat6lica y formar j6venes propa-

gandistas especializados en ella.

La segunda de las ponencias) la m�s polémica posiblemente,

consideraba la denoninaci6n de "auxiliares" de la Acci6n Cat61ica

a las congreg�ciones, analizada desde la rerspectiva dada por las

Bases de reorganizaci6n de la Acci6n Cat6lica y afirmaba: "Em

semblaria un mancament imperdonable no dir-vos que, si em prosen-

to davant v o s tr e , és más que portat del mo u fCl"vent e n t.usLa sme per

la Congregaci6 f ..J obligat par aquell esperit de disciplina que

crec que avui ha ¿'ésser una de les condicions m&s necessaries. que

nosaltres els c o ng r e gan-t s h e m de p os s o d r " (120), y g:i.oscba la co ..... -

dici6n de fuerza auxiliar, que se daba a la entidad mariana; no

obstante el concepto que considero de mayor importancia es el que

trata sobre_la necesaria cooperaci6n a la obra apost61ica de la

iglesia, especialnonto desde la parroquia, a lo que las congrega-

cions eran algo reacias pues no dependían �e ella�sino general-

mente de la Compañía de Jesús, cuesti6n que la Jerarquía ecle-

si:!stica consideraba necesario quedase zanjacla para la mejor coor-

----- --------

(120) "Juventus" (Barcelona), (30-VII-1934), Any XIII, fase. XIV,
p. 10.
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dinación de fuerzas. Sobre este asunto se dijo·en la jornada ma

riana que comentamos "35 seguint aquesta norma (la organització

parroqUiC� que les Congregacions han de vitalitzar-sc i sortir,

si cal, del seu aillament, defugint en absolut tota actuació par-

ticularista, per a que aix! siguin una ferma garantia per a l'Es-

glisia de que-i�r�n "punt de partida d'un desenrrotllament ¿e l'

A.C." "(121). ITo obstante para Riera. llil�, esta organización pa-

rroquial no quería decir que las congregacions depondieran del

rector de la parroquia, sino del director de la congregació res-

pectiva, y concluía, celebrando el honor dispensado por el papa

a las congrezacions de ser obras auxiliares de la acción a desa-

rrollar�que al hacerlo confiaba en la tarea llevada a cabo por

'stas de formación de jóvenes para la Acción Cat61ica.

L8, tercera de las ponencias titulada "Con les CC.lIN. es-

devindran de "fet "auxiliars" de l'Acció Catblica", ilesarrol1ada

por Comas Pujol, marca cLa r ame n t.e la diferencia que debe existir

entre la Acción Católica y las CC.lIN., definiendo el tlifrmino de

"cu::i1iar" como aquella fuerza que "no havent z c b uf directamcnt

la comanda d'executar una missió, coopera no obstant a la seVa

realització, sigui que hagi estat encarregada a un conjunt del

qual forma part, sigui que ho hagi estat a1gú en particular del

qual amb aquest motiu passa a dependre" (122), lo cual comporta-

(121) I"0id. p. 15

(122) "Juventus" (Barcelona), (15-30-VIII-1934), .Any XIII, fase.

XV, p. 18.
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ría que si lo. Acci6ü Cat6lica debía recristianizar la sociedad,
,

necesitaba de una serie de organizaciones que la ayudaran en esta

tarea, organiz�ciones como las congre�acions, que si no eran Ac-

ci6n Cat6lica, hacían acci6n co.t6lico., pues "Primer �s la vido.

que l'acci6, primer que conquerir s'ha a'estar en condicions de

conquerir; primer-que fer acci6 cat�lica, s'ha d'�sser cat�lic

practic, s'ha d'�sser aquell veritable cristia que, d'acord amo

la definici6 de la seva naturalesa, les Congreeacions han de for-

mar, per tal que dcspr�s, plens de zel, es dediquin a la santifi-

caci6 del pr�xim i a la defensa de l'Esg16sia" (123), de lo cual

el ponente deducía una serie de características formativas que se

de�ían transmitir a los j6vones para que Istas llogaren a hacer

realmente acci6n cat61ica.

Finalmente Santiago Udina en su ponencia titulada nEIs

conceptos de Jerarquia i Pa�roquialito.t i les Congregacions Ma-

rianes. Les Congregacions Marianes interparroquials i les diri-

gides per religiosos s6n oposades a la Jerarquia?", uefondía a

las congregacions de las acusaciones de que eran objeto, de in-

subordina�i6n respecto a la Jerarquía eclesi'stica; es decir el

papa y los obispos y afirmaba que "La potestat parroquial Is d'

ordre més intern �e no pas extern, representa una últiQa gra¿a-

(123) r s ra . p. 19.
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ci6 quo de ccp mnnera pot con�ido1'nr-sc improscinJiblo en la sub-

missi6 jer�,rqnJ.cu. dels fiuels i de les SElVOS orGa.uitzo.cioIl:3u

(124) llavuIldo 01 temn {:,t�n. m:.ís u.ll� d e lo e xpue s t o c urrnd o n o g c b u

incluso la subordinaci6n do lns conareaaCiOIlS diriGidas por 1'0-

liGiooos,' 0.1 obispo, p u e n 1')01' el hacho do depOl1u.ol' do religiosos

e xo n t o s de p1'owtu,r ta.l sub o r d Lun.o Ldn , 10.0 cOll¡Jrocacio1'l3 en cuos-

tioncs do rdcimon de cobio�no y vida. propios esteben on lo. mismn

situaci6n. COlltillunba el p o ne n t e g Lo a an d o la. rnisi6n do forma.r una.

s e Lc c c I dn d e j6vonos, c nc ome ud ad a a. la. con¡,:p·oga.ci6,j6veno3 qu e se-

rían Lo s quo "Vivii'ica.r.{n" la. pu r r o q ud a y fina.llzt'l.lltlo con un a s

conclusionos oob1'e la. na.tura.loza. y espíritu do lbS CC.1Dl.z

ritu.

b) Las CC.NN. !lQ l' :"1'1' o qud c Lo s son jerl'trcluicas igual quo

10.2 otras, )!uotJ os la. r.dsliln pe, r1' o elu I a quien ho. o.probC'.-

do su c on s b d bu c d dn y fUll e i o no.r.¡i en tQ

e) El ospíritu <lo la.s CC .NU. 10,0 hnca o.pto.s pnr n. ln vi<.ln

po.rrO(luio.l•

el) L(1,� OC.1IH. "q\\iOl'Ol\ SOl,II :í'uor�lHi tl:i.:3cil�1int'l.<.1l\,s (10 lo.u

1)1'011.\(10 s (125).

Rusao com4n a todna lns pononcias fuo el co.r�ctor formn-

tivo y de e.p o s b c Lad o qie so do c!a. improano.bo.r"¡ lo. o n b Ld u d ma r-d e.n n

y las diferentes pluno.s cauareaacionistos que 60 lova.nto.ron o.nto

- ..�----- - .....

(124) ::IV �\�HI(.)J¡lblQ(,. u'1,') Lo n CC.HU. d o Cltt(tluny(� oolohrn(lL� n Ro ua ,

TI (i¡''O 0'1 (jj'l� ;-¡¡ü';lür;or3-�o-eü;¡�¡:uij� ;Ioüü-ll�i:rü:'üü� ts:X: -lI�1'1) ,

1). 41.
Ibid. 1). 46.(125)
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las afirmaciones de que las congregacions eran s610 obras de
,

piedad, como sucedi6 cun,ndo puntualizando unas pal�bras de An-

gel Herrera en Orense, el 30 de junio de 1934, que consideraba

a las CC.lnL como obras religiosas a diferencia de la ,A.C. que

era una obra de ap o sbo Lud o , el editorialista de "Juventus" en el

n�mcro de julio replicaba "La Concregaci6 Mariana tI virtut por

alguna cosa mIs que el perfcccionn,ment espiritual dels individus;

. G.� Perb sembla que hi ha una esp�ce d'inter�s en descon�ixer o

callar el poder formatiu do les Congrcgacions Marianes en ordre

a la vida activa" (126).

Continuando con el deseo formulado por la congregaci6

de 'Igualada el 31 de diciembre de 1933, de b üs que da de una mayor

ccordinaci6n de las c orrg r-e g ac Lo n s de tode. Ca t.a Luñu , es decir bus-

cando una real e f Lc a cLa de la }'ederaci6n de CC.lfrl., en diciembre

del año siguiente, se fijaban desde el 6rgano ele las agrupaciones

marianas una serie de características que Istas debían reunir pa-

ro. estar coordinadas entre sí, guardando el mismo tiempo una in-

dependencia en c ua.nt o a su v Ld a interna. Estas características se

manifestaban en una triple direcci6n: a) Informativa, es decir,

intercambiar noticias y sugerencias b) vigilante, es decir, aten-

ta al espíritu de las CC.NH. c) organizativa de actos públicos,

de propaganda mariana, etc. (127).

------------ -

(126) L'apostolat, fi essencial de ltA.C.; mitj� formatiu de la

C:y.I:--EdItorIaI;--TIJuveñtusñ�-r:��ceroñar;\r):VrI:1934T;
I�� XIII, fase. �III, p. 258-259.

(127) L1iden,l de la Federaci6 de Ce.NH. Editorial, "Juventus",
tiiarce roñaJ�\ 15"::::11:1 }34T;-¡ñY-:�II 1, fas c. XXII, p. 446.
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,

La situaci6n no parecía mejorar para las congregacions

pues en la primavera de 1935 en un extenso editorial se protesta-

b a por la progresiva desaparici6n de las CC.HN. entoda España,

que eran asimiladas, l�ase anuladas, por las Juventudes Cat61icas,

en las d í.é ce s La
__ re_spe_ctivas; p r-o b ab Le n e n'b e se debi6, en parte, a

la presi6n hecha por el Cardenal Gom� como primado de la Iglesia

toledana, en la búsqueda de una mayor centralizaci6n de las accio-

nes encaminadas a la defensa de la iglesia. El editorialista al

que me refería, comentando un número de "La Fecha", 6rgano ofi-

cial de la Juventud Cat61ica Española, donde se hacía eco de la

uni6n de la congregaci6 mariana de Ciudad Rodrigo e la Juventud

de Acci6n Cat6lica, subrayaba 'speramente la inutilidad de la b8-

se sexta de la reorganizaci6n de la Acci6n Cat6lica que respetaba

la autonoc{a de las diversas asociaciones cat6licas fueran piado-

sas, ben6ficas o culturale�, y ayudánd�se con textos papales so-

bre la necesaria coordinaci6n entre las asociaciones que debe es-

tablecer la Acci6n Cat6lica oficial, coordinaci6n�e no conlleva-

ba en ningún momento una fusi6n de tales asociaciones, decía "No

sembla sin6 que alguns defugen aplicar a les forces a��iliars de

ltAcci6 Catblica, aquella comparanga tan cl�ssica, tan pontificia

i tan plastica. deIs distints cossos i diferents arces dlun exer-

cit. Es natural i just�e les Congregacions Marianas, obedients

en absolut a les directrius romanes, no vulguin ésser mes que

auxiliars, i eficaces auxiliars de l'Acci6 C�t�lica; perb també
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6s just i natural �e suposeda la complaen9a del 'Papa envers d'el-
�

les, no vulguin,ésser menys" (128). Las denuncias sobre la "me-

diatizaci6nlt que decían se pretendía ejercer sobre las CC.HH. al

considerarlas exclusivamente como obras de piedad, son constan-
,

tes en todo 1935, aun�ue conscientes como eran los dirigentes de

las entidades de
-

q üe pertenecían a la iglesia, y que ha b fand e se-

guir sus orientaciones, se resignaban a obedecer "A nosaltres no

ens toca sino callar i obeir" (129); pero no so di6 por zanjado

el asunto, como parecería coherente con la disciplina y sumisi6n

que imperaba en la estructura eclesial, y proponiendo el espinoso

tema de la postura a tomar por parte de las CC�)ill. ante la Jerar-

quía en la reuni6n de directores de coneregaciones a celebrar

pr6ximacente, se llamaba a todos los congregantes a dejar sentir

SU V03 y ojercer presi6n "molt més imrorta &.� que la Congrega-

ci6 en pes respongui" (13C), pero dejando bien manifiosta la ac-

tuaci6n de ciertas jerarqu!as�e pretendían reducir el papel de

la congregaci6 a una simple asociaci6n de piedaa, lo cual compor-

taría que las congregacions dejasen de existir con entidad propia

(128) Continue el texto: "Les substitucions i fusions al.ludides
ban fetes estan, perqu� les fa qui pot fer-les. Per� sia'ns

pero�s repetir també que no saben compaginar aquesta orien

taci6 absorbent amb la "justa autonomia" que la Santa Seu
i les nases de l'Acci6 Catolica espanyola concedoixen a les

Congregacions Marianes"e� Substituci6 ? Fusi6 ? 1 coordina

cio, n o ? , Edi torial enIlJuvcñtüSii-;-r:ITarceToña:r-;-rI5:V:r93�J,
¡ñY-�IY, fase. 9. p. i56.

(129) CC.lIN. i A.C. Auxiliars de l'A.C., nova fase de les CC.HN.,
EdIiorIaI;--"Jüveñtüsrr;-rITcrceloñaJ;-rr5:Yr:r93�r-;-Iñy-:rV,
fase. 11. p. 192.

(130) Ltoreanitzaci6 de la Joventut d'A.C. a Barcelona, Editoria�
--ii';lüVeñtüS ii;-rJ1arceroñar;-rI5:3ü':rJ:=I935r;Añy-��IV, fas e •

16, p. 275.
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y fuesen absorbidas por la Acci6n Cat61ica oficial, sugiriendo

que hubiera una mayor relaci6n entre el director de la congrega-

ci6 y el consiliario de la Acci6n Cat61ica� "Ells de comd acord,

podrian dirigir millor, en cada cas circumstancial, a un mateix

fi les activitats deIs seus joves, pero no de manera que l'Acci6

Cat�lica hag L d'absorbir el dem<fs ni imposar-se al demás" (131).

La solucf6n al problema se intentaría buscar en la IV

Reuni6n anual de directores celebrada en Barcelona el tres de oc-

tubre de 1935, presidida por Manuel M. Vergés, presidente del

Comité Permanente y director de la Congregaci6 de la Inmaculada;

en la reuni6n se debati6 fundamentalmente la actitud de las con-

gre g ac d ons ante el"Reglament de la Uni6 Dd o ce s c.na de Joventut d'

11

Acci6 Catolica, ponente de la cual fue el Dr. Josep Sams6, arci-

preste y director de las tres congregacions marianes de Matar6.

Su exposici6n,que constaba de cuatro apartados b¿sicos podemos de-

cir que fijaba la aceptaci6n total del reglamento en funci6n de

la disciplina�e poseían las congregacions, la supervivencia de

tales congregacions como asociaciones auxiliares con el deber de

subsistir pare orientar y forDar a los congregantes, coordinaci6n

de todas las actividades desarrolladas por las antidades marianas

con las desplega¿as por la Acci6n Cat61ica y conservaci6n de la

autonomía en calidad de su "au:dliariedadlt de la Acci6n Cat6lica

utilizando una frase del Dr • Card6 sobre la importancia concedida

----------

(13l) Les CC.I-ll-l. Seccions de Pietat?, Editorial) "Juventus"

tDarcel oüa1-;- tr5=T-I93�T;-Xñy-:�IV, fas c. 17, p. 299.
,V"
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a las entidades nacidas de�I>UcblO concluía "L'Acci6 Cat�lica po

drl crear ella mateixa i sota la sovn immeiiata dopend�ncia aques-

tes obres d'apostolat específico ror� quan en la localitat ja n'

existeixen d'altres, record� aquell principi �e no s'han de mu1-·

tiplicar ols ésser senso necessitat i estudi la manera d'aprofi-

tar les exisiellts �(132) y llacaba a la colaboraci6n, a la unidad

moral, a los sacerdotes directores de congregacions y sacerdotes

consiliarios de la Acci6n Cat61ica.

Pero la pretendida autonomía dosapareci6, pues igual como

sucedería con la Poderaci6 de Jovos Cristians de Cata1ullya, pas6

a encuadrarse en las filas de la Juventud Cat61ica con la misi6n

de former en el aspecto piadoso a los j6venes �e con posterioriJad

se inscribirían en la Acci6n Cat61ica; en algunos casos fue un sim-

pIe cambio de nombres, pues el director pas6 a ser consiliario

y los congregants pasaron a ser j6venes de Ac�i6n Cat6lica, pero

con 0110 perdían algo tan esencial como parecía haber sido para

ellos la independencia de la Jerarquía: diocesana o parroquial

(133); no obstante el tema no que�aría zanjado, pues incluso cuan-

do el obispo ilerdense, Dr. Huix, respondiendo una carta remitida

por el jesuita Juan Bibiloni, notificándole el �uerdo tomado en

la última reuni6n de directores sobre la celebraci6n de la XV

Asamblea de Congregacions Marianes en L.leicla. en la. segunda quinze-

na de abril o primera de mayo de 1936, le comunicaba al jesuita

-------------

(132) Actitud d�l�s _CQ_.I'll-I �d�ant � _g_e rr!ame n.,:L d�lE:._Uni�Dio�
sena de Jovcntut d'A.C. Editorial uJuventus" (�arcelona)
(3O::�-1935Y-:\.ny XlV,-fasc. i a , p. 316-319.

(133) C.Mas - Corn s'ha orcsnitzcl a Matar6 l'Acci6 Cat�lica, "Ju-

ventus", -(=-;';�el��)-, (15-�I:1935);-A;;Y-�IV:-f;:;-;;:-19.
M. Trenchs - Com s'ha or�anitzat l'Acci6 Cat�lica aTerrases

ItJuve ntus !", (TIarcero:iaT;rr�=:rr:1935r;-Xñy-�:riJ';-rasc:--2I:---
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que el tema a tratar en ese comento debería ser el papel de las

CC.�ill. como obra de preservaci6n, fcrmaci6n y apostolado en el

campo de la Acci6n Cat6lica (134).

La Asamblea s�ría suspendida, tras la victoria del Frente

Popular en febrero de 1936 {135), pero 10 que parecía marcar la

semi-desaparic��n.5le las CC.HIL fue el acuerdo (le la última con-

ferencia de metropolitanos celebrada en el atollo ¿e 1935 y aproba-

da por la S¡mto. Sede, por el cual se convertía la C.H. en uno. ell-

tidad exclusivamente piadosa (136), acuerdo desarrollado en uno

o.e los 111 -'(i i m o s e d i t or i a 1 e s d e ti J"UVe n tus 11
qUe b a j o o 1 tí tu1 o d e

"Present ••• !" y recogiendo el acuerdo de los metropolitanos de-

muestra la necesidad da organizar las dife�cntes Pederacionos dio-

cesanas en aras de una mayor eficacia de la Acci6n Cat6lica, con -

cluye: tlColl[!rc;]o.ciollS Hariancs <19 Cu b aLunya , donem el nostre I'RE_

SEl�'l' a La r-e s pe c t
í

vc .LC. d Lo c e s an a l ! Afirmcm lo. n o sb r a persona-

litat al servei de l'ACC10 CATOLICA!!tI (137).

(134) Cartc. f'o cha d a en Lle.ídélJ " 01 27 (le d.í c Lem bz e de 1935, enviCl.
da por el obispo Uuix o. Juan 3ibiloni, S.1., se encuontra
en tlJuventus", (D�rcelona), (30-X1-193S), Any XIV, fase.

20, p. 345-347.

(135) Figura en una n�ta que lleva la fecho. 22 de marzo de 1936,
"Juventus" (:i?arce"lona), (30-1II-1936), Any :�V, fase. 6, p.
101.

( 137)

"B.O.O.13." (15-V-1936) año Lx..XI}(, nº 9, "O. 233-234. El tex
to se recoge en el apéndice del capítul01.
C. 1.las-E:.:!":.�.:.:.:.2..!.�) "Ju-ventus" (Darcelona), (30-V-1936),
Any XV, fase. la, p. 154.

" (136)

.

'1

-
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3.3. Fedel'aci6 de Javos Cristians de Caiialu:nya.• IJaturaleza, obje-
------------------------------------------------------------

Sobre este movimie�to me ha sido imposible consultar do-

cumentos de primera meno pues el archivo de la Pederaci6 fue des-

truido a consecuencia de los sucesos del 18 de julio; no obstante

gracias a la colaboraci6n prestada por Mn. Bonet Daltl sobririo

del fundador del movimiento, y con la consulta de la prensa de

la �poca, he podido recons truir la naturaleza e ideario y estruc-

tura de la en�ad.

La F.J.C. de C. movimiento considerado por algunos auto-

res como el ala máa abierta de la iglesia catalana de los efios

treinta (138), por su catolicismo moderadamente renovador fue la

organizaci6n de j6venes que cont6 con mayor audiencia entro ellos

en la tarea de hacer "acci6n cat6lica". Era un movimiento que en-

tendiendo la fornaci6n del joven en si y en funci6n del ser del

mañana, pretendía abarcar no 5610 su formaci6n piadosa con ideas

recristianizadoras de la sociedad, sino que además comprendía que

ello no podía d a r s e por sI s
é

Lo , sino que debía mirar hacia una '1
formaci6n integral. T

.,J.J .... organizaci6n se extendería rápidamente

por todas las di6cesis catalanas, llegando incluso on una& ellas�

la de Girona, a ser declarada oficialmente Acci6n Co.t6lica. Mi ob-

jetivo b�sico en este apartado será ver el nacimiento y evoluci6n

de la Federaci6, sus metas, su orga.nizaci6n y por ende su ideolo-

------- - ---

(138) J. Massot i Muntaner Ltesgllsia catalana al.seele X�. Barce

lona, Ed. Curial, 1975�-p;-r72;---------------------
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gia como organiz�ci6n paraeclesial al servicio de Cataluña.

En primer lugar veamos su nacimiento, que en palabras

del Dr. Albert Bonet "v�ren concebre la idoa de ltorganitzaci6

general de la jovent�t cat�lica de Cat�lunya pel setembre de

l'any 1930" (139), para 10 que emprendi6 un viaje por· las prin-

cipalcs ciudades europeas con el objeto de estudiar organizacio-

nes de juventud cat6licas cuyas características y funcionamiento

serían expuestas en una serie de artículos que aparecieron en "El

Matí", desde el primero de enero hasta marzo de 1931. Vemos pasar

por sus p6:¡;inas las or g an Lz a do ne s d e Roma, :Bonn, Colonia, Düs se 1-

dorf, Lovad na , Pa r Ls , en artículos como "La Joveno:;,ut c a bb Ld ca ita-

lia�a", "La �ederaci6 de joves cat�lics alemanys", "L'organitza-

ci6 hplg�", etc. (140), al tiempo que unos j6veues entusiastas

se pusie�on en contacto con dI, colebrando reuniones peri6dicas

con vistas a la creaci6n del movimiento que tondría car6:cter de

educaci6n post-escolar d e- la juventud catalana.

�� vio ayudado en su nacimieno�o por la creaci6n en la

di6ccsis barcelonc�a seGd� consta en el Boletín oficial del 22

'(139) El qu6 és i e s pe r a ésser la 1�.J.C •• 'I'e x íie íntegre de la con

f�rellcra-do;ada-a-la-S&ra-nozürt�-pel Dr. Albert Lonet, preve
Es trob� a "El Matí", (Barcelona), (2l-V-1932), Any IV,
nº 933.
Sobre el nacimiento de la F.J.C. ver también Robert Olivella
Reportatge arnb ?eliu Nillet i Haristany, president d e L Con

serI-YedcraI-ao-ra-?eQer�crJ-de-Joves-CrIstiañs-de-Catarüñ
�: ' -iiL;:-ija:ü'il r;:rO,rce 1 oñaT�-rj'ü:v:T932T�-¡üy-VI;-ñQ-II�n):---

(140) rodas estos artículos serían recogidos en Wl volumen único
Viatee de cara als joves. Barcelona, Publicacions del Se

cretarrat-de-JovGiltüt�-rmp. Subirana, 1931.

·,1
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de abril del año en curso, del Secre-�ariado de Juventud) a cuyo.

direcci6n había sido �lamado el Dr. Bonet; pero independientemen-

te de 61 como :1firm:1 el sacerdote. "Separadamcn'i:, i amb c orapLe t a

independ�ncia, reun!em setmanalment un grup de sacerdots i un

grup de joves seglars per .tal d'estudiar detingudament els pro-

jectes de la futura organitzaci6. Cada un d'aquests grups inicia

i porta a terme separadament, una acci6 d�inta, pero absoluta-

ment convergent i precisament per aLxb , ampLame n-t e fLc a c " (141).

De las reuniones del grupo sacerdotal y convocado por el Secre-

tariado nacieron las "Diades d'estudis" r las "Asociacions de

Sacerdots amics deIs joves", sacerdotes que se reunieron el 17

.de julio de 1931 en el 'l'ibidabo enn6mero a.p r oxd nad o de doscien-

tos, provenientes de toda Cataluna.

El pequeño núcleo de j6venes que se había reunido 'en

torno al Dr. Bonet , se fue ampliando y tuvo' que organizarse;

por ello se nombr6 un Comité l'rovisional en marzo del 31 (142) t

(141) Sobre la independe�cia de estos dos movicientos el Dr.
Donet afirI:1a que :1�uclla ero. efectiv:1 , contrariamente a 10

que- se dice en La Fedcraci6 de Joves Cristians de Catalunya,
p. 17 lI:;}e s de 1 lcvors--!.erecciZ-aeI-S'ecretariat-de-;roveü=tütJ j
jo. pogué actuar (:1 Dr. Donc-cJ arab c a r-á c be r oficio.l". El

p�rrafo citado en el texto del Dr. Bonet se encuentra en la

conferencia citada anteriormente Vid. supra. uQ• 139.

(142) Comité provisional formado por: - Prosident :Fe1iu Millet
i Naristany. Vice-presidents:Pere Tarrés, Alexandre Si-

mona Secreto.ri: Pe rr an Hª Ruiz IIebrard. Vice-secreta.-'
ri: Lluís Galí. �resorer: Víctor �ult6. Comptcdor:
Jaume Ca.s a Ls , ::3ib1iotecari: Joan Prats. Yocals:
Forran �adosa, Joan Espí, Francose Picuerola, Andreu Min

jarro, Antoni Nada1, Nique1 Noguera )Pere �uig, Jaumo Ruiz,
Jordi L. de Sagredo, Joan Serrahima, Josap MI Gol, Josep
Guerdia, Bartomeu Llongueres.
Lo. Poderaci6 de Jovos Cristia�s de Cato.lunya. p. 119.
------- --- ---- --- ------------------------
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se legalizaron los Est�tutos provisionales (143) y el 22 de no-

viembre del mismo auo dej�b�n el local social provisorio que has-

ta entonces habían ocupado en la Asociaci6n de Eclesiásticos y pa-

saron a la calle de Santa Ana, donde podemos decir que comenzaría

la actuaci6n p�blica de la"Fedcraci6n, momonto en el que se l�n-

z6 una proclam� a_los j6vencs cristianos catalanes, proclama en

la que fundamentalmente se proponía cooperar a la recristianiza-

ci6n de Catalulia a partir de dos elementos fundamentales: catoli-

cisma y catalanismo, puntos que se desprenden y ser'n básicos en

toda la actuaci6n y desarrollo de la entidad (144).

E leme nto funclame nb a.L e n la Federac i6 ser ínn 10 s e írcl.ibs

de -e s bu dLo para fornar a. los j6venes, pues creía el D:¡-. }30net

que la c�usa de la irreligiosidad existente en los auos treinta

no debía buscarso en causas externas al país, sino que estaban

en la misma sociedad que no se preocupaba, decía, de dar ideales

a los j6vencs, "Els a.ctuals esdevoniments no han vingut perqu�

sí, que tampoc en el n6n social neix res per generaci6 espont�nia

(.. J Il o s a L't r-e s ho m proposat aLs nostres cereles d'ostucli una

(143) En "3.0.0.E."correspondicnte al 16 de junio de 1931 se re

coge la aprobaci6n y bendici6n del obispado sobre el nuevo

movimiento federacionista.

(144) "Als jo�es Cristialls de Catalunya", proclama que se recoge

íntegramente en el apéndice del capítulo�y que aparecer!a
en la prensa cat6lica catalana de la época. Citada también
en el libro sobre la �ederaci6n. Vid. supra, nQ 141, p.
227. 229.
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e n.que s b a sobre l'est::d roligi6s de la, jO"Tentu catalana [i el
resultat, es que) arnb pr ou feino s practica un cinc par cent de

la joventut de Catalunya" (145), por ello la Federaci6 30 debía

caracterizar por el espíritu de conquista y el sentido do orga-

nizaci6n. Labor que como he dicho se centraría en el desarrollo

de un catolicisco "volero infondre el sentit cristih a les nostres

masses de joventud amb 1·e�pern.n9a que el dio. de dema aquests

joves portaran aquest sentit cristi� a tota la vida de l1Estat"

(146) Y de un catalanismo -no partidista - "No fem política ni

pertanyem a cap pa,rtit. Perb volem fer phtria per damunt les

pol!tiques i cls partits" (147).

Se podría pensar que la Federaei6 surgi6 a consecuencia

de la proclacaci6n de la rep�blica, lo que por otra parte parcce-

ría natural dada la rapidez co� que se apresta normalmente la iglo-

sia a defende� sus intereses, si 'stos est�n en ?eligro; pero on

este caso no i�e as!, pu�s el movimiento se había puesto en mar-

cha ale�n tiempo antes del doce de abril y creo que no se puede

dudar de los prop6sitos de Mn. Bonet, ya enunciados anteriormen-

te y que tenían tanto que ver con el intento de reformar la so-

ciedad por medio de la formaci6� de los j6venes, eso sí, dentro

de unas coordenadas determina�as, dentro de las ideas de la Cata�

(145) �!_��_���_��R:':'�_���:':':..:..:. vid. supra nº 139 •.

(146) Ibid.

(147) A1s Javos Cristians de Cata1unya ••• Vid. supra nº 144.
-----------------------------------

luña tradicional, interc1asista, aunque ajustada a los nuevos

tiempos.
--- -- ------
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Políticaoente se mantuvo en líneas generales al margen

�

de los partidos, haciendo 3610 en ocasiones aleunas veladas suge-

rencias en poríodos electorales, l� que por otra parte es compren-

sible, en tanto en cuanto p re be nd Lcn lograr un tipo de s o c Le d ad d�

termillcda. Ha obstante por las características del movimiento, sus

integrantes pB:r;�cí�n cercanos a. la ideología dem6crata-cristiBuo.,

como parece indicar unes palabras de Mauiici Serrahima (148) comen
-

tanda el viaje que realiz6 a Roma 01 fejocista F. Millet a prin-

cipios de 1936, y donde se le orient6 desde las esferus vaticanas

en el sentido de que la masa de fejocistas, cuya cifra era consi-

derable, se integraran en Acci6n Cat6lica con el objeto de refor-

zarla, y coordinar esfuerzoi, dejando un camino abierto e los mieE

broa do la Fedcraci6, �ás formados, y que quisieran participcr en

política, para que 10 hicieran, pBra lo cual se convocaría para

fines de 1936 un congreso, denominado "Doctrina SociBl CristiBua"

al que concurrirían los eLementos m�s �vtivos de la F.J.C. de C.,

d'"El Hatí", quo tras las elecciones de febrero había iniciBdo un

Raguer la Federaci6 y la Uni6 de Treballedors Cristians de CBte,-

giro hacia posiciones m�s centristas y c on c L'l Lad cr c.a y md e mb r o s

de l'Uni6 Democr1i.tica, partido que parecía el único que podio. to-

mar el relevo en el campo de los adultos de los integrantes de

los j6venes de la PederBci6. liasta entonces y como observa r r
':'.1. •

---------

(148) Maurici SerrBhimc_Sobre la F.J.C.

r�at, Darcclona),-(dsbre-I972Y;--
"Serra d'Or",(Montse-
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lo

lunya habían sido simpatizarrtes del partido dem6crata-cristiano

aunque las afiliaciones al partido de personas procedentes de es-

tas dos organizaciones deborían ser contaáísimas" (149); no se sa-

brío. el resultado del congreso, pues antes estal16 el alzamiento

que daría al traste con todo.

Antes de seguir con 01 desarrollo de la �ederaci6 he

de hablar aunque sea brevemente de ltAvantguardisme, fundado en

febrero de 1932, y cuya raz6n principal de existencia era s�r

una obra de reclutamiento y de iniciaci6n fejocista, seg'l1n pa-

labras del Dr. L'l o z-e na , J?rimero en organizar grupos avantgua r-d
í

a-.

tas lo que hizo en la di6cesis de Solsona (150). Vistas las difi-

cuItadas �ara formar a la juventud, -por las medidas laicas en la

enseñanza y medio ambiente social cada vez menos espiritual -

l'avantauardisme protendía solucionar esta cuesti6n "No solament

com a obra auxiliar del Fejocisme, sin6 en si mateix , pe1s aven-

tatges remarcables que l'ambiont en qu� des�lega la seva vida pot

reportar, en ordre a l'ap1icaci6 deIs seus m�todes de pedagogia,

per damunt de la matcixa escola,considerada en la seva funci6 d'

F.J.C.

(149) Hi1ari Raguer� La U.D.C. i el seu tomps, (1931-1939).
Hon·�se r re t (Bn.rceToñ;:r� -liübI IcacIüñs -de--rTX'¡;cC1Ta-(i(i"-uont
serrat, 1976, �. 247.

(150) La esencia de l'Avantguardisne lo podemos ver en dos artí
culos de Antoni L10rens aparecidos en "Bl Matí" (Barcelona)
(18-11-1933), Any V, nº 1165. - "El Matí" (Barcelona), (21-
11-1933), Any V, nº 1167.
Ambos artículos llevan el título ���!��������������_��
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educar i fornar la joventut en el sentit de moralitat i respon-

sabilitat" (15l); de estas palabras se desprende que la organi-

zaci6n trabajaría en la formaci6n religios6, intelectual, social

y ciudadana del adolescente, preparéndole para su actuaci6n y mi-

litancia en el campo fejocista.

El Consell Avcntguardista estaba formado por el consi-

liario Hn. Jo::.Íll Tous de la iglesia ele Santa Ma d r o n a ele Darcelona,

por el delegado en el Consell Pederal de la Federaci6, Josep Sola

delegado en el Consoll Diocesa de Barcelona, Naties Montoliu, di-

rector de "LIAvant", Esteve Dusquets i Moles i el secretario ge-

neral y administrador Jaime Melendres (152).

Continuemos ahora en el crecimiento de la Federaci6 que

en noviembre do 1932 contaba ya con 128 grupos y 5315 socios en

toda Catalufia (vlase cuadro nQ 3) aunque la Federaci6 por acuer-

do particular de la conferencia episcopal de la tnrraconense ce-

lebrada 01 27 de octubre ele 1932 , ero. considerado. cono una de

to.ntas entidndes o secciones de juventud dentro de la Acci6n Ca-

t6lica ele cada di6cesis (153). En el cuarto aniversario de la Pe-

deraci6 en n ovLe mb re ele 1935, el número de fejocistas h ab fc a s c en-.

dido notablemente, como se desprende de un articulo publicado en

(151) A. Llorens _ LtAvantguerdisme de la P.J.C., II. Vid. supra
---- ------------------------

11.Q 150.
(152) La redel�aci6 de Jovos CristicllS de Catalunya., Vid. supra

ñ2-r4r;-p:-II7:-----------------------------
(153) nA.V.D.n, V. II, 12

'1
2º part.- p. 275.

i
f

.�
1:
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CUADRO IJº 3.- Grupos y socios fcjocistl1s en c ad a una de las
---------------------------------------------

di6cesis de la tarraconense en noviembre de

1932 <*)

Di6cesis Grupos Soci os
----_. -- -_ ---

Darcelol1D- 74 2912

Gironn. 19 761

Lleida 1 177

Solsona 5 107

Seu d'Urccll 6 193

Tri.rragolla 7 198

Tortosn.

Vic 16 967

Total 128 5315

lletos extraídos de L['" Pe d e r ac i6 de J ove s Cristi an s -.(_:¡',. Ca-
----------------------�--------------

������. (Contribuci6 a la seva histbria). Barcelona, Nova

Terra, 1972, 274 p.
. i

l;

Il
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"El Batí" en el que haciendo una apología. del movimiento se d.Lc e t

"ITa unit la joventut de tot Catalunya, en un vincle espiritual,

religiós, cultural, esporiiu, professional, etc. Ha agermanat

cls pobles. Ha estructurat les comarques i ha fet que els seus

joves es reunissin peribdicáment en determinada localitat per tal

de tractar aferL da l'esperit i de la marxa de la F.J.C. de C."

(154). La Federaci6 en aquel momento había celebrado varias Scma-

nas Generales de Estudios, la primera del 23 al 25 de julio de

1933, la seaunda a principios de agosto de 1935, y también se ha

b!�llevado a cabo el Congr�s General de la F.J.C. el 22 y 23 de

abril de 1934.

Cono hemos dicho, el n�mero de socios había aumentado

considorablemente y en toda CataluITa se podía contar con 9.000

fejocistas, repartidos entre 305 grupos, de los cuales casi la

mitad estaban en la di6cesis barcelonesa con 135 grupos, siguién-

dole la Gerundense que alcanzaba la cifra de 53 grupos, y as! m-

cesivamente hasta la de Lleida qua contaba solamente con 12 gru-

pos que reunían 4JO fejocistas,(ver cuadro n2 �; el n4mero de e

vantguardistas también había ido en aumento pese a haberse inicia-

do un afio n�s tarde que la Federaci6n, contaba a fines de-1.935

con 259 grupos que aglutinaban a 7050 adolescentes, estando más

-------------

"El Uat!" (Barcelona),



en cada una de las di6cesis de la tarraconense
-------------------------------------------�---

en noviembre de 1935 (.%..:.)
--------------------

"Di6cesis Grupos Fe j. " H2 Fe j • Grup. .Avant. Nº Avant.

Barcelona
--- . --

135 4500 109 4000

Girona 53 1200 48 800

LIeida 12 400 6 200

Solsona 22 600 20 400

Seu d'Urgell 20 400 18 450

Tarr!:'.gona 25 700 22 500

Tortosa

Vic 38 1200 36 700

Total 9000 259 7050305

(�) Datos extraídos de Quatre anys de f'ejocisme a Catalunya.,
------------------------------------

ItE1 Hatí", (Darce1ona),(24-:a-1935), lmy VII, n2 2020.
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del 50 % de ellos enclavados en la di6cesis barcelonesa donde

años antes, una asociaci6n, Els Pomells de Joventut, con rasgos

muy parecidos al avantguardisme-catolicismo y catalallismo- habia

conse�uido unir bajo su bandera una gran cantidad de niños y a-

dolescentes; movimiento cuya vida fue efímera 1920-1923, pues con

la dictadura de Primo de Rivera tuvo que suspender sus actividades.

Sería interosante analizar la relaci6n que pudo haber entre Els

Pomells, organizados por Josep Mª Folch i Torres, y el avantguar-

disme, y cuántos de Ion miembros deIs Pomells, que en los eños

30 oscilaban probablemente entre los 16 y 22 año�, pasaron des-

pu6s a encuadrarse en los grupos de la Federaci6 (155).

Si volvemos atrás y observamos el cu ad r o n2 47 vemos

que en tarragona el número de fejocistas no era numeroso, lo que

causa extrañeza conociondo las caractcr1sticas del movimiento y

las simpatías que debía inspirar en el cardenal Vidal; quizás pue-

�� explicarse por el hecho de que el Secretario diocesano de �a-

rragona no se constituy6 definitivamente hasta el 17 de febrero

de 1935 porque secún Viceng llolla, consiliario diocesano de Ta-

rragona, nEIs enemics del cardenal Vidal, que ma.Le v o Larae n't I'ha-

i.
vien titllat de "bisbe politic" coincidien, a voler presentar

la Federaci6 com un moviment polític catala, equivalent en llur

(155) He de agradecer los datos facilitados sobre el tema por
Jim Kelly, autor de Els Pomells de Joventut, "L'Aveng"
(narcelona) , (ma�g 1979r�º-r4;-p:�4:49:

• 't i�,
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mentalitat, a antiespanyol. El cardenal que sabía �e la F.J.C.

jugava net, mai no va voler acceptar aquest plantejament de la

qüesti6" (156)

Veamos la estructura organizativa de la federaci6; es-

taba dirigida por dos 6rganos centrales: el Consell Federal y

el Secretariat General asumiendo el primero todos los poderes,

siendo e 1 se gund o e 1 gran 6rgano ele trabaj o y planifi_caci6n de

las actividades (157). La base del movimiento era el "Grupo"que

unido con otros grupos, formaba la "Uni6n local", o grupos de

una misma localidad. Los grupos de varias localidades formaban

la Uni6n Comarcal, y finalmonte varias comarcas �e se encontra-

ban en la misma di6cesis íormaban la Uni6n Diocesana, rosultan-

do así una conformaci6n muy similar a la organizaci6n que se

pretendía tuviera la Acci6n Cat61ica; al igual que sucedía en Is-

ta, al frente de la Uni6n diocesana fejocista se encontraba un

consiliario, nombrado por el obispo rospectivo y U�Q Junta,
,.

nombrada por la Asamblea diocesana correspollcliente.

Al mismo tiempo en cada uno de �s grupos se constituían

diferentes secciones que se ocupaban en diversas actividades, re-

sultando de la relaci6n entre las seccionos homoglneas de los

diversos grupos una "agrupaci6n", que tenía su central cor1'es-

pondiente en el Secretariado General.

-- - -----------

(156) R. Nuntallyola- Ob. cit. p. 419.

(157) Hasta la celebraci6n de la I Diada d'Eatudios o I Parlament

Fejocista, actu6 un Consell Federal Provisional que ces6 en

su actividad cuando �ue nombrado el Consell Federal defini
tivo. Vid. supra, nº 142.
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Los socio� se clasificaban tambiln saedn su profesi6n

o actividad, y así los que ejercían trabajos an�logos formaban

una Secci6n ?rofesional que se agrupaba con otras secciones homo-

glneas de otros grupos, derivando de tal conformaci6n las respec-

tivas Subfederaciones profesionales, que tenían tambiln su sede

central en el Secretariado General, al que ya antes he defini¿o

como un 6reano de trabajo de la Federaci6n; para mayor claridad

y mejor comprensi6u de la estructura organizativa he creído con-

veniente incluir el cuadro nº 5.

Los grupos del movimiento estaban constituidos en baso

a tres obligaciones fundamentales: cotizaci6n mensual �e daba de-

recho a recibir el semanario "Flama" 6raano do la Fedoraci6 , cc-

lebraci6n de un círcul� de estudios semanal p�ra la formaci6n de

los militantes y reuni6n mensual (158); la dinnmica del movimieu-

to fejocista comportaba al mismo tiempo una extensa propaganda

oral por todos los pueblos donde no había organizaci6n de Acci6n

Cat61ica y tambi&n se impulsaba la cdici6n de numerOSas publica-

ciones peri6dicas, pues se consideraba la prensa como �l primer

y m�s generalizado instrumento de menta1izaci6n. Por' ello junto ;

1,

a las de car'cter general como "Butl1et! de dirigents", "Flama",

"L'Avant", etc. cada Agrupaci6n y Subfederaci6n, así como algunas

Uniones diocesanas,comarca1es o locales, publicaban su propia pu-

b1icaci6n (159).

----------------------------------

-----------------

(158) El que �s i espern �sser ••• Vid. supra nº. 139.
---------------------------

(159) La Pederaci6 de Joves Cristians ••• p. 45 Y ss.



184

Cuadro nº 5. Cuadro sin6ptico de la or�anizaci6n de la
---------------------------------------�---------------

E..!.!l ....Q .... (*.)

Gimnaste s lAgrupaci
·Falcons imnastica

xcursio- grupaci6
l.sm�,!o s e o 1. S me xcursion.

• ducaci 6 \grupaci
Culture. Cul tura 1

ufb o L

Vela
Bas- Agru-

Esport
quet �aci6spor
••• tiva-

Art (te 0,- Agrupaci6
tra, cinema) d'Art

Formaci6 Agrupaci6

Admon.
Social de Formuci6

ocial

Subfederaci6
comarcal

-Conse 11 co
-

Uni6 Local

-:,Conscll
cal-

Vida. so

brenat":

ibliote-Ica.

cercl��rd 'Estud.�s
J-----=�.=..=.---¡.

Se cre ta
riat lo
ca.l

-

;

I i
"

I
11
11.

!

S"cretarí, a t
comar
cal

e c r etozía qc:rct�
rl.at dl.O
cesa

-

t
: ,

Serveis

<*> Vid.supra nº139.
----
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Toda esta campaña provoc6 que ingresaran en la .Pedera-

ci6 j6venes procedentes de otras asociacione� como por ejemplo

de las congregacions marianes, 10 que origin6 serias fricciones

entre ambas organizaciones. Este integrarse en la Federaci6 por

algunos congregacionistas era bien visto por el propio Dr. Bonet

que no veía el
__po� qu d las CC.HU. sufrirían un deterioro o. raiz

de la integraci6n de sus m:LeClbros en otras entidades, ya que el

co.mpo que venía a cubrir la Federaci6 de J6ves Cristians, no era

cubierto por ninguna otra entidad. Así, por ejemplo, en ocasi6n

de pronunciar una conferencia en la Sala Mozart en mayo de 1932,

distinguiendo entre 10 que consideraba grupos adheridos y grupos

activos a la Federaci6, decía el Dr. Bonot de los primeros que

eran "grups de joventut que actuin amb un esp�rit catblic i que

puguin en un moment donat unir-se a les nos tres campanyes sense

altorar gens ?i mica la se�a peculiar organitzaci6. Així totes les

associacions piadoses de joventut poden Isser grups adherits de

la �ederaci6 de Jovos Cristiana de Catalunyalt, aunque poco después
,.

al explicar las condiciones que debían cumplir los j6venes que

pretendían entrar en la Federaci6n agregaba "aquesta organitza

oi6 r:.J.C J és tan simple que amb una mica. de b on a voluntat pot

éaser acceptada per tots els grups existents, fina per les agru-

pacions piadoses de joves que acceptant-les podrien transformar-

-so, s e ns e perdre el seu c a.r
á

c te r , en grups d'acci6 cat?llica"(160).
If

---- --------

(160). El que <!s i espera ésser la •••• Vid. supra, n2• 139.
--------------------------------



Por la destr�cci6n de su archivo no tengo datos de pri-

mera mallO sobre la procedencia social de los fejocistas, pero bien

por contactos personales, bien por artículos de prensa y algunas

obras que tratan sobre la federaci6, he visto que sus componentes

procedían de 10 que se denomina generalmente "clases acomodadas",

hijos de mie�bros �� profesiones liberales, de pequefios cornerciBn-

tes, e incluso algunos obreros cualificados. El deseo de organizar

a la clase obrera lo había manifestado el propio Donet en varias

ocasiones, así por ejemplo en el afio 32 diría "I pensem, sobretot,

en la gran gesta de la formaci6 de la joventut obrera cristiana.

Aquesta ha dllsser la gran glbria de la F.J.C. Aquesta Is la seVa

mIs gran ambici6, la seva mIs viva esperan�a" (161); si hemos

de dar crldito a 10 di�ho por Millet i Naristany, en "La Uau� a

fines de mayo del mismo 1932, nueve dres despu6s del parlamento

del Dr. Done-I; ciJliado n.ntcriormente, la juventud obrera es-liaba en-

cuadrada en el movimiento con un número considerable de socios ,
.,

lo cual parece "entrar en contradicci6n con 10 afirmado por el sace�

dote (162). La Fedcraci6 de Joves Cristians celebró su I Congres0

------------

(161) Ibid.

(162) "Si mirem la llista de tots els nostres inscrits veurem que
s6n en la seva gran majoria obrers de treballs manuals i de

pendents de Comerg. Puc dir-vos tambl que s6n els que assis
teixen en major nombre als nostres actes de propaganda. Ac

tualment en el nostre Secretariat uns quants amics obrers

estan portant a cap una magnífica tasca traduint multitud
dlobres estrangeres (sic) sobre les o r-ganLt z e.cd ons obre

res de to� colors i preparant-se per establir una secci6
obrera semblant al "jocisme" belga, diriGida i orientada
per ells " neportatgc amb Feliu.o. Vid. supra, n2. 139.

-----------------------

. I�



General en Abril de 1934; pocos meses antes había tenido lugar

la IV Asamblea Sacerdotal de la Tarraconense (Tarragona, septicm-

bre 1933) que había llegado a aleunas conclusiones relacionadas

con la Federaci6; acord6 "lº L'Assemblea veu amb satisfacci6 l'

obra de proselitisme i acci6 cat�lica realitzada per la Pedera-

ci6 de Joves Cristians de Catalunya i l'encoratja a prosseeuir

la. s e v a tas ca.

2º L'Asse�bloa declara que la vitalitat del grup dep�n es-

sencialment de la seva vida sobrenatural, sobretot de la d.e Ls

militants, i urgeix que sigui establerta en cada grup la secci6

de pietat proscrita oficialment por la Pederaci6.

3º L'Assemblea remarca que el Carcle d'�studis fejocista,

com a base principal de la formaci6 deIs seus militants, exigeix

del Cousiliari un estudi previ de la t.cnica del cercle i la pre-

paraci6 immediata del "ilutlletí de Dirigents" (163).

En el mencionado I Congrés General, además de llevarse

,.

a. cabo algunos cambios en los cargos del Consell Feo.eral (164),

•

(163) IV Assemblea Sacerdotal a Tarragona'del 20 al 22 de setem

bre de 1933, reseRa de ltAssemblea "Juventus" , (Barcelo
na), (15-X-l933), Any XII, fase. X.

(164) El Coeité General de la F.J.C. de C., en abril de 1934, es

taba integrado: - President: Felix Millet i Naristany.
Vice-president: Dr. Pere Tarr�s i Claret, F.N�Ruiz Hebrard.
,Secretari General: J. Blanch i Doés. Vice-secretari:J.
Montfort i Balaguer6, S. Casasses i Gelonch. Tresorer

General: J:. Rof i Boada. . Vocals del C. Pede�al: Xavier
Clavell, J. Solé i Ferrer. Vocal de Cultura: B. Llongue-
res i Galí. Director de "Flama": L. Prat i Torrent.

Vocal de Publicitat: J.M. Franqués i Bru. Vocal per la
Subfederaci6 Agrícola: J • Solé i Caralt. Vocal par la

Subfederaci6 de Dependents: Josep Marlet. Vocal per la
Subfederaci6 Obrera: A. Simon i Basi. Vocal per la Sub

federaci6 Escolar: Gaspar Raíols. Vocal per la Subfede-

raci6 de Independents: A. Radal i Roa6. Vocal per la

Agrupaci6 Esportiva: Jaume �,ruo.lart. Vocal pe r la Agrupo.
ci6 Gimnastica: Pere Co.mprubí •

11
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se especificaron los principios y el porvenir de la Pederaci6

(165). Se denunciaron la persecuci6n y ataques que sufrían los

fejocistas por parte de �a izquierda "enemics de Dlu", les llama,

cuesti6n que merecería un comentario del Dr.Card6 en uno de sus

artículos de la "Ve u ele Catalunya It, (166) donde hacía. un c&:lido

elogio de los j6venes fejocistas "perseguidos" y les exha...--rtaba

a que ello les diera mayores fuerzas para continuar en su camino

de formaci6n cat61ica.

También se hicieron grandes elogios del avantguardisme

y no se es e a t."m él. ron paLab r c.s de cordialidad para la Acci6n Cat6-

lica, en especial para la "Juventud cat61ica espaffolalt, diciendo

al. respecto, y copiamos integramentc porque creo no hay desper

dicio "All! len 01 coneres0 és roneueren en una ab r-a c ad a cordial

i espont�nia dues organitzacions idbntiques a les quals les cir-

cumsthncies que ni tan soIs podcm judicar, i el sontiment de la

responsabilitat i el sentit intransferible de l'eficlcia prlctica

que han de" tenir les organitzacions , imposen un pla de treball "

i una organitzaci6 diversa. Niag� no ti dret, sense pecar de te-

merari, a_jutjar la nostra bono. fe:daEunt de tots els conceptes

(165) Mcditacions del dirigent... ItDutlletí de Dirigents de la

F:J:C:-dc-C�taluñya";-rTIarcelona), (maig-juny 1934), nQ

21-22, p. 2-8.

(166) "Els joves cristians de Cata1unya, que amb tant d'esclat

i amb una eleg�ncia cristiana encara ací in�dita han acabat

la primera etapa de llur ruta triomfal, han dtencoratjar-se,
mIs que per lt�xit de 11urs m!tings i de llurs cODcerts,
més que per l'entusiasme de llurs oradors i de llura massos,
mis que par la c re Lxe nc a de llur nombro, per haver merescut !t

de Dlu la condecoraci6 de perseguits", Article de CarIes Ca.!:,
d6 "La Veu de Catalunya", (Darcelona), (25-IV-1934).

I
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que hom pugui tcnir individualment de la política, hi ha la neces-

sitat ineludible de col.laborar amb les agrupacions germanes per

dirigir-se a l'únic fi exclusiu de l'Acció Catblica: formar cria
-

tianament les consci�ncies: i es tamb� el sentimcnt pr�ctic que

tenim de l'eficlcia el que ens empeny a cercar l'ajut i a donar

l'esforo genarós per aquesta col.laboraci6". (167)

LO's principios de la Pederació. h ab f an d.e constituir

el espíritu de formaci6n y conquista de la juventud, como decía

el Dr. Bonet, en funci6n de la �spiraci6n del movimiento a ser

Acci6n Cat6lica (168); juventud que debía recristianizar Cata-

luña y debía luchar para que todas las leyes injustas, persecu-

to�ias, fueran derogadas, sumisión m�s absoluta a la Jerarquía,

lo cual sin duda alguna se podría comprobar cuando en cumplimien-

to de las Bases de reorganización de la Acci6n Cat6lica, la Fede-

raci6, cono entidad peculiar e independiente vio muy recortados

estos atributos, si bien a d í.f e r-e n o La de les c o n g+o ga c Lons maria-

nas, continu6 teniendo una vida brillante.
'.

Se habló tambi�n en el Congreso, sobre el car�cter apo-

lítico de la Federaci6, característica que le venía dada se de-

cía: a) por el hecho de ser Acci6n Cat6lica, b) en raz6n del sen-
.:

tido totalitario que aspiraba a infundir al mOvimiento , c) en

raz6n de s� actuaci6n y de la actuaci6n de sus dirigentes, que

como afirmaba Buiz Hebrard, conocido dirigente de la Federaci6,

------ --- -- --

(167) Meditacions del diricent ••• Vid. supra, nQ 165, p. 3.

(168) ����-:-;�-¡-ttC��-�-�:�-r�:;�r.lent dlA.CJ t� una doble fina-
litat essencial: consc�ncia dols seus inscrits, i una de

mediata, que �s la recristianitzaci6 del m6n".
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sus miembros pertenecían a varios partidos políticos, d) en raz6n
�

del medio de que se vale en su actuaci6n: formaci6n integral del

joven. Por otra parte se defendía a la organizaci6n de las acusa-

ciones que desde el centralismo y por parte ca grupos intransigen-

tes la calificaban de" "separatista", a lo que se respondía que

no podía recibir tal" calificativo un movimiento que amara a Ca-

talufia, que amara a su patria, (169) •

El apartado reservado en el Congreso a la justicia so-

cial fue desarro��do por el conocido publicista J. Dlanch i Boés,

que critic6 �uramonte en su exposici6n a un importante sector de

la burguesía catalana que antes que cat61icos se consideraban ca-

,

pitalistas, (170) y al sistema marxista, considerado ut6pico; fi-

naliz6 su alocuci6n con el programa social de la iglesia qu� sin-

tetiz6 en tros puntos: l�"berto.d, ju.:;+'icia y caridad.

Finalmente en el Congreso, se trazaron las normas a poner

en pr�ctica en el futuro, recogiendo las conclusiones de la IV

Asamblea sacerdotal tarraconense donde se había urgido el esta-

blecimiento de las secciones de piedad correspondientes eh cada

grupo, aunque no marcaron ninguna pr�ctica religiosa determina- .\

da (171), se enfatiz6 sobre la tarea ineludible de formaci6n de

----------

(169) Ibid. p.5.
(170) "Eem de vindicar el nostre sentit i les nostres tradicions

socials, contra aLgun s que han fet ml!s mal potser a les nos

tres creences que els seus ad ve rs axd s declarats,conira aquells
que passant per cat61ics, no atenen els justos clams deIs

obrers, i creuen que amb la capa de la religi6 han de quedar
ocults i impunes els crims de la seva s upé rbd a i elel seu e

goisme i despr�s, volent justificar-se esmercen una part
minsa deIs seus guanys il.legítics en obres de benefic�ncia,
coro si la caritat pogu�s cobrir la violaci6 de la Justícia". �

r ss e , p. 6.
(171) Ibid, p. 7. Ver ampliaci6n de la nota, explicando los moti

vos fundamentales nor los que no se ciige pr�ctica relieiosa
determin�a.a, en api!ndice del capítulO-t.
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diri�entes que habría de llevar adelante la Federaci6 ; se subra-

,

y6 tambi&'n el valor c:'bl Círculo de estudios del que decía que "E!s

el term�metre,de la vicla d'un Grupli, pues en él hnb r f an de for-

marse los militantes. Concluiría el congreso de manera triunfalis-

ta, muy al uso de la 6poca,uPer la pietat, per l'ostudi, per la

disciplina i l'esfor9 el futur E!s nostre: El reialme de Déu se-

r?!. una rcalitat per oitj?!. de nosaltres que ja ara p o de m amb ra�

paladejar la dignitat enorme de col.laborar a l'obra de la Tri-

nitat Santíssima, amb Crist i amb l'Bsglésia a la redem�ci6 del

m6n" (172).

El Congreso fue muy comentado en la l)rensa pero especial.

mente en la prensa cat6lica' donde se ponía do manifiesto la admi-

raci6n y el inter&'s que des?ertaba en toda Catalufia la existencia

de un movimiento juvenil que trabajara para la recristianizaci6n

de la sociedad c a bn.L ano. a h cual ellos Lndu d n.b Lerae n be p o d r fan con-

tribuir directamente, cua=�' adultos, �cuparan cargos de responsa-

bilidad; al mismo tiom�o se defendía a los fejocistas de las acu-

saciones que parte de la prensa de izquierdas les hacía <le fascis-

tas, en base a la formaci6n física del joven fejocista, que decían

era hecha con fines militares (173).

----.- -----------

( 172) Ibid, 1'. 8. _J'j

(173) Editorial aparecido en "�l �empsu (Darcelona), (23-IV-1934),
Any I, nº 16. ':l'exto íntegro recogido en el apE!ndice del ca

pítulo1.
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L'I1 rama d.e j6vcnes de Acci6n Cat61ica estaba constitui-

da oficialmente en algunas di6cesis catalan�s, pero no tenían una

vida fructífera; por ello la ¿ederaci6 quería sor reconocida co-

mo tal, cuesti6n que s610 pudo lograr en la di6cesis de Girona

donde el obispo Cartafl� el 25 de noviembre de 1934, declar6 6rga-

no o f ici al de. rci. .tfc ci 6n Cat61i ca de las j uventude s mas cu.Ld n a s , el.

Secratariado y grupos diocesanos de la Pederaci6 de Joves Cr.:ist:.ians

de Catalunya, actitud muy bien recibida desde el campo fejocista

que locraba as! parcialmente, uno de los objetivos propuestos al

iniciar su recorrido. Tal reconocimiento produjo no obstante reac-

ciones controvertidas en otras asociaciones que pretendían hacer

o.cci6n cat61ica; como justificaci6n y dofensa de la Federaci6 ,

el Dr. Bonet, publicaría en "El Mat!" un largo artículo con una

proclama a favor de la verdadera organizaci6n unitaria eú l'un-

ci6n del desarrollo de la acoi6n cat61ica, a1 tiempo que critica-

ba las organizaciones que se resistían al hecho "La visi6 clara
"

d'aquost principi d'unitat �s la que ha presidit la decisi6 del

senyor Disbe de Girona. Jo m'he trobat, deia en el seu memorable

-

discurs, amb una organitzaci6 jo. existent que feia m�s del que �o

exigeixo per �sser .A.cci6 Cat�lica, i qu� podio. fer sin6 recon�ixer

el fet, i donar el nom a la cosa, �s a dir, donar a l'organitza-

ei6 el t!tol d'oficialitat que es mereix? •

No hi havia altres entitats catbliques de joventut a

la dibcesi de Girona? Evidentment. �er� no tota associaci6 de

-,
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joves cat6lics ho Is d'Acci6 Catblica. no h� Is si ti finali -

tats distintes, o resta isolada de l'organitzaci6 oficial. Si

vol Isser Acci6 Catblica ha d'acceptar els reglaments i ha d'

incorporar-se a l'organitzaci6 general de la Joventut d'Acci6

Catblica, Is a dir, de fejocisme de la dibcesi. Aixb no pot

Isser cap obstaclc a la vida de cap associaci6, car els regla-

ments fejocistes com a destinats a organitzaci6 general, son

prou amplcs per respectar tota particularitat del Grup ••• " (174)

Sería demasiado prolijo enumerar la gran cantidad

de actividades que desplegaron los diferentes grupos, uniones

locales, comarcales y diocesanas a lo largo de estos afios, 56-

lo dirl que hasta noviembre de 1935, se habían celebrado en

toda Cataluña m�s de 21.000 círculos de estudios, o sea un pr�

medio de dos al mes, teniendo en cuenta el n4mero totel de gru-

pos fejocistas que ascendía a 305,· sin contar los avantguardis-

tas que. estaban distribuidos entre 259 grupos; tambiln organi- 1

zaron con las innumerables tandas de ejercicios, aplecs, revi-

siones trimestrales etc, para mayor claridad,cons�ltese cua-

dro n2 ó, donde se reflejan las uniones comarcales de cada

di6cesis y sus publicaciones.

(174) Albert Donet. La unitat d'organitzaci6 en l'Acci6 Catb-
1 i e a, JlE 1 Hatli';-"(Z�rceroüo:r;-n:r:':II:I934'r;-¡üy-VI;
ñ21724.

'1
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CUADRO NQ 6. Orcanizo,ci6n c oma x c a I fejocistn. y pub Ld ca c Lorie s
: (�)

-----------------------------------------------

Di6ccsis Comarcas

Barcelona Darcelona

13aix Llobregat

Baix Pene d� s

Pe ne d é

s Har:ítim.

Vo.II� s Or Lo nba.L

Vall�s Occidentál

liare sme

HOlltGerrat

Girona Alt Haresmc

La Selva

Gironé s

Blanes

Sant Feliu ¿e Gui
xols

La Garrotxa

Olot

Al t Empord�
La Bisbal

Torroella de Montgr!

Publicaciones

Uni6 Local Badalona - "Amun tU

Grup Fej oeista Berchmans _ ItBereh-

mans"

Grup Fcjocista Sn.nt Andrih

_ IIRe e o nque s ta
"

Terrassa _ "La Croadall

Arbúeies "La Vila"

Sants - "�ull Saba Nova"

Grup Ancora _ "Ancora"

1...I'antlj. Can Tunis - "Ideal"

La Sagrera - "Prassati"

Col.laboraciolls a-"Cami" de

la Parroquia de la Concepci6,

i-IILtEseuardo" d'llospitalet.



Di6ccsis

Vic

Solsona.

T;:-,rragona

Comarcas

Plana de Vic

Igualada

Ripollés

Hoianés

Entesa Intercomarcal di

Urgell-Seaarra

UnicS Comarcal del ner�uc1..> _

da (Alt Llobregat)

Baix Carup

Alguns crups dins llen-

te-sa intercomarcal dtU.!.

gell Segarra.

-19 �

Publi e a e Lo ne s

- Col.laboraci6 a la revis-

ta dlAc. Cat�lica del Dis-

bat "LIuo i Guia"

-Full d'Inforruaci6 jefocis-

ta suplement de "La Cruz"

-Grup "Audag" de Tarragona.

-Semanario Cat6lico de Reus

dedica una secci6n al grupo j

fejocista.

!Priorat" quinzenal de Fal-

set donde el grupo fejocis- .�

ta tiene una secci6n.

..�
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Di6cesis Comarco.s Publicaciones

Seu dlUree11 Conca del Po.1lars

Baix U'r ge Ll,

Ribera del Seare

Alt Urge1l

Cerdanya

<*> Datos extraídos de g��E�_�l�_��_��1������_��ta�����,

"!n Hctí", (Barcelona), (24-XI-1935), �\ny VII, .;� 2020.
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Resulta obvio decir que la vida de la Federaci6 no

se desarrollaba igual en todas las di6ce�is, pues si en Barce-

lona, Girona, Vie i Urgel1, los fejocistas desplegaron una gran

actividad y crecieron r�pidamente, en Tarragona por las causas

mencionadas anteriorment�, en Solsona por la poca densidad de

poblaci6n, l�que hacía muy dificil desarrollar el esquema or-

ganizativo que prefiguraba el movimiento, Llcida por cierta apa-

tía, el movimiento fejocista estaba poco desarrollado, y Tortc-

sa donde no tuvo ninG�n eco, probablemente por el espíritu cen-

tralista de su obispo. El Secreiariado General difundía el idea-

rio fejocista impulsando la publicaci6n de varias revistas como

"Flama" para los fcJocistas, "L'Avant" para los avanteuardistas,

"Dut1letí de dirigentes" transformado alg4n tiempo despu�s en
• I

"La Faraula" para los dirigentes �cjocistas COr.lO su nombre

indica1"Guiatgo" y los boletines de las Subfederaciones obrera,

a g r f c o Lu , universitaria, escolar ••• El Secretariado impuls6 tam
-

bi�n la Setmana General d'Estudis del 25 al 23 de julio de

1935, donde de nuevo se pusieron de manifiesto las caraeter1.s-

tieas fundamentales de la entidad: catolicismo y catalanismo, a

J,'

lo que se rerería un editorial de "�l Temps" cuando decía "La

Federaci6 ha estat sempre fidel a ella mateixa i no s'ha dei-

xat desvirtuar en res. Aquest �s el seu secrete La Pederaci6

de Joves Cristians realitza una obra d'apostolat universal

aplicable a tots els pobles, perb la reali-i:,za no oblidant que
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�s per a un poble, per al poble catal� i que aquells que la

reaIitzan i a�uells que n'han de rebre eIs seus beneficis

son catalans" (175), federaci6n cuyos componentes estarían

capacitados en su día para intervenir "honestament i bene-

ficiosa en el regisme de la cosa plfblica" (176).

En �sta Setmana Oeneral d'Estudis ocurri6 una

anécdota-T' que desvirtu6 la figura del cardenal Vidal i Ba-

rraquer, al que algunos fejocistas acusaban de no prestarles

demasiado apoyo, si bien ellos no sabían nada de las presio-

ne s que había en la. iglesia española. sobre el "politicismo"

de la F.J.C. de C. (177). Lo m�s destacable creo, fue el

discurso de clausura pronunciado por el cardenal en el que

se exponía la nueva organizaci6n de la Acci6n Cat6Iica y el

(175) La Federaci6 de Joves Cristians. Editorial "El Temps",

(Barcelona), (3-VIII-1935), Any 11, nQ 82.

(176) Ibid.

(177) En conversaci6n personal con Mn. Bonet nalt� decía

que se había ofrecido la presidencia del acto de clau

sura de la Setmana General diEstudis al cardenal Vidal�
que en un primer uomento, no acept6 por motivos de sa

lud, raz6n que laFederaci6 calific6 de �negativa polí
tica" • �or ello se ofreci6 la presidencia al obispo
Iruriia que sin sintonizar con el espíritu de la Fede

raci6, era en terminolo�ía sacerdotal "un bon capell�"
presidencia que acept6. Haltaban pocos días para el

acto y el cardenal Vidal cambi6 de actitud y acept6 la

Presidencia, lo que puso en un brete a los dirigentes
fejocistas que no podían en ese momento decir al obis

po Irurita que no fuera al acto y entonces se decidi6

que asistieran ambos. Diplom'ticamenie Vidal cuando

pronunci6 el discurso de clausura dijo:"! vosaltres que
no esperaveu tenir avui aci cap Prelai, en teniu dos

presidint-vos".Discurso íntegro en "El Hatí", (ilarce-

',1

�'.
"

lona), (3-VIII-1935), Any VII, nº 1923.
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papel a jugnr en ella por la FeQeraci6 "L'Acci6 Catblica s'ha

organi�zat a l'entorn de les parrbquies, de les dibcesis, de

les metrbpolis, cal' els metropolitans tenen l'alta inspecci6

i direcci6 de l'A.C., exercida par mitj� del Consiliari Gene-

ral de la Junta Central i de la Junta Metropolitana, allí on

aquesta existeixi. Si v¿leu Isser de Crist, seguiu els consells

de la JerarquiL i practiqueu l'A.C. tal com aquella ho disposa"

(178). A lo largo del discurso Vidal oanifest6 lo bien que fun-

cionaba en Barcelona la Obra de Culto y Clero, sin duda aprove-

chando que esb ab a en la reuni6n el obispo Irurita con el cual el

cardo Vidal no mantenía muy buenas relaciones, entre otras 1'0.-

zones por la distribuci6n de lo recaudado por la Obra Pia Qe

Culto y Clero a lo cual me referirl en el �ltimo capítulo, y

exhort6 a los j6venes a formarse cada día m�s y mejor para po-

del' cjarcor bien su cometido en su vida p�blica posterior; de-

fendi6 a la Federaci6 de las acusaciones, ya citadas antes, so-

bre el car'ctor pol!t�co de la entidad� "He oit que se us tit-

llava de polítics, perqu� vosaltres sentiu intens amor a la

nostra terra, a la nostra llengua, a les nostres glorioses tra-

dicions. ¿Es cap pecat aixb? Es cap falta? El desordre fbra que

(178) Discurs íntegre •••• Vid. supra, nº 177.
-------------

aquest amor fos fill d'un COl' petit, d'un egoisme refinat, a'

un esperit exclusivista � ••) l�o h e n vista cap mica d'odi, ni



antipatía envers els nostres germans, i s'ha palesat el vostre
.

respecte i afecte en escoltar les Daraules que tan bellament us

han dirigit el reprcsentant vocal del Consell Superior de la Jo-

ventut dtA.C. de Madrid.

rer� vosaltres us fou c�rrec que tots pertanyen a ltAc-

ci6 Cat�lica en una forma o altra, i creieu que aquesta, sensa

�sser desnaturalitzada, s'ha dtadaptar, Der al seu millor dasen-

volupament, i tenir vida exuberant, a les circumstancies de lloc

.....

i de temps (•••) Per aix� vosaltres, joves militants en ltAcci6

Cat�lica visqueu-la intensament la vida sobrenatural i ella us

donar� a con�ixer que la joventut catolica no pot emprar aquells

mitjans; que mai no pot mancar a la justícia, a la caritat i a

la bondat evanc�liques ; i aixb no tan soIs amb els amics, si-

(179) Ibid.
(180) Ibid.

n6 �dhuc amb els adversaris, als quals hem d'estimar i fer b4"

(179), finaliz6 el discurso encomiando la tarea fejocista "84,

estimats joves, que us descoratgeu perqu� a vegaues sentiu ér!-

tiques i murmuracions contra la vostra actuaci6. Procureu que

aquesta estigui inspirada en les normas de la Jerarquia, que

han d'Jsser practicades amb clocilitat i senzillesa, s e n se que

cerquero interpretacions sezons ens plaguin o ens convinguin. Te-

niu una gran forga, per� tamb� una greu responsabilitat. Enda-

vant! que el vostre clericat i la Jerarquia �ara al vostre co�.

tat, si vosaltres serveu les normes que ja us s6n prou conegu-

des" (180).
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En mayo de 1936 se celebr6 el Segon Congr6s General de

la Federaci6, donde fue elegido un nuevoConsell Federal (181),

qua tendrían que plantearse el futuro de la entidad ante la reor
-

ganizaci6n de la Acci6n C�t61ica; algunos de los miembros del

Consel1 serían elegidos por el cardenal Vidal para formar parte-

de 10. Junto. Archidiocesana de J6venes de la A.C., así el Consi1ia
-

rio serío. el Dr. Josep M� Llavera, que había sido el presidente

de 10. I Diada de Sa.cerdots d'Amics del Joves celebrada en el Ti-

bidabo en 1931, el Dr. Bonet pasaría a ser el Vice-consilio.ri y

el Presidente de la Junta,el que 10 era del Consell de la Fede-

raci6, Felix Hil1et, ocupando el cargo de secretario el tambi6n

f�jocisto., P • Tarrls.

En esta situaci6n, el Consoll redact6 uBspu6s de cele-

bradas las dos sesiones del Congreso, interpretando 10. voluntad

de los presidentes y deleaados de todos los grupos una dec1ara-

ci6n que constaba fundamentalmente de tres puntos: ratificar la

fidelidc.d-de lo. F.J.C. al espíri'liu fundacional contenido en el

manifiesto de noviembre de 1931, absoluta fidelidad a la Jerar-

quía y en particular a los obispos de toda Cataluña, a los que

ofrecían leal co1aboraci6n, y finalmente vista la hueva ordenaci6n

de la Acci6n Cat6lica, hacer efectiva la co1aboraci6n de la Fe-

deraci6 con la entidad oficial, como obra indirecta, auxiliar

o adherida, salvándose la finalidad, estatutos y organizaci6n

de la Federac i6n (182).

--------

(181) Congr�s celebrado el 3 de mayo de 1936. El Consell Federal
estaba integrado por veinticuatro miembros , cuyos nombres �

y cargos pueden ser consultados en el all�ndice del capítuloi
(182) "La Parauf a" (Darcelon�,(junl 1936), Any VI, nQ 46. Qucsti6

comentada tambl a La Federaci6 de Joves Cristio.ns de Co.ta-

!����. Vid. supra ñQ:-r4r:-p:-lsG:iGs:-------------------



-202

Como he dicho �nteriormente, en octubre de 1936 deb!�

llevarse a cabo un Congreso donde la futura actuaci6n de algu-

nos miembros de la Fede�aci6 se hubiera probablemente prefigura

do, pues siguiendo orientaciones vaticanas debían de militar en

algdn partido político con el fin de llevar a la pr'ctica su

ideario rec.rrs-�i-anizador y reformador de la socied.ad catalana.

No se puede saber qul hubiera sucedido si no hubiera estallado

la sublevaci6n de julio, pero lo que no dudo en�irmar, junto

con J. Be n o f que "=.0. Federaci 6 de Joves Cristians de Catalunya

abans de la insurrecci6 militar-foixista del juliol de 1936, era

probabloment ltorganitzaci6 de jovontuts mIs nombrosa y m6s ben

organitzada de tot Catalunya" (183), y cuando finalizad� la gue-

ce Lo ne s e , }1iguel de los Santos D!ez de G6n!ara, con 01 objeto

rra civil, algunos antiguos dirigentes de la Federaci6n se pre-

sentaron al nuevo administrador apost6lico de la di6ce�is bar-

de solicitar permiso para su reorganizaci6n, ésta les fue nega-

da en base al "separatismo" que conten!� toda la idea federaci�

-:

nista (184).

(183) Josep Benet- Catalunya sota 01 r�gim franquista. 12 reed.

Barco lona, Ed:-ITIüiñe ;-l19�·3J;?:-428:-----.---
(184) Ibid. p. 428.

.......



3.4. AccieS Social Po-pular. Origen y evo Lu c Lén ,

-------�------------------------

Esta. o r-gan Lz a cLén (185) f1.fé fundau.a en los pr d rae r o s

de nuestro sielo por el jesuita Gabriel Palau, preocupado por

los problemas sociales que habían generado la creciente indus-

trializacieSn. Palau visiteS algunas instituciones europeas que

trataban de dar una respuesta a dichos problemas, en especial

el Volksverein alem�n, y poco despuls de su retorno a Espaffa

acepteS dar una serie de lecciones mensuales en la AssociacieS

d'Eclesiastics, durante el curso 1906-1907 (186), lecciones que

serían el cermen de la futura entidad.

Nombrado Palau, por el obispo de Barcelona cardenal

(185) Sobre hd s b o rLa de AccieS Social Popular - "Criterion" n2 11

(Barcelona), Ed. Franciscana (1962), 153 p.
Antoni Griera- Hembrieso San Cugat del Vallés (Barcelona),
Instituto InterñaciüññI de Cultura Rom�nica, 19631 356 p.

(186) Segdn Griera "Els dirigents de l'AssociacieS d'Eclesi�stics
no tenien tota la simpatía de la jerarquia amb tot i ésser
sacerdots exemplars inatocables. El no estar afiliats a una

cleda política, o l'accentuar la nota catalana, provoca si
�

tuacions poc edificants" - A. Griera - Membries. Vid supra
n2 185, p. 78-80. Ve r ampliaci6n de la notasobre acti vicla

des de l'AssociacieS en apéndice del CCDítulo1.

Casanyes, miembro de la Comisi6n Directiva y Ejecutiva del

Consejo Diocesano de las Corporaciones cat61ico-obreras c�yo

objetivo principal era la organizacieSn profesional cat6lica, se

encarg6 (lel curso s o b na "Carclo b a r c e Lo n
é

s d'obrers", cuyo re-

sultado �er!a la creaci6n de la "UnieS Professional de Dc?endents
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i Empleats del Comer�", y de otras uniones profesionales; todo

ello constituiría las bases do lo que m�s adelante se denomina-

ría "Acci6 Social PopuLar v , cuyos e s b abu b os fueron aprobados en

junio de 1907 (187) y que como sellala García Nieto, estaban en

funci6n del combate contra· los "errores 11
y tendencias antisociales

y (paraJ prom_o_ver_ constantemente, por -liodos los medios leg:!timos

la acci6n social cat61ica, especialmente en favor de las clases

m�s numerosas"(188). La nueva entidad era una asociaci6n conce-

bida para toda 3spaua, con socios individuales, procedentes de to-

das las clasos sociales y pretendía formar las personas que lle-

varan a la pr�ctica la acci6n social mediwlte conferencias, cele-

Al frente de la asociaci6n se coloc6 una Comisi6n direc-

braci6n de c:!rculos de trabajo, prcmoci6n de empresas sociales,

etc.

tiva y ejecutiva que inici6 sus funciones a partir del 14 de ju-

nio de 1907 (189), cont6 con una Oficina Central de Trabajo, in_

tegrada por miembros consultores. En la orgnnizaci6n figuraban

·01

(187) x. Casasses- Acci6 Social Popular, en "Criterion" nQ 11.

Vid. supra nQ-IS5";-p:-5"z:.56-:-7ei- -en apéndLce de 1 c ap fbu Lo �
los estatutos de l'Acci6 Soci�l Popular.

(188)

(189)

J.U. G8.rcia
:rIotas sobre
de Estudios

p. 63.
Comisi6n que estaría integrada por:
-President : Gabriel ralau, Enrie Pla i Deniel, Ram6n Al

b6 Martí. Tresorer: Alfons Ortiz de la Torre. Secre

tari: Victor �ern�ndez �alb6. Vocals: Ram6n Alb6, Nodest

Hern�ndez Villaescusa, Josep M. ilona, Lluís Jovcr, Josep
M. Gich, Joaquin de Darnola, Leopold Degre ,Artur Dannis,
Jaume Hestres.

X. Casassos- Acci6 Social Popular, 1907-1916,
nQ 11, Vid. süpra�-ñQ-r8); p:-55:-----------

Hieto - El s LndLc c.Ld s ra o c r-Ls bd an o en Esn0..ua.

su origeñ-y-evoluci�l:lhasta��30:-:Ir0a��-rnst.
Econ6mico-Sociales, üniversidad de Deusto, 1960,

"Criterion"
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los Gerentes, o cooperadores de la Acci6 Social Popular con la

misi6n de fomentar aas campafias a realizar y que actuaban en

una determinada demarcaci6n, donde adeu�s para ayudarse y ser

más eficaces nombraban unos Agents, u hombres de confianza, es-

cogidos entre los socios. mlfs activos de cada localidcd. Durante

todos estos primeros afios, como observa X. easaases, el alma de

toda la obra fue el r. �alau "ell era, en ¿'finitiva, el qui

rebia els cops de la incomprensi6, de l'integrisme, de l'enveja

i de l'odi" (190),(ver cuadro nQ �.
Los medioz de comunicaci6n utilizados fueron b'sicamente

tres: la prensa, la propaganda oral (191). y los servicios socia-

o',

les en todas sus for@as,_resultado de su labor a los tres afios

de la puesta en marcha fue que habían organizado cuat�o se-

cretariados especializados: el d'Obres Socials, Acci6 Social,

Relacions Socials i Redacci6. El primero de ellos vinculaba a

la entidad las obras sociales que tenían forma aut6uoma: Unio-

nes profesionales, cooperativas, etc.; el secretariado de ac-

(190) Ibid. p. 58.

(191) Editaba "31 Social", "Revista Social", "Archivo Social",
alzunos op�sculos sobre temas sociales. Su propaganda oral

llegaba a todos los n�cleos de poblaci6n, y comenta J.M.

Gich que en un afio se llegaron a hacer 1700 actos: conferea
cias, jornadas sociales, etc. Josep Mª Gich - Els predeces
sors d'Acci6 �opular en "Catalunya Social", (Ba��;r;��J;--
T22=�rr=1933j�-Xny-�II, nQ 644, míme r o extraordinario de :NA

"

vidad.
Xavier Casasses - Acci6 Social Popular. Vid. supra, nQ 185,
p. 58-59. Ver ampli�ci6�de-la�ota-;ñ el ap�ndice del ca

pítul01.
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CUADRO NQ 7. Esquema organizativo de l'Acci6 Social Popular.
-------.-------------------------------

Dire ctori o (1)

t
Junta de Govern ( 2)

1
-

- _._- - -

Oficina. Gene ral de 'rreball (3)

1
Gerents ( 4)

t
Agents

1
Socis

1- Era. el Senado de A.S.P. , formado por los fundadores y socios

escogidos.

2- Nombrada por el directorio, ejecutaba los acuerdos del direc-

torio de acuerdo n los Estatutos.

3- Instru�ento de trabajo de la Junta de Govern, integr�da por

una direcci6n , los miembros activos y los consultores de

toda España.

4- Eran cooperadores con Acci6 Social Popular.
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ci6n social, fund6 una escuela de for�aci6n do personas que

llevarían a cabo dicha acci6n, es decir, dirigentes. El Secre-

tariado de Relo.cionesSociales tcnín. la misi6n ele mantener las

rela.ciones entre todas las persones, obras o centros que tenfan

a18�n contacto con la Acci6 Social Popular, y finalmente el en-

cargado de l��_p�blicaciones era como su nombre indica el que

editaba las diferentes publicaciones de la entidad, libros,

revistas, etc. (192).

La importo.ncia de la as o ci aci6n de 1 P. PaLau fue re co-

nocida al sorle encargada la organizaci6n de la V. Gomana So-

cial de España que se celebró en �arcelona en 1910; pero los grA

.",
,

ves conflictos sociales, la incomprensi6n de muc h caj e s po cd a.Lme n-.

te de la Jerarquía eclcsi�stica y de las clases acomodadas que

eran los que ap o r-b ab an en mu c h as o c e.s Lorie s el dinero para que

la entidad �udicra funciono.r, hizo que 6sta entrara en fuertes

contradicciones y sefial�ron su declinar progresivo, hasta que el

octubre de 1916 el sacerdote Palau, present6 la dimisi6n, con

10 cual la Acci6 Social Popular dejaba pr�cticahlente de existir.

Creo que tiene razón Josl Mm Gich, cuando al preguntarse por qul

cayó la entidad dice: "Las causes de la seva mort s'havien de

trobar precisament en els sindicats, jo. que no en va s'ha arri-

bat avui a la conclusi6 que la sindicaci6, no pot Isser obra mIs

(192) �avier C�sasses- Acci6 Social Popular, 1907-19l6,"Crite
rionlt 11, vid. supra;-ürIS5 , -p:-S9:(;o:---------
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que deIs obrers m�teixos. L'entiiat v� tenir dificultats amb un

conflicte pl�ntejat per un sindicat, i, com que predominava en

els s e us rongles 1 'element pa't r o naL, de llavors e n e
á

va restar

ya inoculat dins tata la seva xarx� d'Unions professionals el

veri de la mort" (193).

llaciendo un repaso de la labor efectu�da durante todos

estos años podemos decir que se habían recibido en el local so-

cial de la entid�d, 26.934 comunicaciones y se habían expedido

27.415 de ellas, celebr�ndose dur�nte los años anteriores alre-

dedor de 1844 a c t os de propaGanda oral, llegando a imprimir un

total de m�s de 7.000 opdsculos y hoj�s de propaganda. El n4mero

(195)
185, p. 62-63.
CarIes Card6 - La moral de la derrota, "La Paraula Cris

tiana, (Darceloüay-;-rr936,-;-ñ'Q-r35:Ver parte de 1 texto

en la ampliaci6n de la nota que figura en el ap�ndice
del e ap!tul o •

Acci6 Social Po�ul�r ••• Vid. supra n2
------_... ......,_-- ------

de socios ascendía en el momento de dejar de existir a 27.352,

siendo sus representantes 284 personas, cont�ndose con 275 soci�

d�des �dheridas al Secretari�do de Relaciones Sociales (194).

Despu�s de l� m�rch� a Sud�m6rica del P. ral�u, oblig�-

do a dimitir por el integrismo de la Ipoca como ?ACOnOCe el Dr.

Card6 en'su breve "La moral de la derrota" (195), la Acci6 Social

(193) Jose]? Mª Gich

supra n2 191.

(194) �avier Cas�sses

Els predecessors d'Acci6 Popular. Vid.
--------------------------------



fu� disuelta; no obstante sus miembros se reorganizaron a par--

tir del encarGo del entonces obispo de Barcelona Dr. Reig i

Casanova, al entonces can6niao barcelonós Enrie Pla i Deniel,

con el objetivo de reestructurar la entidad recién disuelta. Ello

. se

llevaría a efecto el 28 de enero de 1917, en�e se constitu-

y6 bajo el �ombre de Acci6n �opular y que a diferencia de la

anterior no buscaría el c�ntacto con los obreros con el objetivo

de organizarlos, sino que sus fines se diriGirían a fomentar los

estudios sociales "instituci6n de cultura de car�cter social que

tendría por objeto propagar y defender las ideas sociales del

Catolicismo en toda su intearidad doctrinal y apolog�tica y en

su aplicaci6n pr�ctica a los problemas contempor�neos" (196).

Para poner en marcha la entidad se cred una Junta de

Patronato presidida por el Marqu�s de Comillas, una Junta de

Gobierno p�esidida por Rac6n Alb6 y un consejo t6cnico bajo la

presidencia del Dr. Jósep H� Llavera (197), no obstante, pr�e-

ticamente no había iniciado su trabajo cuando P1a i �eniel fue

preconizado obispo de Avila y aunque continu�ra ostentando el

cargo de consiliario de la Acci6 Popular contando adem�s con

el hecho de que el Marqu�s de Comillas quería llevar la central

(196) J.Nª Gich. Els �redecessors d'Acci6 Popular. Vid supra
---------------------------

nQ. 191.
,1'

(197) Bas il i de Rub!- Ac ci 6 S o cial L'opuLa r a C::,- ta1ul1.ya 1906-1936.
enuCri t-e r Lon" 11 :-VI(i:-sü3� -112 -ITI5;-p. -;l'4 .-::acoñi3os:r:-
ci6n de las Juntas y el Conse1l figuran en la ampliaci6n
de la nota en el apóndice del capítulo1.
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de la Ac ci 611 Co/,,61i e a a Hac::.rid, se ad Lvina que el porve nir de

la entidad no era tal y �sta concluía su camino antes de haberlo

empezado. Se intent6 llevarla adelante primero bajo la direcci6n

de A Lb d , encarg&:ndosc el Dr. Llovera de la d Lr-e c c d é
n efectiva de

la entidad, pues el primero tuvo que desplazarse por motivos per-

sonales a Madrid, se constituy6 una nueva Junta (198) ya en 1921

y en abril del mismo año so.li6 a la luz la publicaci6n social-c�
-

t6lica "Catalunya Social" y en el seno de la cual a lo largo de

los a ño s , especialmente durante los e.fios republicanos , se mani
-

festarían dos tendencias: la obrerista, portavoz de la cual se-

rían J. Civera i Sormaní y Josep Mª Gich, y la patronal, repre-

I

sentada por el conociclo publicista Ramon Rucabado.

En 1923, e 1 obispo <le Bur c c Lo nu nombr6 una nueva Junta

de Gobierno (199), siendo designado el Dr. Llovera director y

(193) lllDin_dQ_�Q��!B, nocbrada por el obispo de �arcelona:
-�)il'cc-�or COlleral: Dr. Josep H� L'Lo ve r a , Presi<lent: Ra
m6n Alh6. Vice-lnicer: .iarcís Pla i :Jeniol. Vicc-se-

gon: -J o uqu Lra Hf1 de l:adal. 'l'resorer: Jaur.le Roig Puny e b ,

Vice-trcsorer: Joan Alnud!. Comptador: Josap A. �lan-
co. Secretari: �rallcosc lianich. Vicc-secretari: Joan

Daptista Roca. Vocals: End. Dr. Joan Alemany, Dionís
Cabot, Desidcri Cuna Ls , JoaquíLl Civera i Sormo.ní, Gervasi
Pu í.g g r ds , Enrie Sagnier, ,,·.ndreu Subirats, I�nd. Josep Val

dé, 19no.5i ele Vent6s-Hir, Josep Vidal 3arraquer, ?e1ai YJ:.
dal de Llobatera.

Datos en "C::.talunya· Social" (:Jarcelona) ,1 (1921); 3a5ili de

Rubí - Acci6 Social Popular a Cata1unya, 19u6-1936 ••• Vid.

supra, ñº-I85;-p�-77.--------------------------------
En 1923 fue constituida una nueva Junta de Govern, integra
d a por: - P'r e s Ld e n b t Ram6n Alb6. ---VI"ce:�:rriiler: �Tarcís
I'lé'� i Deniel. Vice-segon: Joe..quir.l H"= ele 2iado.l. 'I'reso-

rer: J. Roig I'unyet. Yice-tJ.'esorer: Joan Alaud!. ,COffi.2
tador: Ramen Blanco. Secretari: Francese Manieh. Vice-

secretari: -I o a.n Bta. Roca. Voeals: Dr. Alemany, Dion!s "

Cabot, De s Ld
é

ri Cana Ls , Pzan c e s e Ho r e gue s , Ge rvc s i Pui1jgr6s,
Enrie Sagnier, J. Vida1 i Darraquer, Ignasi de Vent6s-Nir,
Ienasi Llansa, Eduo.ru Serra.

�asili de Rubí. - Acei6 Social ropu1ar. Vid. supra, n2 185,
----------------

(199)

p. 92.



asesor t4cnico de la misma, al tiempo que se operaba la transfor-

maci6n de la entidad que dej6 de abarcar el ámbito estatal para

�erar exclusivamente Gn el á�bito cat�l�n. Durante la dictadura

de Primo de Rivera, la organizaci6n tuvo una vida letárci-

ca a pesar de haber logrado relacionarse con otras entidades ca

mo la Federaci6 Catalana de Estudiants Cat6lics (200), con l'Obra

- - .

-

deIs Exercicis Parroquia�s del P. Vallet. En 1929, despu�s de la

caída de la dictadura, en-una asamblea general de la entidad ce-

lebrada en noviembre, se nombr6 una nueva Junta de Gobierno con

el Dr. Rib6 cooo director (201) y se fij6 la subordinaci6n de

la Acci6 Popular, la Junta Diocesana de A.C., l'Obra deIs Exer-

cicis Parroquials y el Patronato de la Vivienda; además en los

dos �ltimos afios previos a la caída de �rimo, la Acci6n �opular

había promovido el "Cercle d'Estudis Socials" IIL'Institut dI

(200) Fundada por Rom� Perpinya en julio de 1923, era el consi

liario el �. Ien�si Casanovas, nombrado como tal por el

cardenal Vidal. La entidad se uni6 a la Acci6 Popular en

el afio 1924, independiz�ndose de nuevo en 1923. Basili de

Rubí - Acci6 Social Popular. Vid. supra, nº 135 p 96-97.
------ --- - ------

(201) El Patronato está integrado en mayo de 1929 por: -Presi

dent: Comte de ?ígo1s. Vocals: Josep Monegal, Leonci

Soler i March, marqu�s de Sagnier, Dertrand i Serra, An

toni Hartínez Domingo, Rafael Va1let Sabater, ..ntoni JaE.,
sana, Dami� Hateu, Harqu�s de SantZsteve de Castellar,
Francesc Pons rla.

La Junta de Govern: - Director: Alfons M. Rib6. Presi

dent7-RQ;iñóñ-AlbÓ-gartí. Vice-pre sident: France s Hora

gues Barret. Vice-president: Joaquim Mª de Nadal.

Comptador:Joaquím M. Perez Casanyas. Tresorer: Desideri

Canals. Secretari: Francese Nanieh lIla. Vice-secreta
ri: Joaquím Civera i Sorman!. Dibliotecar�: Manuel de

Montoliu. Vocals: liarcís PIa i Denie1, Dartorneu Trias,
Rnd. Eduald Serra, Rn d , Harcel.lí Carriga; Ignasi L'l.an s a ,

Ermengo1 Puig Sais, Francesc Ha�pons Anglasel1, Josep M�

Gich, Manuel Ravent&s.
Acci6 Social ro�u1nr. Vid. supra nº185, p.77y 94.
--------------------

..,
..
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obrers sense treball y la Uni6 de Sindicats Agrícolas (202).

Antes de seguir con el desarrollo de la entidad hagamos una

�reve menci6n del movimiento de juventudes sociales que habia sur-

gido d� la entidad en marzo de 1919, un grupo de las cuales fue

�l que tiempo despuls propiciaría el nacimiento de la revista

"Catalunya Social", que además de difundir ideas sociales, prom,2,

vi6 en el seno de la entid�d la secci6n de "Joventuts Socials de

Catalunya", propagandistas j6venes que procalamarian el ideario

social por todos los pueblos del principado, como dice Basili de

Rubí, la direcci6n de esta secci6n juvenil estaría integrada por

Josep Hª Gich, Joa<].uin Civera, Joan Soler i Jo.ner, Francesc 11a-

nich y Enrie ferran (203).

(202) El Instituto Catalán de So.n Isidro estuvo en buena relo.ci6n
con lo. Acci6 ropulo.r durante los afios de la dictaduro., �e
ro el ID de abril de 1928, ante las orientaciones socialis
tas que toma el Instituto acaparado por los rabassaires,
segdu opini6n de Civcra i Sormaní, la Acci6 Popular se dese�
tendi6 de lII.C.A.S.l, y cre6 la Uni6 de Sindicats �\grícoles
el director de la cual sería Gaspar Yillarrubias y el pre
sidente R. Alb6, ocupando la vicepresidencia J.H. l:adal y
J .H. Gich.
J.Civera i Sorr.laní_ La casa social c a bb Ld c a i l'A.S.P. dins
de "Criterionll, 11, vI<i:-süj?ra-;llQ185;-j?:-y34:Y3'):----

(203) El 23 de febrer de 1925, la directiva de la Secci6 Juvenil,
estaba integrada per: l)resident: Prancesc Nanich. Vicepre
sident: Jaume Harxuach. Secretari: Antoni H. Jansaua.

Tresor�r: R. de Nuniesa And r e u , Vocal: Vi1aDDn¡3a. Se

cretari de Propaganda: Jacint Duran. Voca1s de rropaganda:
Antoni Capell, Joan Pont, Jaume de Gispert. Secretari de

Cercles dlEstudis: Enric Ferrer. Encarregat museu social:
Joan Clavell.
:3asili de Rubí. Acci6 Social Ponular. Vid. su�ra, nº 185

--------------------

p. 95.
El ? Dasilí de Rubí en conversaci6n personal dijo que de

las juventudes sociales nacieron dos asociaciones de j6venes:
directamente la ::?ederaci6 -Catalana d'Sstudiants Cat�lics el

1923, organizo.ci6n que durante la Segunda Rep4blica estaría

bajo el control de los jesuitas, e indirectamente la �edera-
. " �

ci6 de Joves Cristians de Cata1unya. Creo que ello merece

un estudio profundo.
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En la nueva situaci6n creada por el advenimiento de la Re-

p�blica y ante la necesidad de organizarse para la defensa de los

derechos de la iglesia y de las ideas católico-sociales, la en-

tidad intentó su revigorización y como dice Antoni Griera "En

contacte amb els sacerdots dinámics l)rs. Rorna n i Castelltort; on-

tra altres i �mb-els seglars Josep Me Gich, Jaume Raventós, Ra-

món Eucabado, Francesc Mani�h, Eduard Dertrand i elements proce-

dents deIs exercitants del fam�s �aro Vallet, donarem vida a un

Institut Catblic Obrer" (204), pero sin órgano de prensa que la

diera a conocer, sin la eficacia social que pretendidamonte <1e--

bía cumplir, no se veía como se debía llevar a cabo esta ravigo-

rización; la solución pareció dospren�erse de una asamblea gene-

ral de socios de la Acció Popular donde se decidió la fusión del

Institut Cnt�lic Gbrer y la Acció Fopular en una sola entidad

que consorveria el nombre de la segunda aunque Griera dice �ue se

llamó "Acció Socio.1 Popular", denominación que 110 recuperaria

hasta unos afias m�s tarde (285).

La entidad, que hasta entonces ho.b!a teniao su local social

en difere�tes lugares, po.só en junio del 31 del Foment de Pietat

donde se hallaba dltimamente, a la calle Portaferrisa; se consti-

tuy6 una nueva junta de Gobierno y se elaboró un tll1anifest-progr�

,,,

(204) L'Acció Social Popular, .. en � el volumenc1.e "Hembries" de 11.11-

toñr-Griera�-Vid:-süpra, nº 185, p. 215.

(205) Ibid. p. 215.

Antoni Griera - Acció Social Popular 1931-1936.
----------�--�-------------

rión", 11 Vid. supra. nº lJ5, p. 103.

"Crite-

I

I



ma
" dirigido a todos los cat61icos catalanes (206), que a lo le!,

go de veintiocho puntos desarrollaba la idea de la recristiani-

zaci6n de la sociedad, cuya descomposici6n avanzaba a paDOS ag�

gantados, raz6n por la cual se urgía a los cat6licos a trabajar

en su reconstrucci6n. �asando revista a la situaci6n de la Uni-

versidad, de los hombres de negocios, comerciantes, pagesos,

mestros, dependientes, obreros, etc. concluía que "L'oblit del

contineut de la idea cat�lica a Espanya i, 90 que amb ella ha

representat per tot el m6n, ha creat l'opini6 que el Cetolicisuc

is una r�mora per al nostre país, perqu� el nostre endarreriment

is fruit del predomini de la idea cat�lica, quan de fet el nostre

catolicisnc Is el valor mIs pur nacional i universal que podeQ

posseir" (207) para la resoluci6n de todo lo cual exhortaba a

(206) "Manifest-Pro�rama de l'Acci6 Popular als cnt�lics de Cu

talüñy�"--a-Ttcatalüñya-Bocialrr;-1=ñrceloñCT�r27:71:193IT,
----�-nQ 51b, Any XI, p. 1301-1303.
La nueva Junta de Govern, estaba formada por: - President:
l�rancesc fEiñiC11:--VIC;=2._:lresident: llanuel de Nontoliu, Joa

quíQ Mª de Nadal. Secretari Gral.: Antoni Griera•. Vic�
-secrctari: Fere Arderiu. Tresorer: Dcsideri Canals.
Vice-tresorer: Enric 7erran. COfaptable: Bduard :¡}ertrand.

�ibliotecari: Rnd. Eduard Roman. Vocals: Josep NG Gich,
Joaquim Tomansino, Rnd. Josep Cas·�elltort, Rnd. Eudald Se-

rra. President de la Federaci6 de Patrons: Rau6n N. Ve-

ciana. President de la Federaci6 el'Obrers: Josep Riera.

President de la Secci6 de Propaganda: LluIs Tintoré.
Prccident de la Uni6 de De pe n.de n b s t Josep H. Halet.

(207) Manifest-Programa ••• Vid. supra, nQ 206, p.130l-l302.
---------------
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todos los miembros de la sociedad citados anterioroente a orga--

nizarse en Federaciones y asociaciones: Pederaci6 d'homes de ca-

rrera, de Joventuts Universit�ries, Uni6 Espiritual de patrollS,

Federaci6 de pagesos, de mestres, de dependents, etc. , para la

formaci6n de un frente único ya que "Cal establir un front únic

per a l� defensa_de la nostra civilitzaci6 cristiana, amenagada

de mort. Es per aix� que volem que la ideolozia cristiana infor-

mi el pensar de tots els estaoents i tots els aspectes de la vida

llur" (208).

Yon!a el manifiesto un especial énfasis en subrayar. el ca-

r�cter catalanista que revestía la organizaci6n y la nece·sidad

que el Estatuto que o3tab� por redactarse en Cataluña, recoaiera

toda la tradici6n espiritual del pueblo catal'n (209). Un largo

apa�tbdo era ¿odicado a glosar las aspiraciones de la entidad,

para el logr� de las cuales tendria que organizarse una vasta

red de Federaciones de las diferentes entidades cat6licas, cuyo

(208) Ibid. p. 1302.

(209) "L'Esgl�sia ha conservat tot el patrimoni espiritual de la
nostra terra, la llengua, l� literatura, lfart i les tradi
cions. 31la ha plasmat l'esperit racial de la pagesia i de

la gent de vila i de ciutat. Volero que l'estructura de l'3�
tatut de Catalunya vagi dracord amb la tradici6, mai no gi
rada d'esquena a aquesta. Defensem a ultranga els principis
i fonaments de lfespiritualitat del nostre poble", Ibid.
p. 1303.
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mo tor fundamental sería la Acci6 PopuLa r que ya en estos momen-

tos'contaba c�n diversas secciones: Obreros, Patronos, Dopendien-

tes de comercio e industria, Propagandistas. Quiero subrayar que

su estructura organizativa, descrita al final del manifiesto, pa-

recía responder m�s a la de un partido político que a la de una

entidad socio-religiosa. El manifiesto concluía con una llamada

a cooperar a tal organizaci6n: "Tots aquells que sentin la neces-

sitat d'anar a una organitzaci6 definitiva de les forces catbli-

ques de la nostra terra, la qual doni solucions als grans proble-

mes que tenim plantejats en sentit cristia" (210). La estructura

que se pretendía dar al movimiento era en forma federativa, orga-

nizando federaciones do los diferentes grupos: obreros, patronos,

funcionarios, etc. que serían dirigidas por un comitl central

nombrado por l� directiva, que tambiln designaría los delegados

locales, com�rcales, re�ionales respectivos y cuya misi6n sería

la de organizar y dirigir las actividades que la federaci6n co-

rrespondiente desplegaría en cada comarca y localidad, especial-

mente por medio de conferencias, asambleas, fies·lias, etc. A lo

largo de muchos artículos y editoriales aparecidos en la "Cata-

(210) El apartado final del manifiesto que figura íntegro en

el apé'n.dLce del capítul01)solicitaba la adhesi6u de entiéLa

des, miembros individuales, etc.

Ibid. p. 1303.

'"

'",
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�
lunya Social" (211) se pon4 de manifiesto este deseo de centra-

lizar toda la acci6n social cat61ica desarrollada en Cataluña, si

bien subrayaba la necesidad de que las diferentes entidades que

colaboraran en esta tarea debían seguir conservando su autonomta

y sus características peculiares, raz6n fundamental por la cual

se había o rge.nfaad o la entidad de forma federativa (2l2).

La primera Asamblea. General de la entidad se celebr6

en Montserrat del 6 al 8 da noviembre de 1931 bajo la presiden-

cia de Josep MI Albareda y en ella se constituy6 oficialmente la

Federaci6n de hombres da carrera; en dicha asamblea se estable-

ci6 un programa mínimo de actuaci6n que con el título do Estatu-

tos-Programa-Conclusiones (213) fijaría una serie de cuestiones

a plantearse y resolver, aunque insistiendo sobremanera en la ne-

cesidad de o=ganizaci6n do las personas y entidades que desearan

(2ll) "Acci6 Popular, alligonada pels models de les grans organit
zacions d'acci6 política i social avui en plena florida en

els pobles cls progressius, ha decidit donar a la seva or

ganitzaci6 , la forma federativa, la qual permet la m��ima
cohesi6 i disciplina dintre la maxima independencia i lli
bertat de moviment de les entitats federades. Aspirant a

donar aaquesta organitzaci6 la mIs intensa efic�cia social,
Acci6 �opular vol agrupar els seus socis, par estanents,
per tal.que in-�egrada pe r un nombr6s estol de Fcderacions

autbnomes, pugui mIs f�cilment realitzar el seu ideal de

recristianitzar la vida del nostre poble en tots els aspec
tes de la sava activitat col.lectiva", p. 1368. Acci6 Popu
lar, Editorial, UCatalunya Sociallt (3arcelona), \2s:'V11:'1931)
Xüy XI, n º. 5 22 •

(212) Acci6 Popular, �ditorial en ItCatalunya Social", .(�arcelona),
ri:VIII-1�3Ir, Any �n, n2 523. Ver en ampliaci6n de la nota
la parte más significativa del editoñal.

(213) Estatuto-Programa-Conclusiones de la Acci6 Social Popular.
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llevar a cabo una a c c L dn s o c LaL, p�es" "u r ge í,x Ll'OrganitzaCi6]
perqu� es multipliquen i es diversifiquen marejosament, inconoe-

'bible"ment, els atac-s contra les coses que e ns s dn més caros"

(214).

En enero de 1932, se produj6 un hecho importante en 1"0.

vida de la "Acci6. Popular" la reinserci6n de la "Catalunya So-

oial" en la entidad que la vio nacer, que conllevaba el hecho de

ser de nuevo el portavoz oficial de la asociaci6n, declp��ndose

en un editor ial donde se anunciaba la. noticia que Acci6 Popular

"dedicar� tota la sava atenci6 a convertir "Catalunya Social" en

expressi6 sincera del seu present ideari doctrinal, en portant�

ieu fidel de les seves aspiraciona socials i en brean de difusi6

i propagando. de la nova organiizaci6 de los seves forces, basa-

da estrictacent en les noroea dictades, pels Sants Pares Lle6

XIII i Pius XI en les EncIcliquos Rerurn Uovarum i Quadraaessimo

Anno" (215), declarando su acatamiento incondicio�al a la Je-

rarquia.

A 10 largo de 1932, la Acci6 Popular se irIa orgalliza.u,

do paulatinamente y como queda recogido un la Memoria de la en-

tidad leIda en la 11 Asa�blea de Tarragona, del 9 al 11 de di-

ciembre del 1932, se habIan constituido a 10 largo del afio una

serie de delegaciones en T�rrega, Verd�, Solsona, en la cona.r�

ca del Cardoner, se establecieron otras en Berga, Gironella,

(214) Francesc Puig i Llensa- Es l'hora d'organitzar-nos "Ca

talunya Social" (no.rceloñ�J7C 5':lyr:I93TY;-Xñy:-_:Y;-nQ 541.
(215) Any nou, vida nova. Sditoria.l en "Catalunya Social",

'('ñarceI'Onaj;-"{2:r:193 2), J\.ny XII, nQ 544.
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Ametlla de Merola, Balaguer, Santa Coloma de Queralt, Concade

Barberh, Reus, Blanes, etc. En la Memoria se reseBaban tambiln

la gran cantidad de act03 de propagr�da celebrados y llamaba a

las AEociaciones y personas que quisieran trabajar en cuestiones

sociales, a que se adheri�sen a la labor de la entidad. Tambiln

se realizaro��c�ividades editoriales importantes con la publica-

ci6n de varias revistas po� algunas delegaciones como la "Acci6

Comarcal", "Acci6 Popular", "Acci6", 6rcenos de las delegaciones

comarcales de la Acci6n ropular en Tárrega, Solsona, Derza y Da-

laguer, se mantuvo una relaci6n m&s estrecha con el diario cat6-

lico "El Matí", del que diría que pOdía llam&rsele pr�cticamente

portavoz de la entidad social (216). Dadas las caracter!sticas

de la entidad y la importancia que daban en su actividad a las

conferencias, se incluía tambi6n en la Mecoria una larga lista

de conferenciantes �o hab!�n prestado su cOlaboraci6n, entre

ellos Gich, �udal, Montoliu, Castelltort, Roca i Caball, C. Car-

d6, Jover i ¡ronell, J. Estil.les, Soler i Janer, RoiZ i Llop.

En mayo de ese mismo afio había empezado sus' actividades

el Secretariado Social que llevaría a cabo diversas acciones es-

pecialcente en el campo sindical, con la organizaci6n del sindi-

cato de dauradorsy diversos sindicatos de obreros en varios luza-

res del principado, pues su funci6n especial era la resoluci6n de

consultas jurídicas de car'cter social y asesoramiento en la cre a
-

ci6n de los si�dicatos y m�tuas.

(216). Hembria de les tasques d'Acci6 Popular durant llany 1932,
lelda-por-cr-secretarro-geñer�r-�r:-X7-�rrer�-oñ-Ia-l1-AsaE I

blea de Tarragona y recogida en "Cataluna Social", (Barce
lona) (17-XII-1932), Any XII, n2 594.

, 'ü
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En 193� la entidad cambia de nuevo de local social tras-

lad�ndose a la calle del Pí, n2 12, donde se instalaron todo el

cuerpo de redacci6n de la "Catalunya Social" y las diferentes

Uniones de patronos, hombres de carrera, obreros, etc. al tiempo

que aumenta considerablemente el n�mero de socios (217) que cele-

brarían a finale�·de septiembre y principios do octubre la 111

Asamblea ge ne r a L de Acci6 Popular en Vic, seglin consta en el "Bub
-

lletí d'Acci6 Popular", supleme�o de la "Cata1unya Social" que a

diferencia& 6sta se distribuía gratuitamente entre los socios,

desde el comienzo de su pub1icaci6n, en 1932. El tema general de

la Asamblea estaba centrado en torno de las encíclicas sociales

por excelencia, "Rerum 1Iovarum" y "Quadrace.ssimo Aun o n
, con el

objeto de dar una soluci6n, una respuesta satisfactoria a la

"crisis moral i econbmica deIs temps actuals" (2l8) y la llamada

a la participaci6n en ella fue hecha por el obispo viccnse, Dr.

Perel16 que animaba al clero a su participaci6n pues, una de sus

misiones fundamentales era adem�s de trabajar en el campo de la

Acci6n Católica como tal, en la acci6n social, It [nuestra acci6�

(217)' Antoni Griera_�2����ci!:!._���!.:�:':':'J "Criterion", 11 Vid.

supra, n2. 185, p. 105.

(218) 'I'e r ce z-u Assemblea ceneral d'Acci6 Popular en 1t3utlletí dt

AccióI'opülO:rij-;-'Supleiñe"ñtdelrCctci'üüY-O:-S o cialll, (Larce 1 0-

na) , (9-I:C-1933), Any :�II, n2 630, p. 576-577.
Consultar tambi�n:
-Alocuci6n pastoral sobre la tercera Asamblea de Acci6n

popüIc.re.ü -ij:T:ü:u: zr:"ii-;-:-r"2 5 - 'VIII=1933T;-:UIo-r;:::O::7Ir;ñQ-TI-; p.
305-30"0. IID.O.O.VII, (3l-VIII-1933), Año 79, nº 2128, p. 407-
412. - Tercera Asamblea de ll..cci6n Po puLa r en "B.O.O.VII,
(15-XI-I933J;-ZITO-79 , -ji1i-2133 , -p:-5üI:�)Q4 y (30-XI-33), .<\ño

79, n� 2134, p. 527-528.
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debe extenderse a las obras de carácter ocon6mico-social en lo
,

que tienen de moral y de religioso, salvadas su independencia y

en particular su responsabilidad en el orden específico do sus

fines econ6uicos y profesionales" (219).

En la asamblea so ratific6 el carácter apartidista de

la e n'b Ldad j no-i p o.d La ser c on s Lde rad a como un partido politico ni

como una entidad de acci6n cat6lica, sino simplemente como una

asociaci6n que reclamaba el establecimiento de un nuevo orden so-

cial, siguiendo las encíclicas ya citadas, y que eran el tema

4nico de la Asamblea (220), cuyo ndmero total de conferencias y

actos celebrados son recocidos en un número de su portavoz tlCa-

talunya Social" (221).

Ye amo s brevemente la marcha de la a s amb Le u j se iuici6

con los actos de salutaci6n y la lectura de la Memoria del allo

anterior por el secretario A. Griera, en la que quedaban refleja-

das los actos, movimiento de las diversas federacioncs,papel de

su portavoz periodístico como revista dirigente de los cat6licos

dirigentes, etc. posteriormente se pronunciaron las diversas cOll

ferencias� Entre ellas "La missi6 social de la clerecia segons

"

les encícliques "Rerum �ovarum" "Quadragessimo Anno", pronuncia-

da por J. Ricar.l¡¡, "El liberalisme e c o nbmLc " de Enrie Prat ele la

Ribo., "Organitzaci6 del traball" de A. Borrell, etc. Las conclu-

(219) Al.locuci6 nastoral sobre la tercera Assemblea d'Acci6

Í'opur;r:rrCatülüñYa-ITociarn-1:'arcoroñaj;-r9:I�:I9331�-Zny
XII;-ñQ 630, p. 579 •

. (220) Antoni Griera _ La tercera Assemblea d'Acci6 ropular en

«oata 1unya S o e i a In;t::ar ceTO'll"Q.r;- tI r;: rZ:PJ'j3'r;-Xñy-;-XI 1 ,
n2.63l.

(221) L'Assomblea d'Acci6 Popular a Vic en "Cataluny� Socialtl

(]3�;�1��);�7:�:l033);-X;y-:II; nº 634.

-<
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siones, que recogemos en nota aparto (222), ponían el acento en

la necesidad por parte de la sociedad de organizarse corporativa-

mente, impulsando la participaci6n de los obrcro� en los benefi -

cios de la empresa, que podía consistir en facilitarles acciones

de la misma, o en una participaci6n del Estado en la política de

salarios do Ti� dmpresas, tratando adern�s de armonizar la Acci6n

Cat6lica oficial con la Acc�6n Social Cat61ica; en el colof6n se

solicitaba "L'Assemblea declara la seva aspiraci6 a que sigui

desiznada l'Acci6 Social Popular, branca oficial de l'Acci6

Catblica de Catalunya".

En esta asamblea se aprobaron los nuovos estatutos de

la entidad que pasaría a denominarse "Acci6 Social ropular", pues

la identificaci6n con el partido de Gil Robles "Acci6n Popular"

podía ser muy porjudicial en la actuaci6n futura de la asociaci6n,

teniendo en �ucnta adem's que "L'Acci6 Social Catalica, a la qual

pertanyem no s a.Lb re s , ha'dtlsser totalment allunyada de la polí-¡¡i-

ca i deslligada de les agru�acions i lluites d'aquest car�cter"

(223). Los objetivos de la obra eran ex;uestos en el artículo

(222) Ibid. p. 646. Con cLua.cí o nes de Ia As s e rab Le a "Amb el fi que

sigui mis eficag i mIs extense l'actuaci6 de lt�cci6 Catb

lico.-l) , ' que, pe r a poder influir Lnbe na cmen f dintre el m6n
del treball, nccossita inproscindibloment l'Acci6 Social,
cooperant ensens, por altra part, perque regni entre l'es
mentada "Acci6 Catblica" oficial i ltAcci6 Social catblica,

"

la mhxima harmonia, seguint les normes que arreu ha dicta;;
la Jerarquic Eclesiastica, a la qual subjecta en absolut

les sevos tasques, l'Acci6 Social Popular, l'Assemblea do

clar� la seva aspiraci6 a que siGui designada l'Acci6 So

cial Popular, branca oficial de l'Acci6 Catblica de Cata

lunya".
(223) L���i6_�cia!�!!���, Editorial en "Catalurra Socialll

\Darcelonai;T24-iI-1934), Any XIII, nº 652.
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primero de los est�tutos, cifr�ndose su labor en propagar y de-

,

fendar las ideas sociales de la Iglesia en toda su integridad

doctrinal y en su aplicaci6n a lo� problemas del momento, espe-

cific�ndose en los artículos sucesivos hasta un total de nueve,

las categorías establecidas entre los socios, el nombramiento de

cargos y ostr�ct,:ra organizativa de la entidad, cuyo gobierno es-

taría encargado a un Consell Federal donde estar1an representa-

dos todos los estamentos, 6rgano que nombraría una Junta de Go-

vern, que cuando la ocasi6n 10 aconsejara se vería asesorada por

comisiones permanentes, nombradas por el Consell (224).

La Acci6 Social Popular que jWlto a los elemmios uel

Grupo de la Democracia Cristiana y la Junta Central de Acci6n

Cat6lica, formaban el Comitl Permanente de las Semanas Sociales

que se celebraban de oanera irreeulnr en Es�arra, tom6 parte en

la puesta en marcha de la que se celobraría en liadrid, del 15 al

22 de octubre de 1933. Semana en la que participaron 1.500 per-

sonas, entre"ellas 10 m�s granado de la inteligencia espafiola en

cuestiones sociales desde la 6ptica cat6lica, como S. Aznar,

Gallegos Rocafull, Gallart, Sangro, Arboleya, Hendiz'bal y que

s6lo he comentado en tanto en cuanto la A.S.P. ayud6 a su rea-

lizaci6n.

(224) EstatuJ¡js dlAcci6 Social Po puLar, "Catalunyo. Social"

"(:Jo:rceloññ.r;-"(24::rI:r934j-;-::ñy: �:III, n!! 652.
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Duran te e 1 año 1934, so pus o en ma r c li a baj o lo s auspi-
,

Ci05 de la entidad social cat6lica, el Secretariat d'Educaci6

s o ci al, cuya f o r-ma c Lén se había :previs to en 1 a As amble a de Vi e

del año anterior y que bajo l� batuta de nasili de Rub!, inicia-

ría y fomentaría la.celebraci6n de círculos de estudio y jorna-

das s o c LaLe s.j. alcanzando a fines del año 1934 un número apro:=i-

mado de treinta círculos (225), con el objetivo fundamental de

ampliar conocimientos y planes de acci6n en el campo social.

TambiEfn en estas mismas fechas, fines de 1934, quedaría cons·�itu.i

da una nueva Junta de Gobieruo cuyos elementos habían sido uoc-

brados de acuerdo con los estatutos últimamente aprobados (226).

Mientras tanto "batalunya Social" , term6metro de la ac-

tividad y transcende�cia de la A.S.P. había alcanzado ya un to-

tal de cinco mil suscriptores, ofreciendo reaularmente en sus

pi[!incs informaci6n sobre la organizaci6n corporativa d.e a de el

punto de vista cat6lico y diferencia�a del corporativismo fas-

cista, muy en boga, especialmente en Italia, orcanizaci6n del

trabajo, etc. "Acci6 Social Popular pretln educar els catblics

(225) Sobre organL.-zaci6n, obj e c td vos a lograr, etc. de Ls cer-

eles d'estudi d'educaci6 social en Ca-�alunya, ver- los
art:!cvlos de "Catalunyc Social" (:Jarcelono.) de (28-:�-1933)
Any XII, n2 637, p. 686-687; (18-XI-1933), Any XII, nº 640,
p. 732-733; (9-�CII-1933), Any xr r , nQ 643, p. 787-783.

( 226) Debo aclarar que cuando se fue al Gobierno Civil, para&r
cuenta de los nuevos estatutos se pudo com�robar con sor

presa que la entidad no estaba registrada como tal) es de

cir que durante los años 1931-33 había actuado al mo.rgen de

la ley. Ver composici�n de la junta en nplndice del cap!
tulo1.
Ressenya de les activitats d'Aeei6 Social Populnr d'en9h
de-rraltiñiñ-asS;L1bTe;:-fQctu1)re-IC533yrr-e-ü-¡¡c"é:SD:lüñyü,-;SocIal'i
\:ITarceloM);-r2-TI:I9',35J;""7..ñy-::�rv;-nQ 697, y {16-II-1935} �

Any Xlv, nQ 699.



cap al nou ordre corp9ratiu que arreu dtEurop�'stinstaur� per

poder aconseguir que, arribada l'hora de ltestat corporatiu a

Espanya, aquest sieui inst�urat en un sentit netament cristi�»

(227) •

Pinalmente, para cerrar este apartado, s6lo resta hacer

algunas puntualizaci�nes; en prioer lugar la promulgaci6n de laG

llases de reorganizaci6n de la Acci6n Cat6lica no suscit6 proble-

mas graves en el seno de la entidad en tanto en cuanto se respe-

taba en ellos su cutonomí�, pues seglin 111 base s&'J?tim� U'_1.1\1S e Zl-

tidades y obras de ccr¿fcter e c on
émd c-cs o c La.L o asociaciones profc-

sionalos, no se considerar�n como específicamente intecrantes de

los orc�nismos oficiales de l� Acci6n Cat6lica, aunque en el as-

pecto religioso y moral, y en los principios directores de la mis-

ma doctrina social, dcber&n inspircrzc en el espíritu y directi-

vas de la Acci6n Cat6lica. A este efecto estar&n conect�das, en

calidad de adheridas, con la Acci6n Cat6lica, que podr� servirse

de ellas como medio de apostolado religioso, salvadas su indepen-

cia y en particular su responsabilidad en el orden específico

de sus fines econ6mico-profesiona1es" (223).

(227) Ac e i6 S o c i.a L Po puLa r , 3di toria1 en "Cut".luny a S o ci al n ,

TITo::rceIO'üaY-;\4--v:Ilj35), ..\.ny ��IV, nQ. 709.

(228) Bases para la reorganizaci6n de la Acci6n Cat6lica Espallo
la, acordadas por los nmos. Metropolitanos espafio1es y a

probadas por la Santa Sede en "A.V.D." V.II. l� i 2G parte
p .123 •

....
�'--



En segundo término, me hubiora gust�do conocer el nú-

mer o de afiliados de la entidad, pero ha sido iúll_)o::dble puos al

iniciarse la sublevaci6n del 18 de julio el 8ecretario de la en-

tidad destruy6 los ficheros de socios y l� cartoteca que conto-

nía los subscriptores de la "Catalunya Social" (229).

y e�' t�rcor lugar, recocer la rofloxi6n del publicista

cat6lico Civor� i SorQaní sobre la acci6n social cat61ica, con

la que él había colaborado con su pluma, reflexi6n que poní� en

evidencia el car�cter elitista y el cariz patcrnalista que so p�

nía de manifiesto en todos los' intentos hechos desde el 'n3ulo

cat61ico, para luchar por la mejora de la siiuaci6n de los obre-

ros :"11('; e s ürvb una de les Grans cquivocacions do Lc co.tolics: els

qui pronen part en ols actes de propaganda sindicalista, s6n

obrers, i �n canvl els qui parlen en els actes caiolics s6n ad-

vocats, me b ge s o a r-qud t e c t c s �.�1Tav!em d'haver format un g rup

d'obrcrs intcl.li�cnts·i , un cop formats, llengar-los a la con-

questa de l'obrer. lero nosaltrcs no sabem fer ros sonso el con-

sor i el consiliario Quina pobrosa espiritual hi havia en 0,1-

gun deIs nostres centres, que foien olor de caf� rescalrat i de

cartos greixoses" (23C), ero. un juicio amareo y severo pero cie�

to, de toda. la acci6n social de�plegada, de la que no se salv6

incluso, ni la Acci6 Social ?opular, a pesar de que en occsio-

nes se present6 como la vanguardia en la aciuaci6n social cat6-

lica.

(229) Antoni Griera-Acci6 Social Popular ••• en "Criterion" 11.
Vid. supra, nQ-r��;-�:-rGIT:---------- �

(230) J. Civer; i Sorcan!_La Casa Social C�tolica i l'A.S.?
Vid. supra, nQ 185, p:-r3í-i32:----------------------
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3.5. ��������_������ci�_�����������. �!�!�!��!2�_2�i�!iYE�_X
;tYll�i.2!!.Q.mi�ll:t.Qo

Durante la Segunda Rep�blica el ndme�o de socios de la

Obre delz Exercicis Parroquials ascendi6 en relaci611 directa con

el devenir de la leeislaci6n re�uhlicana; era una oreanizaci6n

que curiosamente aglutinaba a la mayoría de cat61icos afiliados

a varias orGanizaciones paraoclesiales que se desarrollaron en

aquellos afí o s y que alrededor de 1935 quedal'inxyenclobac1as to<1as

bajo la Acci6n Cat61ica, de acuerdo a las tantas veces citadas

IIDases de reorcanizaci6n do laAcci6n Cat61ica".

Desde la func1aci6n de la Compañia de Jesús en el si�lo

XVI, una de las misiones o cometidos de la orden era la de e x-.

tender por todo el mundo 10G lIejercicios espirituales", como re-

flexi6n peri6dica hocha por el cat61ico sobre la manera de seu-

tir y llevar adelante su f�; según las �poces y lugares hist6ri-

cos se desplocaron con mayor o cenor intensidad, pero en el mo-

men to y 1ugar que a no sotros 110S o cup a , 1 a Ca. talu ña de 1 primer

tercio del s ielo Xx. adquiriría e s pe cial e s caracte risticas. Ya

a comienzos de siglo el P. Dlanch y el P. Camps, jesuitas ambos,

impulsaron la denominada Obra deIs Exercicis per a obrers, como

secci6n de las Congregacions Marianes de Barcelona y que tenía

como cometido que tras la celebraci6n de 2jercicioslos obreros

que a ellos hubiesen asistido se agruparan en Centros de Perse-

ve ran cLa , quienes dirigidos por una persona de las CC.HH., asis-

tir:!an a conferencias relativas a lo. piedad, etc. La obra no
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tuvo un especial desarrollo pues los conflictos sociales se agra-

vab a.n (le día en día y la c La.s e obrera no estaba para la celebra-

ci6n de actos que, por muy piadosos que fueran, no les solucio-

naban su problemática personal; causa en sí suficiente para pr�

vacar la desa�arici6n de la secci6n, a la que se le agreg6 la

des::!.parici6n--de -un o de los fundadores y la precaria salud del

otro {23l}.

Pero en 1922, el nombramiento del P. Vallet (232) l

COElO

director de la. Casa de Ejercicios de Hanresa, hizo brotar una nuc-

va obra que lleGaría hasta todos los rincones de la Tarraconense;

este sacerdote se Jedic6 por com�loto a la idea de hacer de los

Ejercicios algo totalmente imprescindible par� los co.t6licos, 0L

ganizando para ello numeroses tandas de ejercicios en muchos pun-

tos ele li eeografía catalana. La obra del P. Vallet no se inici6

en Manrosa sino en Cervera, donde del 25 de febrero el 2 de mar-

zo de 1923 tuvo lugar la primera tanda de Ejercicios, seguida de

cuatro tandas m�s que reunieron un total de 284 hombres; con

ello "s'estrenava a Catalunya aquella Ti1odalUjf1.-'¡¡ apost?>lica que

tanta resson�ncia tingu� a casa nostra i afora Rles Campanyes

d'Exercicis YarroquialsN " (233). Tambi�n se organizaron,en

(231) }.... Sospedra Buy6_:Li'a cdnquurrt a o.nys , Assaig hist�ric sobre

el n a Lxemen t de 1 Té)bra-ce-lS'-Zxerci'Cis Parroquials de 1 :e.·

Vallet. Darcelona, Ed. Balmes, 1975, p. 9 Y ss.

(232) Sobre la biografía del P. Francisco de P. Vallet, vid. su

pra n2 231 7 "Avanzar", Organo de la Obra de Cooperaci6n
Parroquial de Cristo Rey (Madrid) (septbre-octbre�47)
Año 111, nQ 25-26.

(233) A. Sospedra Buy�. ob. cit. p. 90.
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r�eimen externo, unos Ejercicios para mujeres en los que parti-

ciparon un total do 352, clcusur�ndose todo este conjunto de

actividades el 20 de mayo de 1923 en Nanresa con una gran con-

centraci6n de ejercitantes. y familiares, concentraci6n que el

padre Vallet denominaría como �rimera Asamblea General de l'Obra

dels Exercicis Parroquials.

Elemento característico de la obra era la parroquialidad

"2lemento que había de distinguirla de todas las obras similares

de Ejercicios, darle un car�cter inconfundible y comunicarle una

fecundidad tal, tanto en orden al rcclutaciento de los ejercitan-

tes como en el de le. pe r s o vc r an c La de los mismos que la h a b f an ele

convertir en la obra ideal ele todo apostolado entre los hOMbres

y colocarla como la base m�s s6lida para la vida espiritual de

todas las asociacio�es ya existentes de la Parroquia" (234) , es-

te elemento sAría el que daría origen a las Lligues de Perseve-

ranga formadas por antiguos ejercitantes, los cuales se reunían

en su parroquia respectiva b� la direcci6n dol párroco que era

el director nato de la Lliga así constitd!da. Su finalidad prin-

cipal era conservar y perfeccionar los prop6sitos hechos en los

Ejercicios pero sin intervenir directamente en las cuestiones so
-

ciales o p o Lfb Lc c s , pudienclo las Lligues aconsejar a sus miembros

el ingreso o no en asociaciones ya existentes o fundar alguna, si

ello se creyera necesario, pero nunca deberían dirigirlas ni a c-.

(234) Los Cooperadores Parroquiales de Cristó Rey. Sl Rvdo. ladre
---------------------------�-------------------------"-----:',.'1'o..."lcisco <le �.'aula 7allet i ArL.::',u 0.::.··. ;Scl�1blallza, 011 I..;'.va:a-

z;r�-p:-32-7I:-7id:-süpra;-ñQ-232;-p:-44:------
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tuar como elementos dirigentes en ellas (235).

Todas las Lligues de una di6cesis se organizarían en

forma federativa, forc�ndoce la federaci6n interdiocesana, con

lo cual se daría lugar a un gran movimiento espiritual cuyas ma-

nifestaciones, seedn sus dirigentes, podrían ser muchas y varia-

das en el campo religioso (236). �oaa la organizaci�u dependía

de un Gobierno central, que residía en Darcelona y que estaba

integrado por una Junta de Gobierno y el Consejo General, forca-

do este áltimo por los directores y presidentes do todas las Lli-

guas fcucradas. Las Llicues eren ele dos c ube g o r La s dis-:'in-'ves: for
-

mu.d c s , cuando a.b cr c ab c un ndnc r o de s o c d o s da bo r mLnc.d o (1ll1r.lCro

que n o se e a pe cLf d c cb a ) Y en fOrLl2..ci6n, ni tal nrirao r o era o:<i-

gua, llam&ndose en este seGundo caso "delegaciones" y dependien-

do de las Lli¡_:.ue s de la poblaci6n m�s }?r6::ir.1a o de la Junt,a ele

Gobierno ele la 7cderaci6n. La Deleacci6n había de tener cono oí-

nimo doce personas y si-este nácoro �o �uera alcanzado pasaría

a ser "Subdcleca.ci6n" (237).

(235) Juan Serrat, S.l. La Cbra de los 3jercicios Pcrroquiales
en Cataluña. Sep. "nañrc�rr-r5I10�o;-I�-2drtorrcI-7Izca1=

na, 1925Y;-p:-25=26
(236) Expresa esta "ospiritualidad"[� de los ejercitantes: "Cc�

tenares de miles de hombres transformados, santificados,
org�lizados y unidos, colocados en todas las ]osiciones es

trat6gicas dentro de las Pa.rroquias, Di6ceois, instituciones¡
y orGanizaciones obreres y ?atronales, y estos hombres se

rían la 4uica garant!a para oponerse, con resultado a les

fuerzcs �el mal cuando.�stas se lcnzaran a la. calle, �iri

gidos, con cierta apariencia de justicia social, por los

sin Dios, por la masonería y el anticlericalismo, con tole

rancia de los liberales, y de la masa enorme de los indife

ren te s ti Los Coope r-e.d o re s._Vid. supra, nº 234. p. 41.
----- ----------

(237) Juan Serrat- Ob. cit. p. 23.
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�ara Sos�cdra, las Lligues resultaban de la reuni6� de

varios ejerci'bantes de una IJistla parroquia que, reunidos durante

cinco días consecutivos en una casa de Ejercicios, al finalizar

formaban una asociaci6n que se movía al servicio de la ,��roqui�,

si bien no estaba encadenada por sus limites jurídicos a ella.

Era as! una _a_�?c�aci6n. intecrac1.a por co.t6licos ejercitantes con-

tr�lables por la Jerarquí� eclesial, conservando un aire laical

ya que jur:ídiccmente se c on s bd bu f a al amparo de las leyes civi-

les que reculaban el derecho de asocio.ci6n (238). Contaba la or-

ganizaci6n para comunicarse y difundir sus objetivos con la pu-

blicaci6n "rersever�ncia", revista oficial de la entidad que lle-

eaba a todas las Llicues do la Tarraconense y en ocasiones fuo-

ro. de ella.

La Obra crecería mu ch f s Lm o , pues en cu an bo a número de afi

licdos alcanzaría Ir.. cifri & 1293 en 1923, aGlutinando a finales

¿e 1926 un total de 8540 personas. El F. Vallet, pretendiendo

llevar a le pr�ctica la idea ya anticua en �l ce fundar una

instituci6n-la de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey

en raIJa masculina, y Cooperatrices, en rama fenenina- para la

tarea oreanizativa de nuevas y mayores campañas de Ejercicios,

tendría que dejar la Compañía de Jesús, cosa que llev6 a cabo

el 22 de abril de 1928, cese que se haría efectivo una ve z re-

cibidas las "dimisorias" solicitndas(239). Hasta ese momento y

(233) A. Sospedra Duy� - Ob. cit. p. 140 Y ss.

(239) ���_�������E�!� Vid. supra, nº 234, p. 54.



desde la fundaci6n en 1923 se habían celebrndo cuatro asambleas

organizadas por la O.E.P., una en Hanresa, dos en Hontserrat. y

otra en Ce rve r a , siendo ap r o b a.d o e n la tercera ele e Ll a s , cele-

brada en Nontserrai, el primer reclamento de las Lligues Parro-

quials de 2ersevoranga y de su �ederaci6n. Una vez el P. Vallet

hubo dejado la direcci611 de la Obra que pas6 a manos del jesui-

ta P. Serrat, el Consell Genoral se reuniría en el Seminario

Conciliar de Darcelona en diciembre de 1927 , con la finalidad.

de trazar el rUhlbo de la entidad, que qued6 en suspenso pr�cti-

camente hasta el año 1929, on que el 29 ¿o enero, el Corrsell se

reuni6 elo nuevo para aceptar legalmente los nuevos estatutos im-

puestos a la ü.�.�. por el cardenal Vidal i Darraquer y 01 obis-

po Irurita, principalmente (240) estatutos por los cuales so

fraccionaría la obra en tantos orGanismos diocesanos como di6ce-

sis había en Catc.luua, al '''.:,ie1:1:;:0 que h a c La do pe nde r su o r g a.nd z a>-

oi6n �e ca�a prelado.

(240) Acelltaci6�1 que se hizo, n
.....o sin. :;::!.'csellJ"ar uno. i'uer-�o resis

J"encia lt:Jlunn. b a.nd a era !J10.:2.l?J una obra o movincnt a.J?o�
t�lic basat en ols Exercicis de Sant Ienasi els quals ve-

11ie11 a. se r-hi e 00 una inic i aci 6 o n la vida de 1 e onj unt i
coro un motor que sempre l'activava i per tant un o�joctiu
que sompro s'havia d1as50lir; cl'altra banda, era una obra

confiada al clorgat parroquial, perb que fruta de prou i11-

de pe ndan c La , en ols seus b rgan s fu g ove rn in.tern, tD.l1-� si

estaven confiats a laies com si ho estaven a clereues; no

era una secei6 ele la Conzregaci6 Hariana t ..) sin6 que es

t�va vinculada a la persona dol Rector de cada rarrbquia,
si bl tenia una estruqtura definida iGual a tot erreu, la

qual fei� que no depengu4s de la voluntat bona o dolanta
del Sr. Rector.

Els juristes de l'Esgl4sia a Catalunya, d'aquells anys,
no van entendre mai prou b' l'estructura interna de l'O.E.

P. del P. Vallet i, ten aviat com van poder, la van can

viarlt. A. Sospedra Duy4 - Ob. cit. p. 229, ver tacbiln p.
174 y ss.
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La citada reuni6n y 103 acuerdos tomados en ella, tu-

vieron 8ran eco cntre todos los ejercit�ntes, cuyas opiniones

se pueden ver reflejadas en el portavoz oficial lie la entidad;

una de ellas, que creo representativa, presentaba la tensi6n

provocada dentro do la obra y las relaciones de 6sta. con la

. �
1Jerarqu�a.,. co n-os nuevos estatutos: IIDesprés de tots els cle-

ba t s , algún u'ells f ..J una mica d e b on an b i dif:!cil; de s pr d s

de molts esclats iGualmcllt nobles, sens dubte, por bé que apa.-

rentcent contraposats, una aran harmonia ha. fas les aspiracions

de tots en un macuífic i ecociona.nt acord final" (241). �n di-

cha reuni6n se proccdi6 icualnente a. la reelccci6n de la Junt�

,

de Gobierno (242) y se sODeti6 a to�os los partici]antes dos

(241)�cs�rés del Cansell, Editorial en "�ersever�ncia" (1-!1-
-Is'2Jy-·c:;::,:corü:.iñ:Y; ."..ny VI, nQ 76.

(242) La nova Junta de G�vorn formada per:
-rrcsi�ent: Viconts Vidal i Casacuberta. Vico-prcsident:
l. �esideri Canals i �ujau.as. Vico-?resident 2: Diquol
Narcet i ?oa1. Secretari: Josep ll. �oada i Flaqucr.
Vico-secret::u'i 1: ::?c:::-rall II.uiz i II61)rard. Vice-sccrcJva-
ri 2: JauDo Morell i Segura. Tresorer: Josep Nª Cas-
cante i �ortabclla. Vice-Tresorer: Jaume Cascante i

Portahel1a. Vocal Prefecto: Joall Guinart i Roia.
Consellers: Jaeint �;ubiola i lUbot, :3mili Campafi.� i Va.l1.

do po ra s , Joc,n :jta. Solervicens, Enrie Gomis i Co rnet ,
Franeesc dlA. Sur:!s, Jo.,cint Lapo rt e i .-1.l.'r,1engol, J'esús R�
vent6s i �atj6, �ere �lort i Gasset, Rev. Dr. Jose� Guar

die t, Rv. Enri e ':lutu s aua , Sr. J a une 1·1orer a.
Vid. supra, nQ 241.
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propuestas: la prioera, la adhosi6n incondicional do la Obra

a todos los pre Lad o s de la 'l'arrac one ns e , que fue ap r-o bada por

un a.nLmd d ad j la segunda, p o Ldra.i c a , sobre la pcrtineJ2cia ele 'lir<1-

·t�r sobre las obligaciones locales y uorn.les de los cieobros

del Consoll cute la iL.l�0�ici6n de los nuevos estaiuios(243).

Contra t,al p-ropuesta, que p o n f a en tela ele juicio e sb a "adhe-

si6nll a los p r e La.d o s ,
hab a'r o n los d e Lo gud o s cliocesa.llos Dr.

Bu.u ce Lk s , Sai:>':�/lió i .Jor.1in�o, de Darcelona, 'j_'a.rraeOlla. y Lreida.

respectivnmente; n.ntes de la votaci6n de la propuesta., su prl

mer firmante, Solervicens, rotir6 la. proposici6n s610 yex-

clusivacontc en funci6n do la sumisi6n y respoto a la Jerar-

'quía. y so redact6 una Doci6n que rocogía el pureccr del Con-

soll en el s c ncLd o .uo que el gobierno de ID, Cbrc, se c1�,ríe. a le.

clerecía diocesana. y al oloDento soclar, lo cual conllevaría

la reostructure.ci6n de la Obre. y la acopiaci6n �inal de los

nuevos estatutos a los que se roferlr!c el Card. 7idal i �a-

rraquer en.une. exhortaci6n al clero y fieles �e su e.rchicli6-

cosis sobre el toca de los 2jercicios: "3n cquests noua �sta-

tuts es conserva la parroquialitat ele 1lObra am� les Lligues

de persever�ncin. TIi subsicteixen als Directora i rresideuts,

(243) Proposici6n fircada y presontada por Solerviceus, Alsi
ue, Guinart, do Garztcfionde, CascBnte, llalet, J.M.Ruiz,
Nubiole, Cac?afi�, Morera, Horall, Raveut6s, Gomis i Co�
ne b , E. l·b:l.·ce·� i lOoal, todos n.í e nb r o s ele la Ju:!r�a do

Govern, Consoll Genero.l, en 1I:;;'ersever�uciall, (liarcelona)
(15-II-19'25-;r:f'II=r92ZJr; Any '11, nº 77-78.



le JUl1."�a (le Govcrn i el Consell General ada p b a b s el pla ele

conjunt, i es c�ea a m6s el Consell Diroctiu que, coro a llag

d'uni6, ha <le coordinar l'cctuaci6 deIs Organismos Diocesans

que estisuicn adherits a l'Obra, representets en 01 Consell

pols seus Directors, als.quals nomenen llurs respectius Pre-

laJlistl (244); en la e xh o r-b n c Lón no dejaría de subrayar cuáles

hu.b f cn elo ser las notas distinJ¡¡ivas de los e j e r c Lb cn be s s ca1'i-

dad, humildad, obediencia, etc. pues no era misterio para nadie

la. oposici6n que a'1.in cleslJu&'s de ser a}?robados los Estatutos su.;l

citarían en el seno de la Obr� al }?asar a denender exclusivamen
- -

te del orca�ismo diocesano respectivo y por endo, del obispo de

cada di6ccsis. So suspenderían las Secciones que hasta entoncos

hab!a.n funcionado en el organismo central ele la 0 • .:1:.1'., a saber

la Uni6 Espiritual do Patrons, dlObrcrs i Dependents del Comerc,

Dorso, de �reball, Uui6 �a1'roquial Deportiva, ya que 6stas on-

traban de llAno en el cempo de la Acci6n Cat61ica y no olvide-

mos que la reestructuraci6n de &'sta. se estaba. poniendo en 00.1'-

en
eha ese

J •

cae mp o •

Puntos importantes de los nuevos Estatutos eran: Los

Organismos diocesanos, entidades que agrupaban a todos los 010-

mentos de la Obra on una misen di6cesis y que en la nueVB 01'-

(244) El ressor�iment es�iritual i ols Sants 3xcrcicis. Exhor

t�cI�pasior�r-deI-C�rd:-7r��r-r-:�r�aqüGr;-p�storal sig
nada el 2�:-1929, en "Porsever�nciatl, (Darcelona), (15-
XI-1929)"Any VI, n2 9�, p. 1085.

.
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gBnizeci6n dependían de la voluntad del obispo, de manera que

tal organismo podría existir o no, segdn 10 creyera convenien-

te e� prelado, dependi�ndo do 61 la estructura,funcionamiento

y Gobierno del mismo. Antes, por el contrario se consideraba

la e xd s t-en cd a de los o r g an d smo s diocesanos con su estructura,

funcionamiento, etc. marcados de manera uniforme para todos

ellos según se legislaba en los estatutos. Adem�s de los indi-

viduos, podrían formar p�te de la Obra, todas aquellas entida-

des que se p ro pus Lo ran de alguna rouna c o n'br Lbud r a los fines

de la Obra, para 10 cual deberían aceptar los nuevos estatutos,

si bien conservando su independencia.

Las modificaciones m&s importantes eran las referidas

al Gobierno de la entidad que sería "purament 1:101'0.111 y que co-

rrería a cargo de un Cpnsell Directiu y una Junta Administrati-

Va que dependería del anterior. El Consell estaría formado por

un vocal do Le gad o 1')01' cada U:lO de los obispados .:..'::11orio.os a
, -

.........

Obra y pbr el Director del Casal de l'�xercitant; este Consoll

debería ser el lazo entre los diversos elementos que constitu-

yeran la_ asociaci6n y procuraría la uni6n, fomentando la cele-

braci6n de actos colectivos, ya fueran de toda la Ob r a , yo, de

algunos de los elementos de la misma, cooo por ejemplo el Con-

sell General de directors, Asambleas, fiestas comarcales, Co.ffi-

pa.ña s de ejercicios, etc. Tambié'n seria incumbencia del Consell,

dar no r rac.s dire diivas s ob re el f'un c L 011ar,1Í0 n to gene r a.L de la Obra,

sobre la interpretaci6n y aplicaci6n del Re gLame n b o de tandas
.,\
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y del de l�s Llicues de Persever�ncia y campaff�s � realizar pa-

ro. el fomenio del e�píritu cristiano y defensa de la Iglesia;

los acuerdos dol Conoell no tenían car�cter vinculante ni coer-

citivo, sino sólo orieniativo.

La Junta Administraiiva esiaría formada exclusivamen-

te por seglares, con excepción del Director del C�s�l de l'Exer-

citani, que formaría parte de ella en calidad de Consiliario;

tendría la J·unta la r-e p r-e s e nba cLdn de la. Obra en su parie admi-

nistrativa, económica y social, siendo su presidente, el rcpre-

seniante leg�l de la Obra; esta Junta presentaba similaros ca-

racterísticas a la aniigua Junta de Gobierno, simplemenie se

había procedido a su cambio de noobre.

En la Obra descmpcfiaba un importante papel el Casal

de l'Exe r ci tan·� que a c üuab a coco un se ere tari ad o cuyo fin e ro.

promover t 0<10 cCJ..uo 11 o que pudie r a a.yuda r al funei o narn Le n t.o (le

la Obra en cualquiera de sus aspectos, siendo el encargado de

dirigir,- redactcr y aclministrc.r la revista portavoz de la ellti-

dad; director del Casal sería un sacerdote jesuita, propuesto

por el provincial de la Compañía y nombrado por todos los pre-

lados de la Tarraconense (245).

(245)La reforma dels Estatuis ele l'Obra deIs Exercicis.

-�dItorr�r-eñ-rr�erseverEilcrarr-rJürceloñar;-tI=1IY-193l),
Any VIII, nQ 126.
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Durante l� direcci6n Qel P. Vallet la Obr� se había

ido extendiendo progresivamente por toda la Tarraconense, con

excepci6n de la di6cesis tortosina, cuya participaci6n ca l�

comunidad de di6cesis catalanas era mínina, por 01 uarcado es-

píritu centralista de su. prelado, el Dr. Bilbao. Como se obser-

va en el cuadro n2 8 el mcy o r c re c LmLe n t o se prod1:{jo en 1926 y a

pesar de que los Ejercicios se dieron por toda Catalullc, donde

acudi6 un oayor n�mero de personas fue en Solsona, Ccrvcr�, �er-

ga, 'l'irrega, 13alaguer, Con e a de Darbera, etc. (246). Es ilücre-

sante tambi6n, constatar la procedencia social de los ejercitan-

tes, como sollala el cuadro n2 9, estableciendo cuatro grupos,

pues así figuraban en la estadística de la errbidad; encu�drados

como intelectuales figuraban 1225 ejercitantes, entendiendo por

intelectuales miembros de profesiones liberales,. estudiantes y

bu r dcr at aa , Los que figurabo..n do nbr o ele 1 grupo �Gr:ícola: �:roI>ie-

tarios, paGesos Y jornalers, ascenel:ían a �n total de 2.736, aun�

que el ndmoro de asalariados del c�mpo era :ínfino. En el tercer

grupo, bajo la denooinaci6n de industriales, fi3urab�n los in-

dustriales propiamente dichos, fo..briccntes, directores de f�bri
-

ca y obreros, alcanzando la cifra total de 2.962 , siendo el

porcentaje de obreros bastante elevado. ?inalmente bajo el nou-

bre de come rcian tes, fi gur ab cn JIi�lrlio JDS pr o pLeb a r í, os de e o me �'- "

cios como los dependientes, ascendiendo a 1.617 personas.

(246) Los datos utilizados p�ra confeccionar los ar�ficos y es

to.dísticas de l'O.E.P. hari sielo extraida.s ele un folleto

suplern�nto cle"�ersevcr�ncia" mes de abril de 1927. 33

muy intereso,ute todos los datos que da sobre la exp::;.nsi6�
de la Obra por toda la Tarraconense •.
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2��_�!_�!_Q�!��!��i2__��_!�_��!�_�!!�_���E�!���_�!!!2S2i�l�

�U_!�_!�!!�E�u����_i!2g�=12�§lj*)

'l'O'rAL

l'(�nclo.s Ejerci·�o..11-'¡¡es

1 21

30 1272

2'"' 1404o

37 2620

57 3223

153 8540(A)

1922

1923

1924

1925

1926

(�) Datos e x t r-aLdo s de 1:)crsGvor�11cio." (:Uo.rcclona.) ([>bri1 1927)

Any IV, n s 4.

(A) �e esto. cifra, 198 ejc�cita11tes 01'0.11 rcpctiao�os.
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Cuadro nO 9 G"f' d d' .

1 d
.

- • ra 1CO e pro ce enC1a SOC1a e los ID1embros de
----�----------------------------------�---------------------

,

1.·'··'· "

; '.

,

ffonJes de correra

lsludianls .

i
i; '.

Prop-ietoris

I¡ ClJ\SSIS POPLLARS t-l
4377 homcs. 5125Z

OA\SL\ DllJTILWIS

4163 hemos . .{8'i:51
---_------_._---_._._-

-_.-._-_.__ --- ----

(*) Gr�fico en npersever�ncian (Barcelona) (abril 1927), Any
IV, n2 4.
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El cuadro nQ 10 nos indica lo, distribuci 6n de Lligue s

y ejercitnntes a fi6nles de 1926, obscrvo,remos que la mayor

expo,nsi6n se habia pro¿ucido en'la di6ccsis de Solsona, sccui-

da por la de Barcelona, Urgell, Vic, etc. De 1�3 cifras se des-

prende que la Obra creci& y se extendi6 por toda la geografía

catalana, Jero nos faltaría conocer el motivo real y prof��¿o

de tal fen6neno, porque no olvidemos que el desarrollo de la

Obra se efectu6 en Domentos gr�ves para la sociedad espafibla,

con una dic��dura quo bloquo6 muchas manifestaciones de la vi-

da rol pueblo c at a.Lén , No fe n go d o cume nSo s y por 10 tanto no

puedo presentar ningun� tesis sobre tal punto, pero es conoci-

�o que curante �s afios en que Primo permaneci6 en el poder cua�

quier rasgo de catalr:,l:ido.d e r a prohibido, los partidos pol!ti-

cos no tenían ro.z6n de existir, las entidades culturales, fol-

k16ricas, etc. catalanas no estaban permitidas y quiz�s los

Ejercicios eran una v�Jvula de escape.

"lh:.turaloonto la remodolaci6n de la. O.E.P. obli{;6 a

una reestructuraci6n en cada una. de las di6cesis; por 0110 los

diferentes prelados dieron una serie de circulares sobre c6mo

proceder a tal reorganizaci6n; como ejemplo de organizaci6n

con rasgos sinilares en las dem's di6cesis, veamos el caso de

la di6cesis barcelonesa. En ella el obispo Irurita en septiem-

bre de 1930 dict6 una Circulo,r en la que tras hacer una serie

de consideraciones y elogios sobre la entidad, explicaba el

por quE! de tal r e o rg on izaci6n "Los mismos Rdmo s , Pz-e La.d o s � ••]
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CUADRO 1: Q 10 0'0 ·::��_:!:2�� • !!!�i!.!"!?��!��_�L�!!Lr�!��_�_�l�E.si:J��-
tes en las di6cesis de la Tarraconense.

:2 jo r e i-'úen -'¡jo s
-------

Lli.::;D.S
-�---

J)ole3�
_-_

Tarragono. 886 77

:0arce1ono. 2609 93
.

- ---- - .

Giron�L 932 107

Lleida 323 34

Solsonn. 2581 153

j_'ortos a 9 7

Urea11 642 93

Vic 552 67

9 12 14

19 13 7

11 7 14

3 1 2

14 34 27

3 5 3

3 6 8

Total ••••• 636 62 78 80

(>t) :J::diOS e x b r a f do s de "l)erseverancia" (:Jarcc1ona) (::>.,bri1 1J�7)

Any IV, nQ 4. Se observan algunos errores aritn6ticos.

(A) La diferencia de 6 personas con el cuadro nQ 8 se debe a

que en a<J.u�l se incluyen algunos e j e r c L'b an b e s de fuera de

la tarraconense.
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no perdonaron medio,alguno para evitar que el enemigo de nues-

tra salvaci6n, sembrara, como d� costumbre, su funesta cizafia

en el campo fertilísi�o de la gracia y de l� virtud. y por es-

to, para regular lo referente a esta hermosa Obra, promulgeron

con car'cter provisional y a manera de experimento unos Esta-

tutos que definen claramente la naturaleza jurídica de la Obra

y establecen normas concretas acerca de lo que en ella es m's

fundamental, como Orc;anismos y Lli[jas Parroquiales, d'ndoles

un a estructuraci6n altamente c an én í.c a y er.dnenteoente d Lo c e s a-.

na" (247) • Pasaba despu6s a dictar unas normas de actuaci6n

y organizaci6n de la O.Z.P. en la di6cosis barcelonosa, normas

en las que se contemplaba la creaci6n de un Consejo Directivo

que asesoraría al obispo, como presidente nato de la obra; el

Consejo, integrado por siete niew1�os desianados por el obis-

po entre los curas p'rrocos � la di6cesis con las atribuciones

que los .Estatutos señalaban al Director Dd o c e s an o de las Ligs,s

Parroquiales. Se contaría adeo's con 'un COl:lit6 que actuaría en

diversos asuntos, seg6n las indicaciones del prelado y que se

constituiría bajo la presidencia del obispo o un miembro del

Consejo Directivo, de los p'rrocos de la ciudad de Barcelona,

(247) Sobre el Orga�ismo Diocesano de la Obra de los Ejercicios
-··---------------- ...-------n--T-?--------,-------------Par r-o qu

í

aLo e en ".:J.O.U.:,. , \lo-L�-193¡jJ,Aiio L�(��IL'::,
o -.,,;----------:;r n

n- lu, p. 427-�2o.

,lo
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y cabezas de arc�prestaz�os que tuvier�n en su demarcaci6n,
�

Lig�s de Perseverancia, directores de Casas de Ejercicios, Su-

periores de Comunidades ReligiosBs seculcres o reculares, etc.

No ob s b arrte est¡1 �ujeci6n y dependencia del obispo Irurita en

esta circular expofiía el deseo de que los seglares tuvieran en

la obra, e l-a.e �;e cho de ini ci ati va y traba.j ar e.n en el mn.yo r ahin-

co en la restauraci6n cristiana do la sociedad, aunque finali-

zaba ratificando esta supremacia por su parte: "Pero no descui-

den �e sujetar sus planes al criterio de N6s o del Consejo Di-

rectivo, con 01 fin de no desviarse del es�íritu s6lidatlente

cristiano y �rofund�tlento jer�rquico que debe informarlos y no

pierdan el car�cter substancial de auxiliares, quc en la extell

si6n del remedio de' Jesucristo les concedo la Iglesia por mc-

dio do la Acci6n Cat61ica" (243)�

El cocit6 diocesano fue nocbr�do en diciembre dol mis-

mo afio y en el mismo acto en que se procedi6 a la desienaci6n

de sus miembros, se elizi6 la Junta del citado Cotlit&, que se-

ría la encargada de transmitir a todes las Ligas y ejercitantes

(248) Ibid. p. 430.

.:



las norOas de actuaci6n de la entidad (249). Esta organiza-

ci6n como he dicho anteriormente, presentaba rangos muy simila-

res en toda la Tarraconense (250) y si he hecho referencia a la

de Barcelona es porque su Organismo Diocesano era el m's signi-

ficativo de toda la provincia eclesi'stica, por la cantidad

y sienificac�.6n_ de. las pe r s o n as que en el figuraban (251); en

.

su JuntaDirectiva había personajes pdblicos conocidos en el

ambiente derechista c ab aLán como Honto1iu, Ca ne La , Hanich, Etc.

La O.E.P. pareci6 sufrir un grave quebranto con la di-

s o Lu c Lén de lo, Comp a.íí fa de Jesús 0:1 enero de 1932, pues mu c he.s

de. las c e s a.s josuíticas <j_ue se de dLc ab an a la o r gan Lz e.cd ón y

acogida de numerosas �andn.s de ejercitantes, en un principi2,

per¿ieron su raz6n de ser. El qUJ la Obra dependiera de los

(249) Junta c o ns bd t.ud d a por: - Preé;i(�.ent: Francisco de A. Na
nicho Vice-president: Manuel de Montoliu. Secretari:
Prancesc Cuba:ls. Vice-secretari: Antoni Cepall.
�resorer: Josep Casellas. Vice-troscrer: Eduard Der-

trand. En "D.O.O._.�.", (31-::11-1930), Afio 1:C:III, nQ 24,
lJ. G2l.
1a organizaci611 fue hecha segdn las normas dadas por el

obispo Iruritc ante la insistencia de a1guri03 miembros
de la O.E.P. si bien 01 Reclamento definitivo de la Obre
en Dc.rcolona fue aprobado el 3 de mayo de 1934, y puijli
cado en "?ersever�ncia" (D�rcelo��), (febrer 1935), Any
XII, aQ 183, p. 119-122

(250) Yer Re gLame nb de l'Orce,nisme dLo c a c ". ¿e l'Obra d.e Ls E:::er-

!:����=:.:.:E��1�!�E�-ii-;:;--Giroña-;-el-g�ªI�§��!=������li:��-
11J.·""l·e� �-Oq'·lJ.·"l� (�n P���ever�"cJ.·n

. .-

-- �":'�_:..:.:.:::::._��-�_:::_.::'�-;_- :.: __ ..._�::_-� ...

"D.0.Ü.li-.II, (��7-11-1935r, ��ño LLCn:, n2 2, p.78-8l.
(�51) Boll esaevenidor. Editori�l en "Persever�ncia", (narce

loñaj-ragostor�32), Any IX, n2 153.
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respectivos prelados hizo posible quo 8e contillucran o1'ganizan-

do tandas Qe Ejercicios en diferentes casas, �lcu�c� irorrovisa-

das, al tieopo��o se intensificaban las relaciones con otras 01'-

ganizaciones peraeclesi�les catalanas, entre. ellas la Feder�ci6

de Joves Cristians de Ca�alu�7a "L'Obre deIs Exercicis Pcr1'o-

quials est� d'enhorabona. Ha fot una �lianca pbblica cmb la Fe-

deraci6 (1_e Jove s Cris'(¡ians de Oat a Lunya [:. � he ro vist sorgir

aquestes fal�nces de la F.J.C. de Catalunyo.., coro una croada de

reconquista del jovcnt a Jesucrist", con las Congrogacions Ma-

r Lc.ne s "hem vis t e 1 re nove llame nt i nova ufana (le le s Congre ea-

cions Marianes de Catalunya, tates elles disfosades a donar no-

ve virior i ecponta a l'Acci6 Catblica, sota la direcci6 de la

Jerarquia" (252), porque como ya había cencionado, la C.B.P.

aglutinaba en cierto modo a todos los socios de las diferentes

entidades paraeclesiales en virtud de la pr'ctica de los Ejer-

ci Ci05 que paro ci 6 s e r n o rn a h ab L ·�ual e ntre lo s eat6li cos PI'BC-

ticantes.de entonces.

Hubo tambiln la idea de incor?orar a los �ercitantes,

cuyo ndmero hemos visto era numeroso, en la Acci6 Social Popu-

lar, pues como centaba A. Griera "L'Acci6 Social Popular �.0

(252) Le. ge z-mari o x ce l' Obra de 1s :8xe rc ic is Parr o qu LaLs i ele

le-Peder�ciZ-de-Jov;s-Cristrañs-¿0-catalüñyñ;-��Itorial
en1iTerscvo;:SñcIC:ii-rr:�rcero;:O:J;-roctübre-r934), Any XI,
nQ 179, p. 361-362.
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ls l'cntitat nés adicnt on l'exercitant pot trabar l'orgenitza-

ci6 per el seU millcrament p=ofossional i l'indret on �xerceixi

el seu apostolat socinl" (253} •. Erc coherente que, si ln Acci6n

Cat61ica llamaba a todos los fieles a organizarse y actuar en

el campo social, lstos �enían�e tenor una s6lida formcci6n ca-

t61ica a le que sin duda,los Ejercicios Espirituales podían

contribuir en un alto grado (254).

Esta ne c e s Ld ad de o r-gan Lz a cLdn y a cbua cd dn en todo lo

que sianificara Acci6n Cat61ica p�pcrte de los miembros respe�

s�bles de la entidad, se hizo desde las plginas de "�erEever�n-

cia" en cantidad do editoriales y artículos. Uno de ellos, pu-

blicndo en nnviembre de 1935, rofleja�a el �cntir de la Obra

respecto a dic:�::-.s b c.s o s y s u aplict),cióll e n Lr. di6ccsis de :3ar-

celona, "L'Obra deIs Exercicis Parroquials dcvant aquest docu-

me nf h c sentit In joia d'uno- nova co ns e.g r a cd
é

au:;uGtn,. A e n t one s

indirectament, a estones ben directa els Excrcicis Espiritucls

hi s6n cridats coco auxiliars cebdcle i fonaments segurs de to-

to. ltAcci6 C<..tblica, i e ns e n s tO'�es les b ran q'ue s roben en e Ls

seus realane�ts urgents indicacions de fex-Ios practic�r ::-.ls

seus mombres" (255), �ccpta�do la restricci6n en su campo de

(253) Antoni Grieru_L'Obra deIs Exercicis i l'Acci6 Soci�l
PopuLe.r , "1)e rsevcr�ñcIaii";-rIT;:rceIoñaY;-Ta:liñe:ñac-jgeñe r"
---

-Y-- � 'r o o " L...: �
1935 , �ny AII, n- 102, p.�1-42.

(254)

(255)

Ibid. j? 42.

L'Obr� deIs E:ercicis i l'Acci6 CetblicB, Editorial en

üPe�sev��E�cra";-rZürceloña);-rñoVbre:-1935), Any XII,
nº 192, p. 478.
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aetuaci6n a que quedeb� sometida seG�n las nueves bases, la

Obr� deIs Exorcicis, pues por ellas quedaba limitada la enti-

dad, fomento y orga�izaci6n da 103 Ejcrcicio� mediante la cres-

ci6n y funcionamiento do las Llicuos Parroquials de Porseveran-

eia, "Exorcicis i PerseveranQa. Veus ací els mots que definei-

xen el programa a realitzar per l'Obra deIs Exereieis coro a

tal. Ultra aq ue s t s d o s mo-tn el pe rae ve r cnf encara de u afegir-

nt hi un al tre: Exo reicis, re rseve ranga i [•••J Ac e i6 CI:!. tblica ti

(256).

El seaundo de los artículos que merece un comentario

publicado a principios de 1936 , cuando la sociedad catalane

s� prcpar�ba para unas nuevas elecciones que se prcveíc.n defi-

nitivas para el futuro devenir político-socio-religio�o,

firmado por }'rcllcesc }!anich, a la s a z dn , presidente de la en-

tida¿ por imposici6n ¿el obispo Iruritc, (257). En el te;:to,

se recfirll1c,b,,_ la p o s d c Ldn de fuerza de choque que debía sor la

O.E.P. en la Acci6n Cat61ice rooreanizada, y desmentía el e�u!-

voco, decía muy generalizado, sobre la absorci6n ?r�ctic� de

la e�tidad por la Acci6n Cat61ica, llamandoa todos los cjerci-

tantes a ingresar en las filas ue esta entidad reestructurada

tlobe�ients i surnmisos coe a bons exercit�nts, inscrivim-nos tuts

a l'�cci6 c¿tblica, dintre l'organitz�ci6 parroquial, que taob6

(256) rss a , p.- 479.

(257) Hasta feb�ero de 1935 fecha en que fue nornbrad� una nueVa

Junta, había ostentado tnn1iln la presidencia ¿el Orga
niono Diocesano de la u.E.P. de DarcelGn�, c�rco que ocu

paba des¿e el 18 de diciembre de 1930.



en aquesta carcctc�istica coincidim, jo, que ni l'Obrn daIs EX3�-

cicis Po,rroqui::,ls, ni 1 'Ac -.::' 6 C[','�bli ca a c bu o.L se rien pos si :)10 a ,

sonse lo, Parroquia" (253). nccoa!� �o,mbi6n uno, �� las conclusio-

nes de la 3006n& rro Ecclesia et ?atria, celebrada en Ho�tserrat

en abril de 1935, sobre lB imposi�ilid&d de ostentar cargos di-

rec-lji':Ú:3 e n cuaLqud o r- u s o c La.o Ldn cu.·Uaic:. s Ln o se p o e o La el

"brevet" de hn.bo� �ro,cticad� los ejercicios, cuesti6n que se

había puesto do manifie:::�o t�mbi6n en le Asamblea de directores

de las Lliguos de Persoveran9a� celebrada en Vic en julio dcl

mismo afio, UO:'10..0 se había hecho e s pe c d a L 0011ci6n de La necesidad

Lne Lu d Lb Le de In J?r:�ctica c ou-b Lnuc.dn c1e ejercicios por -'(¡oelos nq'_'.!l.

llos q_ue 1?rc-'(jcn\�.í a n Ll.ama.r-s e cnt61icos, lo c ua L :laci,,, urgente

la o rganí.z a cd dn do un mayor nlimoro ele tandas, 01 mojoramiento

elel· e s CJ.uct12.. o:rcanizativo de les Lli[fLles, e t c , (259)

P0r� el n11oero ele ejercitantos hc�!a decraciio durante

los cñ o s r-e pub Ld c an o s lo quc yucue verse n. t,rav6s de 12.s elife-

rentos 03��QísticGs, lus causas pueden ser v�ri2.das: aleunos

puede:"). po n s ar COL10 funcl:::,mc:;.l�c.ly m�s i.lüpor·�ante la disoluci6n de

ln Cou2añía de Jes�s, lo qua me parece improbable ya que la di-

soluci6� se llev6 a efecto a principios del añ� 32, y la cerda

se había yc, iniciado �, l);1¡"tir ele 1928, c ua.nd o la lJe(lida no se

preveía ni r-e mo-b arae n t e , y había ido a.c e nbu á nd ca e f11 :!_).1S0 ele los

(253) Francesc'Manich lIla -L'Bxercit&llt i l'Acci6 CBtblica,
en "�(H'sovcr�ncic", (B�������):(:������-c;����--����),
Any AllI, nº 194, p. 30.

(259) Conclusions de l'Assemblea, "Persever�ncif1" (Da¡"celona)
T3ülIo-Y93sy;-xü;-Zyr;-ñQ-138 , p. 335-336.
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años, como podemos ·ver en los cuadros nQ 11 y 12. Creo que de-
,

ben buscarse las causas en la disminuci6n de la coacci6n en los

pequeños núcleos rurales, en un incremento de la conflictividad

y tensi6n social, etc.
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CUADRO :;'·;2 11. Ti>,nücs he ellas (le s ele 1927-1934. (-*)
----r-------------·-----------

(Obra deIs Exercicis Parroquials)
------�---�---------------�----

Año� Tandc,s E j e r e i t an te s C'La s , Diret. el. Po"!).
-_-=--------

�927 72 4105 2194 1911

1928 80 3259 1363 18 ';; 1

1929 64 2019 686 1333

1�30 70 1891 796 1095

1931 39 1348 393 955

1932 42 1071 386 685

1933 49 1221 428 793

1934 53 1183 L!-21 767

(*) Debcnos tomer la cst�d!aticG con p�acGuci6n y flexibi1id�Q,

puo s se incluyen en ella. Q.Icunos ejercitGmtol3 ::le Hp.n.orca.,

y otres Di6cesis no pertenecientes Q, 10. Ta�rncollellse, esti-

mando su cifra total aproximada en 500 ejercitantes. Datos

e x b r e.Ld o s de "Pe rs ave r�ncia 11 (::Jarce lona) (almano.c �ene �J
1935), AnyXII, n2 182, p. 97-114.
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CUi..:JRO Ir Q 12.

(1936)

Eje rci t�ntes Po.rroquic.s
------�--- ...... -------

Tarrr.gona. 1864 110

Bo.rce1ona 10.036 198

Gi:::onc. 2.880· 223

Lleicla 1.226 91

Solsonc. 3.268 156

Tortosa 610 29

Urzcl1 1.868 230

Vic 3.011 170

.Total •••••• 23.293

Datos (Da�cc1ona) (o.lmanac Cge�
nC1J 1)36), Any .xIII, nº 194, p. 106-110.

()le¡- ) extraidos de �Persever�ncie"
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La Llig� fue fundeda por el obis�o �orras i Bcgas

en 1899 para sustituir la secci6� de propaganda religiosa de

la Uni6 Cat�lenistB. Az!, 'por su origen, no ser' difícil enCUB-

drr:ña clen iro de 1 re nu.cir,1ien-� o cc ba Ln rd, s tc de fb1.e s de 1 si [;10 1),,,-

sado al que �orr3s i Dcgas incorporaría toao un sentido trndi-

cional interclasisto., como se h a visto en le Lrrb r-oduc cd é
n 0.1

presento estudio.

En los Estatutos ¿s la entidc¿ se oancionan dos asrcc�

tos que lo. cGracterizaban: catalanismo y catolicismo; su objeto

la total �oco��tituci6 cspirituo.l i tauporal d�l �oble CctalA,

i fOLlC;1.tn.r, pe:: l'::>,.cci6 corporativa LO la LliG;':' i le i�(livi¿t13.l

de Ls s e u s rse mb ro s , le 11.::i6 de In dovoci6 c z Ls b Lc.n a crnb l'ar;1J::

¿el país en lo. pietat i l'ideal de J?é O�1. el movLno n-b cc·liclanis·�

ta" (260)� �n le asocio.ciSn �od!an aGruparso �o�us los hODores

que h ab Le nd o he cho lo. p::i;.�crc comuni 6n quis io rc,n contribuir a

los fine e. citatLos anteriorrJonte. Sus 6rgr.;..o3 d e 30bierno eran

la Junte. de Gobierno, 01 Consell Go ne ra.L y las Colles (26l);

istas serían la base de le. asociaci6n y est�rícn forDaQas po�

doce individuos. Como asesor eclesi�stico de la Lli3e. hebríe

un Consilia�io llombredo por 01 obispo de la di6cesis ccrrespon-

tLiente a ?ropu�sta del Consell.

(260) Zstatu�s a� la Lliga Z3piritual �e Nostra Senyorc de Mont
---t---·-:�:-:- -:;-

--

--;'�"":'.:'"---l;:-ñ''''':-;'-t·::;::-�-::�--''l'''0":"()--�--�---------
�:.:::!::::_ •...)� . .1.ce.Lona., ..Lw

...
J. ". izc nc.a •• ,,� .. �<., U;¡-_¡,,,¿ • .L.

(261) Los (1::'.:�03 sobre c orap o s Lc.í én , f un c Lonamd e nb o , oSg_UC:,1;:\ o r--,

ganizativo, so encuentren en los EstGt�t?� citados. Vi�.

suprc, n2 26C.
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Estos Estatuto� cor!Gn renovados en 1903, siendo la

,

noved�d @�s 9i�uific�tiva el que se aceptaran mujeres, lo que

no se contemp1cb� en 103 anterio�es estatutoa; taD�iJn se modi-

ficaron algunos aspectos organizativos de la obra (262).

:He ia';jc r-e s a s ub r ay a r que de ntro ele la. J...1iGa hab La

diferentes s��?i��es, liturgia, c�nto, erta, etc. y al respec-

·�o e o debe destacar la aportaci6n de una so c c Lé n al c c.n-b o grc-

gorianist�, que cdem�s con el F. Sunyo1 al frente di6 U:la se-

ric de concie=�oD en ¿iferentes loc�lid::-.des cata1::-.ncs; secci6n

que en 1912 fue la. pro::_)ul:Jo¡'a del 111 Con[;::czo j:)"�tciunal de Nú-

sica S�grcda, celebrado en Barcelona. Teobi6� �articipnr!a 1�

Lliga en l� c')lobraci6n d6 l�s Festes Const�ntinianes, que se

trcducir!a en Catcluffa e� la cclebrcci6n del 1 Cona?6� d'Arque�

loS!� Cristi��a en 1913, y m�s tarde en 1915, su ?�rticipaci6�

Carrcrcs, Clascar, �renb, Card6, DarcnerB, cte. Ello creo nos

da una v1:J16n GCller�l, pero no �or ello menos i�?ort��te, �obre

la col�boraci6� que l� L1ig� prestaría al "redre9�mcnt cspiri-

tuo.l i tcr.l]?orel" , b�jo un aire eS'brictamente c,:�,61ico, como re-

flejaba asimismo la hoja do inscripci6n a la entidad, cuyo texto

(262) Eatatuts le la L1i�a �Dpiritucl de Rastra Sonyora de Nont-
------------------------T--------------------------------:..:�s::�. 3arce1ona., '';''i1). L Ave n c , 1903 11 p.

,- ,
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Glosaba el cuor del aspirDnte a la Vircen y a C�t�lurra (263).

Pero le menifeGt�ci6n o�s in?ortcnte de la�talidad

de la Lliea Espiritual fue la colebr�ci6n de la 1 A9aQ�lea de

le erd¡i.'.c,d. c o n el ruo tLv o :?u�1d:::.n011tal de hacer una de c Lar o.c Ldn ,

sin6'nimo de prosi6':l, e la; qpini6n p'l1blic2., y me d.Lo s políticos r.l3.-

driloSos �cerCB del proyecto da aatLtuto de autonouía el�bor�do

por le NencoDunidad en l�lG, y discutido en Madrid, sin ning'l1n

resultado pr&ctico posterior, por la situ�ci6n provocada por l�

huelgn. de la Cel1n.diollse de 1919. En l� Asac�lea citada se e�-

pOLc'.r!aa una serie C:.C pla:1.tec..L.ic:ltos cat6lico-cr,·i;,Blanist;:-.s, que

no han sido to�avIQ superados hoy die, en ciertas csfera3; me

rofic�o en concreto � las rociontcD conferencias episcopales

los est�tu�os de autonomíe �olíticc, recientemente npro�BdoB

n ::'.. C i 0:1al e s " •

(263) 1!(! e.o f�::;raQoccr le. co:V�1:·c:r('.,ci6::l (101 Sr. ::'oli}.) C::.]!devilr..,
antig1::.o mLe mb r o ele le, Lliga B::;piriJc,u::1.l, que me ha permi
tido investigar el archivo de la L1iga por él conservado,
y les conversaciones sostenidas sobre el teca.

La hoja de inscripci6n a le Lliea dice: "Per quan
vos (el n o mb r e do L a sp Lr an te f. socio] e s b Lme u le Harc de

Déu i le P�tria Catelana, complint el vostre desig, quedeu
admé s soci de la L1iga Espiritual de :::·Tostr1'.. Senyora de

Hontserret; e s po ra.n'ü de L vostre valer que trebcllareu, pels
idecls de llEsglésia i de Catalunya, que sbn el nostre ob

je cte.
Déu.

(264) li'echa de

Fecha. de

servi molts a.ny s la vostra vicla[•• j"
apr oba cddn elel Estatu·�o catalán} ambos, 29.XI.197
aprobaci6n del Estatuto vasco Congreso.

l2.XII.1979 Se- '

nado.
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Estos planteamientos de 1& entidad, fueron introdu-

cid os ya cuando en l� ll&mada a la participaci6n a la Asamblea

se apelaba a su car�cter de "afirmaci6n patri6tica" (265) y se

reafirmaban en los objetivos contemplados en los Estatutos spro-

bados en 1908, reclamando además el derecho de sor escuchados

en un momento de tanta importancia pa ra el futuro del :-._)uoblo ca-

tal�n, ya que "Catalunya es troba en un moment decisiu ele la se-

va historia, i la n o s b r a situaci6 social no c omp o r-t i. cap 11ei

d' inacci6. El deure filial de piotat p�tribtica recta i la ne-

ccssit�t d'un intervencionisme en�rgic cap escusu no podria en-

terbolir-la. lii ha plall�cjat el problema vital de la constitu-

,

ciS ,utonomicc de Cc.to,lunya en e 1 doble ::1. S pe cte do petici6 unc..-

nime d'u� poblo que vol recobrar In seva llibert�t i de so�uci6

irnmincnt que exigeix por l'esc1evenidor l'orientaci6 assenyada �e

tate els cleoants rep�csontc.tius" (�66).

LGS diecioc�o conclusionoD de la A��Dblea, eelebra-

da el 10 �e enero de 191) (267), se raQueen a tros temas. nI

���mero, expuesto por el can6nigo barcelon6s Jase? ilG D8r�nc�c,

do que el derecho de toda persone. i.tc.ivia.uel o c o Le c üd ve E'� 1'e-

(265) Proclama que trasncribiuos inteerarnenta por ser de difi

cil localizaei6n. Figura en el :;,p6ncl.ice d o c ume r.ba L con el

nríme ),·0 1

(26G) Vid. su?r�, �º 265.

( 2 6 7 ) Co :..-: e Lu z i one s ¿e 1 a tiA s s e [,1b 1 e rJ � . G 1 c. L l' i e a r: t: pi :r itu 2, ]. � :o s -

tre Senyol'2. de HOlltse1'1'('.t, (p.o he Lo c a Ld z e d o o n Ard'.iyo Cr._

1'1'01'39. Hº 36. -Docunents varis 1905-1925. Camisn 1919.
So� recogidas en ep6ndice docuxcnt�l, náme1'o8
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Girse por sí mism� era expresi6n de la ley n�tuT�l; ley natu-

re"l rc..tif Lc e.d a por la le y cr Ls tir-,nt>, y dado que e x Ls t:l':[1, une, eu-

tidcd n cbu r aL con -boc.as 1;:>,::; cm' acto r{3 ti Cf,S f:!e ic 0.3 y mo r e.Les

ele un e vel'dr�del'tJ :::ersonalicla¿ p'6blica" debía re cono ci$rse le el

derecho r, la cu'b on o m f a y e su gobierno 2.uton6mico. Si se CO:1-

s Ldo r-ab a que-és-te era el caso toe C8:l:aluib" que en el ra omo n t o

de diccuti�se el proyecto estatutario era una Dn�idad natural

no roconoci�c, une socied�d hist6rica maltrctadu, dccíe, y ua�

n a.c í.dn re::::-rimiclo. :_:lar o Lo raen t o s e=:J;jOr:::lOs, ere por lo t::mto un

deber IIp,turfl,l y cristiano 0::i6ir el l'ocouocir.liento de Catalufi::l,

coco ncci6n lib�c, lo�se cut6noce.

loe C�rd6, hac:!c refe�encia al uso de la lonauc.. vern�culc en el

des ar r oL'l c da le vida cristiana, esto..blecionclo y denostr;,'1ndo In.

ne c e s Ld ad de u-�i1izar el c�l.t['.l�n en la precliccci6n y G.OL1�S �:!'c-

tos re1aciona¿os con e� ministerio cclesi�stico, y en las es

cue Le s e n l� fo�neci6n ele le Lll:;:,ncia y juYcn-�uJ., c on c Luyén-,

<lose es-to punto fOl'nul::tndo une re c o nen do.c d én � 10, s o c Le d c.d C:J,

talcn� ,cr� que exigiese el uso del catclln en todos los est�-

bleciillientos escol::tres.

El tercero y 4ltino de loo tecas d.escrrollc¿os en

la cseeblea, elabora¿o por Jauma llofill i MBt�s, ten!� por ob

jeto la e:posici6n ae 10 que habí� repreoonia¿o l� fe en el 00-

licos he.b f an tonido en La recons-::'rucci6:;::. de le. p::ttria, c..s le

que 011 eSOD no ao rrb o s no po¿íc,n g_uoc""..:-.r 11:.',rgi:1Brlos, siguiendo 0:1

1� línee.. rra r c ad a :por el obispo '::orr:.s y :3�"gcs aunque con une.



El mismo afio de In cclebraci6n de la As�mblea y con

motivo de lns elecciones e diputados a Cortes, la Lliga Espiri-

tual lanz6 un manifiesto (268), escrito por el Dr. C�rreras se-

g'lÍn me consta por los documentos en contr e.d o s en su ur chf vq en

el que se conserva parte dal texto manuscrito. Mostraba el tex-

to la inclinaci6n de la entidad cat6lico-catalanista vor una
__ o

• �

de las coaliciones, la candidatura regionalista, indicando el

por qu� de su inclinaci6n, poniendo en evidencia los inconve-

nientes que presentaban las otras candidaturas, la Uni6n Mondr-

quica :T¡::,cional o In. c e.nd Lúa t.ur c r-epub Ld c anu ¡ (le la primera su -

brayaba su centrnlismo político y su inteGrismo religioso y de

la seeu�d� sus ataques a los intereses religi030s y do l� i310-

sia.

Duranbe 1[1. época G.iciíatorial la 1.liga po.rcliz6 prác-
'í

ticamente sus activid�des por las circunstancias de todos cono-

cidas que fueron recmprendidas el año 1930, ahorw básicamente

I1polític:.:,s· y c e rrt r-a d as en a c td vd d cd e s cultu:ralcs y d e p o r t Lva s e

canto gregoriano, excursiones a luaares hist6ricos, ruinas o,r-

queo16gicas, etc. Bs sintomático al respecto, la creuci6n por

el P. Dutlle, de una sccci6n infantil, els Minyons de Montanya

que C0l1tU0a. con La colaboraci6n de 3atist3. i Roca. Los fundado-

res pensaron en un sistema integral de educaci6n humana, aparte

de promover el amor a la montaña, a la natur�leza o al pueblo,

(268) Manifest de la L1igu �spiritual de TIostra Senyora de Nont

serra1-�s-Cáttrics-Qe-C:talüñy2,:-Tcxto-mec�ñografI;do-y--
-----y--------------------------tambien una parte del manuscrito que ha sido encontrado en

Archivo Carreras, nQ 36. Docuucnts varin 1905-1929. Cumisa
1919.



prooovían Bctivid�des que podríamos c�ificar de manifestacio-

nes y ten¿enci�s de "amor Q la Patria", que manifestaba asimis-

mo el "amor a Dios", como dice Carreras en uno de sus artículos

(269) "0iu [sic] el que digueren e Ls Hinyons: per la me va honor,

i amb la ar�cia de D�u, jo prooeto fer tot el que pugui per a com
-

plil' els me ti;-deures envers Déu i 1<1 Patria, per a a j ud ar tatuara

l'altrc gent, per a obeir la Llei deIs Minyons de Montanye". Es-

te movimiento es c on o c Ld o ad e má s , por la poléoica de s a b ad a con-

tra las jcra.rquí�'..s e c Le s Ld s tLc a s e a'b a.Lan as , ta.nto 1>01.' !H!'rte de

grupos de izquierda, sobre todo por el 6rcano "L'Opini6", como

por parte del sector intecriste c�tal�n, con motivo del campa-

mento de Minyons , celebrado en Collsacabra en septiembre de

1933, al que asititieron el cerdo Vidal i Barraquer y los oois-

pos de Vic y Solsona, en IDl e.c t o al cIuO ze le atribuy6 u�

r'cter de tipo político.

(269) Lluis Cc..rj,·cras. r,'eclucaci6 de In, Il í.ny ond c , "El Hatill C;o..r
ce 1 on a ) (9-IX-1933J:-:J:-estC'-üii-ürt!G'üfñ <le 1 tott1l de die z)
escritos por el Ilr. C,',:'�c'0ras a r e.Lz del car.ipa rae n-b o de "min

y on s
" or.;,'.:ai�::',do llar le socci6n o o r r-e s p ond Le rrt e d,: 12. Lli

ga; caepamento celebrado en CollSBcabra , 1933, y que ori

gLri o" una. {spe:;_'a p o Lén I c n entre los integristas catalanes,
los c a t

é

Ld c o s L1o,drilof1os y los IIproercsic·:-. �,,, c a b é Ld c o s Ctt

talanos, tocando est� pal�brn "progresistall con reservas.

Los otros a=t!culon e��n:

-l. �1 que ?�ZS� e :or�, "�l Natill, (Bercelona),(2-II-193�)
-II .:SI-�.üe1oü-I7.-fest;: c-:' IEl Llora, n:3l Hn,t,:[lt, (:J�.rcolonc_),

--t'3:r.:z=I 933T;-:I:�rI:-L;-vId.;- de L� mdny ond a , nI! 1 }latín

(Dcrcelona), (7-1::-1933) ;-:lv·.-LTeduc;:cIú-cte-I� md nyon Lc ,
1t7-'1 "'�..t..ltt rn�. 1 ) «('"1 I�c 1'"'�3-T-:---�--'7-�-"i:::--":"::"'"r""::"'-:::-;;·'·.J .L·l,-� u.L , \.L �"I ce on a j , ;'.__�- »:» , -v. �:.:_=_�1i:'�':���
del c arap amc n b , n'.Sl lL..:.ti", (:3arcclo:��::'.), (12-L:-l��33); ..TI.

E'eG 3;-�i:-:Ie!::; :-: e outi fJf.1e, tlE 1 ¡ ..In. tí" (::::: c.r ce 1 o ne ) , ( 14-I:�-193 3)
-.."-----------':"''7....,.----.,,.-- ..t �. n"n" tt-VII • .t'.l.loc1..'.c:LO ��(";l j:'::,!l[>, (",18 SCOUüS cr.t",lJ.cs, .Dl ¡·b-ü! ,

(�n.rcerO�GT;rr0=I::I933T;--:Ix:-3I-sec011-c���lic del scou

tü;nc, "El Ho,t!lI, (Dc::"celollf',), ('2I:y:::r7J:rjT;---:':-:-lti-5:(i'3-Lre
����!��::::::" ttZl ¡'�atitt (:::.a�celonD.), (23-I;�-1933).

--------

.,-
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Anéndice del C�pítulo 1
--------------------�--

(49) Conclusiones de la Seman� Nacional 'de Consiliarios dioc�-

s anos:

12 Proclama como primera condici6� del Consiliario la ad-

hesi6n y obediencia incondicional al Papa y al Episco-

pado.

22 Reitera una vez más la afirmaci6n de que en España todas

las obras sociales sean plenamente confesionales cat6-

licas.

32 Manifiesta el deseo de que ee establezcan una biblio-

teca de Acci6n Cat61ica y un archivo de documentaci6n

que puedan utilizarse desde cualquier parte de Espaffa

y de que se hagan ediciones econ6micas de los princi-

pales documentos Pontificios y Episcopales sobre Ác-

ci6n Cat61ica, en f�etos populares.

42 Reconoce la necesidad de una Universidad, Facultad

o Escuela social cat61ica para Sacerdotes.

5º Recomienda a los Consiliarios que cuando asistan a al-

g�n acto nacional o regional, procuren unirse para

cambiar impresiones y estrechar las relaciones entre

sí, y aspira a que se establezca una organizaci6n per-

manente de los Consiliarios nacionales ydiocesanos de

las distintas obras de Acci6n Cat6lica española.

62 Pide que, a semejo.nza de la Seman.a Hacional, se orga-

nicen Semanas Diocesanas de Consiliarios en todas las

',-



Di6cesis do España durante el presente año, a contar
,

desde esta fecha, y se repitan en lo sucesivo con la

frecuencia que los respectivos Prelados estimen con-

veniente.

72 Acuerda tambiln que la Semana Nacional de Consiliarios

Dioeesanos, que con tnn feliz 6xito se ha celebrado

por primera vez en Espafia, se reuna en adelante con

la periodicidad que el Bmmo. Sr. Director de la Ac-

ci6n Cat61ica en Zspaña considere oportuno.

82 Encarece a los Consiliarios la fundaci6n de Círculos

de estudios, y expresa el deseo de que cuando elDi-

rector Pontificio de la Acci6a CatJlica en Espurra lo

considere oportuno, se cree Ulla Escuela Nacional de

Acci6n Cat61ica para seglares.

92 Recuerda a todos los Consiliarios y muy especialmente

a los de las Juntas Diocesanas de Acci6n Cat61ica, 10

que dispone el artículo 23 de las "3ases para la

reorganizaci6n de l� Acci6n Cat6lica española" sobre

la celebraci6n anual de las Asambleas generales dio-

cesanas, y urge su cumplimiento.

Estas conclusiones firmadas por el Card. Segura,

como Presidente de la Acci6n Cat61ica espafiola, en

Toledo el 24 de enero de 1930.

',.



(61) Junta Arxidioeesana, que ser� tamb6 la d'homes de 1�Aeei6
---------------------------------------------------------

Cat'bliea.-

-Consiliari.- M.I� Dr. Salvador Rial, eanonge penitencier

de Tarragona. - Presidente.- Sr. Joaquím Mn de Nadal.

-Vice-presidents.- Sr.Antoni Hartínez JJomingo , Sr. Lluís

Serrahima Cam!n. -Tresorer.- Sr. CarIes de Sanllehy.

-Seeretari.- Sr. Josep Mn Gieh. -Viee-secretari.- Sr.

Josep HU Modolell. -Vocals.- Sr. Franeese de P. Bult6,

Llu!s Jove r Honell, Ernest Abe 116 i els pres idents de :es

Juntes Diocesanes d'AD.

Junta Arxidioeesana de dones de l'Aeei6 Catbliea.-

Consiliari.- Rnd. Dr. Ram¿n Dalcells, ecbnom de Santa An-

na de Barcelona. - Presidenta.- Sra. Marquesa de Muller.

-Vice-presidenta.� Sra. Pilar Marqu�s de Bult6. -l'ro r>o-

rera.- Sra. Cerme Galobart, Vda. de �a Riva. -Se ere t·o'ria.-

Sra. Roser Cunill Dast�s. - Viee-secretaria.- Sra. Pilar

Seba. Vda. de Ribas. -Vocals.- Les presidentes de les

Juntes Diocesanes d'A.C.

Junta Arxidiocesana de Joves d'Acei6 Catoliea.-
---------------------------------------------

-Consiliari.- M.I. Dr. Josep Mª Llovera, canonge de Barce-

lona. -Viee-consiliari.- Rnd. Dr. Albert Bonet. -Pre-

sident.- Sr. Peliu Millet i Naristany. -Vice-presidents.-

Sr. Santiago Udina Hartorell, Sr. Lluci� Daqul. -Tresorer.·

Sr. Josep Hª Armengol. -Secretari.- Dr. Pere Tarr6s.-

-Vice-secretari.- Sr. Josep Cullarl. -Voeals.- Els pre-

sidents de les Juntes Diocesanes de Joves d'A.C.



(85)

-

----�
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Junta. Arxidiocesana de Joventut Femenina d'Acci6 Catblica.-

"

-Consiliari.- Rnd. Dr. Rnillon Balcells, ecbnom de Santa

Anna de Barcelona. -Vice-consiliari.- Rnd. Dr. Eduard

Ram?J.n. -Presidenta.-Srta. Montserrat Codina NietQ.

-Vice-presidenta..- Srta.. Montserrat Sindreu. -Tres ore-

ra.- Srta. María Atenas. -Secret�ria.- Srta. Nativitat

!Ur Escof'et. -Vocals.- }1G Teresa Sastre, Angela. Hatas,

Les presidentes de les Juntes Diocesanes de Joventut Fe-

meni na d I .A • C •

Las conclusiones elel tema primero decían: "Hasta quE! pun-

to debe intervenir la Congregaci6n en In. formeoon LnteLe c-.

tual de sus miembros. Indicaci6n de medios para conseguir-

10.", Y las respuestas a tal pregunta, desglosadas en ocho

apartados, ero.n:

12·La Congregaci6n puede y debe, particularmente en los

actuales tiempos, intervenir en la f'ormaci6n inte1ec-

tual de sus miembros.

22 Es conveniente influir en esta f'ormaci6n intelectual

mediante academias, cátedras, conferencias y controver-

sias en el seno de la Congregaci6n, ya en el local o

locales de ella, ya fuera de la misma, sea mediante

excursiones, o en otra forma adecuada a la. índole de

cada especialidad.

.

¡



32 Es conveniente la asistencia y colaboraci6n de los ca

tedr�ticos oficiales a los referidos trabajos.

42 La Congregaci6n en la cultura intelectual de sus miem

bros , debe especialmente mirar a la educaci6n y forma

ci6n religiosa.

52 Procura�á esta educaci6n religiosa con los medios pro

pios de cada carrera literaria o profesional:

a} Completando los estudios oficiales, tendiendo median

te esta labor de extensi6n, a dirigir los trabajos

de los Congregantes hacia las cuestiones que, dentro

de cada rama científica, afecten m�s directamente

al dogma, a la disciplina o a la consideraci6n so

cial do la Iglesia Cat6lica.

b) Rectificando los errores o deficiencias de la ense-

.fianza oficial.

62 Procurar� también la instrucci6n religiosa general

entre los Congregantes, particularmente en las materias

en que con más frecuencia se ve atacada la Iglesia, o

aquellas en que es m�s común la ignorancia religiosa

del pueblo. Esta instrucci6n popular es especialmente

átil a los Congregantes que, sea por su profesi6n,

sea por los ministerios que dentro de Ja.Congregaci6n

realicen, han de ponerse en mayor contacto con las

clases populares.

72 Son también útiles dentro de la Congregaci6n las en

señanzas profanas que perfe ccionen e 1 Congregante en

.

¡



su profesi6n u oficio, le proporcionen cultura gene-

ral, o le alejen de otros centros docente s donde po-

dría serle pe�judicial le, asistencia.

82 Conviene tambiln organizar en las Congregaciones bue-

nas bibliotecas; con libros que respondan a las mis-"

mas aspiraciones a que se refieren las conclusiones

pre cedentes.

(90) Aspirantes - Los j6venes adoitidos, por el Director e ins-

critos como tales en la Congregaci6n, hasta que son defi-

nitivamente admitidos como Congregantes. Para el mejor

r�gimen de la Congregaci6n los aspirantes se subdividen

en dos grupos: p9stulantes o aspirantes de primer trimes-

tre, y aspirantes propiamento tales o do 3egundo trimes-

tre. Para ser postulante se requoría, tene� por lo menos

la"edad de 16 años, a no ser que el postulante cursara

estudios en la Universidad o en escuelas especiales de

ingenieros o arquitectos, en cuyo caso podría ser admiti-

do sin toner aquella edad, tenían que ser solteros, con

residencia ordinaria en Barcelona o en sus inmediaciones,

tener prop6sito firme de observar una conducta intacha-

b1e y cumplir las reglas de la Congregaci6n.

Cuando alguno deseara ser postulante, sin poder asis-

tir con la regularidad debida, por causas razonables y

justificadas, debería manifestarlo al ser presentado al

director de la congregaci6n, el cual decidiría si con ta-



les condiciones era procedente su admisi6n. Los postulan

tes usarían como distintivo en La s reuniones de la Congre

gaci6n una medalla con un lazo blanco en el ojal. Trans

curridos tres meses de asistencia efectiva a los actos or

dinarios de la Congregaci6n, observando ejemplar conducta

y tomando-parte seg�n estuviera prescrito, en alguna de

las Secciones de la entidad, o de las academias, pasaría

de categoría y entraría en la de aspirante como tal.

Los aspirantes de segundo trimestre llevarían como

distintivo una medalla con cinta blanca. Tanto los postu

lantes como los aspirantes podían ganar las mismas indul

gencias que los congregantes, y serían admitidos como ta

les despu�s de transcurrido otro plazo de tres meses de

asistencia a los· actos congregacionistas, con conducta

intachable; si no fuera así, quedar�o.n e Iíndnad o s de 10.

Congregaci611.

Serlo.n coneregantes, los aspirantes admitidos en

la con�rogaci6�, cumplidos los requi3itos citados, los

congregantes que se agregaran directamente a esta congre

gaci6n, procedentes de otras congregaciones marianas agre

gadas a la "prima-primaria" de Roma, quedando sujetos a

las reglas y estatutos de la congregaci6n a la que se ad

herían. Dentro de los congregantes había tres categorías:

numerarios, supernumerarios y honorarios.



Eran numerarios todos aquellos congregantes, solte

ros, y que hubieran cumplido los requisitos solicitadoa;

formaban el elemento activo de la Congregaci6n, a cuyos

actos tenían estri�ta obligaci6n de asistir. En raz6n de

su asistencia, se dividían en tres secciones; los que per

tenecían a la secci6n primera e�an aquéllos que asistían

ordinariamente, falt�ndo s610 por causas accidentales,

justificadas y poco frecuentes, perteneciendo a las sec

ciones segunda y tercera aquéllos que no sieopre pudieran

asistir, o su asistencia era infrecuente.

Los congrogantes surernumerarios, eran aquellos

cOllGregantes numerarios que tenían que trasladarse defi

nitivamente o por espacio indefinido de tiempo a otra

localidad diferente do donde estaba la Concregaci6n; po

dían ganar las indulgencias igualmente, cumplie ndo lo

prescrito para dicho fin, y si regresaban de nuevo a la

localidad primera, pasaban otra vez a la categoría de nu

me r ar Lo s , a exce pc i6n de que se hubieran casado, que como

cualquier otro miembro numerario, cesaba como tal e ingre

saba en la categoría de honorario.

'Estos �ltimos estaban divididos en cuatro agrupa

ciones: ilustres, eclesi�sticos, religiosos y casados,

de cuyo encabezamiento puede suponerse quienes estaban

adscritos a ellos.



(102) El "dec'logo",del congregant decía:

-"El congregant, a mIs d� complir amb els deures de c o n-.

gregaci6, no es descuida d'actuar tant com li és permas

en altres associacions i entitats on pugui realitzar obra

de reconquesta per Crist i prosselitista per a la Congre-

gaci6.

Tot congregant, instruit en els ideals de la Congre-

gaci6 Mariana, est' format per a actuar i Is indubtable-

mant un element sel.leccionat per a anar al davant de

nuclis jovenívols que formin part de les masses de la

Joventut catblica, i par aix6 la C.M. facilita als seus

membres els mitjans suficients par a aquesta actuaci6.

L'ENTRE¡�A:HEN'l' �n maj'd:sculas al text originaD en.

el si de la Congcegaci6 o oéupant-hi c�rrecs, �s, sens

dubte un dels mitjans mIs pr�ctics de preparaci6; aques-

ta pr�ctica en l'interior de la Congregaci6, dona al C011-

gregant una experi�ncia en l'acci6 a qu� l'encamina el ?e

Director.

FACILITANT HITJANS D'ACCIO �n maj'd:sculas al text

original] als congregants que mIs b� puguin ocupar algun

carrec en l'obra extensiva de la Congregaci6, s'obt�, a

mIs d'estendre l'obra de la Congregaci6 i de poder realit-

zar obra prosse li tis ta, que les obres de "re con ques ta"

es troben en mans de joves pr�ctics i sel.l�ionats que,

per la formaci6 rebuda i per l'entrenament practicat a

la Congregaci6, poden exercir b' el clrrec que se'ls ha

confiat.
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Sempre sota. el guiatge del Director, DIRIGINT LIAC-
;

CIO, [en majúsculas al text Original_] , des del s f de

la Congregaci6, que tingui de desplegar el congregant

que ocupi algun c�rrec en una altra associaci6 o enti-

tat, slobtl, �ltra salvaguardar-lo, perqu� mogut par

l'actüicio en altres entitats no abandoni la Congrega-

ci6 que procura estendre l'obra mariana i considera com

un carroc de Congregaci6 de col.laborar en una nItra As -

socio.ci6 o entitat".

(117) -Congregacions MBrianes i AccieS Catblica. Les CC.MM. han
------------------�------------------------------------

"Juventus", (Barce lona)
.

(15-IV-1934), A�y XIII, fa�ce VII.

-Congreeacions Marianes i Acci6 Catblica. Les CC.lil1. tot
-------------------------------------------------------

i essent el que s6n, han de preparar els joves vers l'
------------------------------------------------------

,!!:.�. Editorial) "Juventus" (Barcelona), (30-IV-1934)

Any XIII, fase. VIII.

-Congregacions Harianes i AccieS Co.tblica. Les CC.H1-1. tot
-------------------------------------------------------

i essent el que s6n, s'han a'acomodar als temps actuals.
-------------------------------------------------------

Edi torial) I1Juventus", (Do.rcelona) ( l5-V-1934) Any

XIII, fase. IX.



270

(l36) Acuerdo que dice: "3. Considerando que el Apostolado de
�

las Congregaciones Marianas es distinto del de la Acci6n

Cat&lica; y.que las Congregaciones Marianas son precio-

sos auxiliares de la Acci6n Católica, estas entidades no

pueden vivir �omo extraffas, ni menos como hostiles entre

sí. -IIci:ñ-dé mirarse con mútua benevolencia, Lnt e Ld ge n cd c

cordial, recíproca cooperación y con perfecta armonía.

Mientras la A.C. tretar� de favorecer del mejor modo po-

sible e las ConGregaciones Marianas(por ejemplo, infun-

di�ndoles con m�s perfección su espíritu de obediencia
-------------------------

J y su amplie forma-

ción social y de apostolado cristiano, las Congrecaciones

Harianas ayuda;r�n o. la A.C., con sus oraciones y propa-

gandas en su favor, haciendo vc� la belleza, necesidad y

ventaj as de la md sma , y aun exhortando o po r-bunu oc nte a rus

socios para que traba.jen en ella, ya qie por sor institu-

ciones que recogen y forman a 10. juventud, les Congrotia-
,

ciones Marianas han de darle a aquella los elementos me-

jor preparados y m�s activos.

Para su más estrecha unión con la A.C. las Congre-

gaciones Harianas, Antonianas, e b c , , ser<Ín obras e.d.hericlas

a la A.C. oficial, con adhesi6n colectiva, conservando

sus estatutos, naturaleza y gobierno propios. Esta adhe-

sión significa el propósito de participar del espíritu

de la Acción Cat6lica y de coordinar con ella sus acti-

vidades. Obliga pr�cticamente:
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a) A orar colectivamente por la A.C. y sus fines.

b) A encaminar a sus miembros hacia la A.C., instruyln-

doles seria y concienzudamente a este fin, por medio

de Círculos de Estudio, Cursos o Cursillos dados por

los Consiliarios o propagandistas de la A.C. oficial.

Las entidades adheridas ofrecer�n a este fin sus loca-

les y har�n obligatoria la asistencia a eslios actos.

e) A secundar orientaciones, planes y campañas de la A.C.

compatibles con su autonomía (tales son, por ejemplo,

aceptar en sus Círculos de Estudios propios, los te-

mas señalados por la Junta Diocesana; contribuir con

sus socios a fiestas, manifestaciones, peregrinaciones,

etc. organizadcs por la autoridad diocesana provincial

o nacional cuando fueren requeridas a ello).

d) A pagar cuota colectiva.

e) A recomendar a sus miembros que sin perjuicio de ad-

-quirir la Tarjeta de A.C. se inscriban en su rama co-

rre spondiente •

Cumplidos estos requisitos, podría a los miembros

de las Congregaciones Mariana, Antonianas, etc.que 10 fue-

ran de la A.C., dispcns�rseles la asistencia a los actos

de Centros parroquiales de A.C., fuera de algunos pocos

m�s importantes o significativos durante el año, y sin

impedir �ue por mejor formaci6n, facilidad o ,aptitudes

qlieran trabajar en los cuadros oficiales de la A.C.,

pueden hacerlo.
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"

Penetrados en estos principios, los consiliarios

de A.C. Y los directores de Congre�aciones, con su pru-

dencia y buena voluntad, hallar�n medios de coordinar

sus mutuas actividades, evitando roces siempre dañosos

y procurando que no trasciendan a los j6venes socios".

_.,

"Este acuerdo est� recogido en "B.O.O.B", (15-V-

--�1936), Año LXXIX, n29 p. 233-234.

-------

(144) "Als joves Cristians de Catalunya. Escolteu la nostra cri-
--------------------------------

da, joyas cristians de Catalunya, veniu als nostres rengles

sota la bandera del Crist i de la Verge de Hontserrat.

Davant la confusi6 del moment, portem paraules se-

-

�enes, pero cIares i tortes; davant la s�mbra d'odis: 0.
�-

firmem l'ideal de germanor; davan t l·'escomesa de la i'rre-

ligiositat, proclamen la nostra fe; davant la torrentada

antisocial, ens redrecem exigint tots els respectes pro-

pis de la civilitat i la cultura.

No fero política ni pertanyen a cap partit. Pero

volero fer p�tria per damunt les polítiques i els par-

tits. Volero reter l'esperit del nostre poble guarint-lo

de les seves tares ancestra�. Volem que la.nostra sigui

veritablement aquella raQa dreturera i torta que uneix

el seny arnb la impetuositat, com cantava el poeta. Volem,

especialroent, enfortir la nostra cristianitat racial,

fent-la mis sincera, mis viva, mis il.lustrada i mis fe-

cunda. Sentim l'ideal religi6s coro el suport de la nostra



vida moral i la del nostre poble, i �s per aix� que vo-

lem abrandar-lo en els nostres cors i en les grans masses

.

de la nostra joventut • La lloi de Dlu ha de presidir to-

tes les manifestacions de la nostra vida i les solucions

de tots els nostrea problemes.

Aix� ho obtindrem:

1.- Amb l'organitzaci6 general de tots els joves que sen-

tin els ideals cristians.

2.- Amb la publicaci6 d'un setmanari que sera l'animador

de l movime nt.

3.- Amb la subfederaci6 gimnastica i esportiva.

4.- Amb les subfederacions excursionistes de primera i

sagona categoria.

5.- Amb el gran moviment de cultura religiosa i social

que culoinara en els corcles d'estudi i en l'Editorial

F.J.C.

6.- Amb les secciones de propagandistes, etc.etc.

Mem plantejat l'oraanitzaci6 a qu� us convidem molt

ab an s de l'adveniment de la Re ptib Ld o a , El canvi de r�gim

no afecta als nostres plans sin6 per a fer-los mIs vius

i actuals. Llnncem-nos a establir amb tota la seva gran-

desa el regne de la llibertat. Estimem, volem, defensem

la llibertat. Per� la llibertat � �l costat de les seves

grandeses, els seus perills, Joves Cristians de Catalun-

ya: salvem al nostre poble d'aquests perills i conduim-lo

als seus mIs grans destins. Nosaltres som els creadors



del seu dama. De les nostres mana dep�n que sigui espen-

dent i triomfant, i no desret per les lluites intestines

i c�igut en el vilipendie En el principi de tot hi ha ltes
-

perite En el nostre esperit de fe, d'c.postolat, de cultú-

ra i d:�he�oisme, trobarem l'energia inesgotable que re-

clama la gran gesta. Catalunya sera cristiana o no sera,

digu� el gran Bisbe. Catalunya sera cristiana, jurero nos

altres, i amb nosaltres ho juren tots els jovas catalans

conscients de la seva fe i dels deures que aquesta fe

els Lrap o s a ,

Fins aro. ltisolament ha esteril.litzat el nostre

esforo. Ara, pero, que ens sentim amb el deure i l'afany

i el delit de v�ncer, ens cal organitzar els nostres es-

tols.

Us diem aixo mirant l'esdevenidor. Perb ara un

deure essencial, inajornable, ens crida a la mobilitzaci6.

Nobilitzaci6 pacífica, cLubad cnn , democr�tica, pero cons-

cient, unanime, generosa, de la qual cap jove no pot de-

se rtr.l' •

Davant els atacs presents o futurs tenim el dret

i el deure de defel1.sar-nos. 'l'enim el dret i el deure de

defensar allo que val m�s que les nostres vides: la

fe en el Crist i la llibertat de la nostra consci�ncia.
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Jove cristia: no dubtis ni vacil.lis. Callar o in-

hibir-se en aquests moments Is una traici6 a Dlu: Is

una veritable apostasia.

Rodrecatt amb el noble coratge deIs taus an9s, a

exigir el respecte deIs teus drets mIs elementals, d'homa

i de cri.stia.

F�lix Millet i Marisiany , ptesidont del Consell

Pe de r a L l'rovisional; Pere l'arrd's i Claret i Alesandre Si-

mon i Basi, vice-l'rosidenis; J.!'errcn H. Ruiz He b r o.r d , se-

cretari; Victor Dult6 i Dlajot, Tresorer; Jaume Cusals i

Rius, comptador; Joan Prats i Tomas, bibliotecari; Fcrran

Eadosa i Duran, Joan Esp! i ruig, Prancesc Figuerola i Fa-

rrd', Andreu Ninyarro i Hcndoz, Antoni lIadal i Rod6, Niquel

Noguera i Sanz ;l:Jere ?uiC i Quintana, J[',ume lluiz i Hcne nb ,

Jordi L. de Sagrado i Pascuel, Joan Serrahima i Botill,

Josep M. Gol i necasens, Josep Gu�rdia Framis, Dartomeu

Llongueras i Gal!, vocals; Salvador Cassanyes , delegat

de les Joventuts de l'Arquebisbat de Tarragona; Lluís Dat.-

lle, id. del Disbat de Girona, Josep M. Ciurana, id., del

Bisbat de Lleida, Josep M. Pinyol, id. del Bisbat de la

Seu d'Urgell; Josep M. Farran, id. del Bisbat de Solso-

na; Pere A. Sola, id. del Bisbat de Vic".



(171) No exigirían una practica religiosa determinada, por tres

motivos fllh�n.me ntales:

"a) Perqu� som Acci6 Catblica que arreu del m6n suposa o

estimula sense de-be rminar-les, re glamentariament i obli-

gatbriament, les practiques religioses de llurs adhe�

z-e nts ,

b) Par fer mIs eficag la lliure formaci6 religiosa deIs

nostres membres i poder fer una graduaci6 de perfec-

ci6 religiosa entre ells, conseqU�ncia del doble ca-

racter formatiu o conqueridor de la nostra obra. La

norma �s posseir en cada localitat on hi ha Grups un

"stocb" de militants de comuni6 diaria o sctmanal, dI

intcns fervor marih, de provada cooperaci6 parroquial

a l'obra catequística, i aquests han de portar al com-

plimcnt deIs deures religiosos als mawLres freds i la

major freqU�ncia als ja practicants.

c)-Per no entorpir 1lorganitzaci6 pietosa de les altres

entitats jovenívoles de formaci6 religiosa que tenen

llurs quadres ja formats i als membres deIs quals nosal

tres hem de permetre l'accls als nostres rengles sense

minvar en res les peculiars activitats. No podem im-

posar, per exemple, noves practiques religioses als

moltíssims membres de les benem�rites i mai pro lloades

Congregacions Marianes que militen entre nosaltres i

que concilien amb perfecta harmonia, degut a aquest cr�

teri,llur formaci6 mariana y llur activitat fejocista".



(173) Transcribimos todo el editorial, por considerarlo expo-
,

nente del sentir de la Uni6 Democrhtica de Catalunya, ha-

cia la l".J.C.

"Slha celebrot a Barcelona el primer Conerls general de

la Pedero;ci6 de Joves Cri::;tians de Catalunya. Ha estat un

�xit clar, rotund que ha posat de manifcst la forca que

aquest moviment t� jo. per tot Catalunya. Obra estricta-

ment i essencialment apolítica, ha d'lsser perb tineuda

en una especial estimaci6 per tots aquells partits pol!-

tics que creguin quo la salvBci6 do Catalunya ha de venir

pel camí de la seva cristianitzaci6; i mIs, encara, pels

que aspiren a·realitzar aquesta cristianitzaci6 per l'd-

nic cam! que la p o f fer s b Ldd a i dwr ad o r a s el c am f elel

convenciment que va de cor a cor i dlintel.lig�ncia a in-

tel.lig�ncia sense refiar-se de cap altre mitj� huma; i

m�s encara per aquel1s que estimen que l'acci6 catblica

no es pot fer eficagment amb menyspreu de les realitats

socials i nacionals del medi en qu� es desenrot1la. Cris-

tians i patriotes, cercadors d'una justicia social, for-

entrar en la plena activitat de l'home fet podran inter-

venir en la política, cada u des del partit o la forma-

ci6·que mIs li abelleixi amb una capacitat o una ciutada-

nia fins avui inigualadas. 1 aquest Is un M�rit i un do



que tot Catalunya ha de recon�ixer i agrair a la Fede-

raci6 de Joves Cristians. Per aix� Is mIs lamentable que

en certs sectors do la política catalana s'hagi promogut

contra els joves c rLs t.La.ns una hostilitat incivil que s !

exterioritza en iets vand á Ld c s i b arb h re s a gre s s Lons , Il o

__ o .....

Is cap excusa a aquesta barroeria que els seus autors

digui� que els joves cristians s6n feix�es. Al contra-

ri, aquesta acusaci6, en qu� ning4 que s�piga llagir i

escriura no pot creuro , denuncia que darrcr seu no hi

ha res mIs que una enorme mala fe i pos� als que en s6n

sugeeridors fora d'aquell pla de lleial convivencia en

qu�·es poden trobar i s'han de trobar necosshriarnent

tots eIs que honestament sorveixin un ideal, encara que

aixb els tingui situats en les posicions m6s adversos

i con+z-cp o s e.ue s ,

Si no fos per la vergonya que representa per al bon

noro de· Caialunya que dintre d'ella hi hagi qui no pugui

tolerar pacíficament la propaganda d'una idea que no si-

gui la seva, gosaríem dir que aquestes agressions no v�-

nen sin6 per mIs bl; perqu� res no hi ha que enardeixi

tant com Isser combaiut i combaiut injustament, car aixb

implica l'estímul de la lluita barrejat amb el reconeixe-

ment de la nostra ra6 per part de l'adversari, que no re-

correria a la mentida si la veritat es trobls de la seva

parte
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Els javos cristians han donat amb el seu primer

conar�s nacional un gran pas en la seva vida. Saludem-

los com una de les m�s belles realitats amb qu� avui

compta Catalunya".

(181) Consell Federal nombrado 3-V-1936:

-President.- F. Nillet i Maristany -Vice-president 12

Pera Tarr�s i Clarete -Vicc-president 22.- P. Ruiz He-

bro.rd. -Secretari General.- Xo.vier Clavell i Dorrhs.

-Vice-secreto.ri 12.- Jeroni Picart i Puyol. Vice-se ero
-

tari 22.- Josap Cullorh i Maspons. -Tresorer General.-

Joan Rof i Boada. -Comptador.- Ho.nuel Gil. -Inspecci6

de Grups.- Josep M. Franqu�s i Bru. -Cap de Propaganda.-

Francésc Motfort i Balaguer. -Vocal .- S. Casasses i

Gelouch •. -Vocal de Pietat.- Josep liD Arag6 i Cabanyes.

-Vocal de "Plama".- }lanual Palou i Da11esch. -Avantguar-

disme.-lIn. Joan Tous. -Junto. de la Snbfederaci6 Agrico-

li.- Josep Sol�. -Junta de la Subfederaci6 Obrera.-

Joan Sol� i Cara1t.- -Junta de la Subfederaci6 Univer-

sit�ria.- Joan Art�s i Clos. -Junta de la Subfederaci6

Esco1ar.- Francesc Tous. -Depe ndents.- Ga s par R�fols

i Hodolell. -Agrupaci6 Coral.- Josep Mª Camprubi.

-Agrupaéi6 Gimnhstica�- Josep Jordi Llongueras. -Agru-

paci6 Esportiva.- Salvador Moragas i Botey. -Excursio-

nisme.- JauDe Nualart i Maim�, Pasqua1 Penyaranda i Ruan.



(186) L'Associaci6 d'Eclesilstics promovi6 la publicaci6n de

"Resefia Eclesi�stica", fundada por Pla i Deniel, impuls6

la funiaci6n del "montepioU una de las me j o re s obras de

car�cter social, para ayudar al clero. L'Associaci6 tenía

su local social en·C/Canuda y su secretario fue durante

mucho tiempo Hanuel Hestres, catedr�tico del Seminario

de Barcelona.

La entidad poseía una rica biblioteca que era fuente

de informaci6n de toda la clerecía intelectual que se ha-

lIaba en Barcelona. L'Associaci6 promovi6 el I Congrés de

Liturgia celebrado en Montserrat y oraanizado por los di-

rigentes de la entidad: Lluís Carreras, Fredoric Clascar,

Moisés Alujes, Manuel Trens, Manuel Mestros, CarIes Car-

d6, Josep Mn nar�nera, A. Griera. Memories. Vid.supra
--------

nQ 185, p. 78-80.

(187) Los Estatutos de la Acci6 Social Popular eran:

11
Artícle 1.- L'Acci6 Social Popular és una instituci6 de

caracter general, d'organitzaci6 estrictament personal,

que té par objecte promoure, per tots els mitjans le-

gítims, l'acci6 social catblica, especialment entre

les classes més nombroses.

Artícle 2.- A)No és propiament una associaci6 religiosa,

si bé defensa i propugna els principis cat�lics, l'es-

perit de la Religi6 i de la Moral i els drets de l'
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Esgl<fsia.

B) 1:To �s una instituci6 re caritat, pe r b facilita i f.,2.

menta les obres ben�fiques.

e) :Jo constitueix un partit polític, perb forma i ed,'!l

ca per � com�lir tots els deures socials i civils

__�_propugna la necessitat de servir-se dels drets

dels ciutadans en la mesura lícita.

D) No s'encarrega do la direcci6 d'institucions o

empreses purament econbmiques, perb si resulten be-

neticioses por al poble, les prepara i les ajuda.
i

Artícle 3.- L'Acci6 Social Popular pret�n principalment:

a) Educar la conscibncia social, civil, moral i reli-

giosa.

b) Formar por a l'acci6 individual i organitzada.

c) Unir elements actius i fomentar i ordenar els es-

forcos en el terreny catblic social.

d) Promoure institucions i empreses sociales do tot

- e) Treballar per a les justes reformes socials i per

a la concbrdia entre les classes.

f) Dignificar i enlairar el treball.

g) Excitar i sostenir un moviment general d'actuaci6

de l'ordre social cristia civilitzador i promotor

de tots els intorossos leg!tims, dins l'esfera de

l'activitat catblico-social.



Artícle 4.- L'Associaci6 rcalitzar� els fins expressats
,

en ela preccdents articles valent-se especialment de

l'acci6 inmediata personal i de la inrlu�llcia ue les

paraules i de l'escrit en totes les soves formes.

Artícte 5.- Por a'facilitar mIs tot el que s'ha dit,

estableix a Barcelona una Secretaria General i una

Oficina Central de Treball, i, a m�s, Contres d'Ac-

ci6 i Secretaries Socials o altres serveis on a judi-

ci do la Junta resultin profitosos".

11, Vid. supra, n2 185, p. 54-56.

(191) La Acci6 Social Popular editaba:

-Setmanari -"El Social"

-mensual (doctrin�l)- "Revista Social"

-q�incenal - "Archivo Social"

-"Anuario Social de EspeRa" de las cuales se publicaron

tres tomos; pretendía reco�er los hechos, la legislo.-

ci6n, etc. de car�cter social ocurridos en España.

(195) "Tota una escola político-religiosa, molt m�s política

que religiosa, per b� que en un altre sentit era profun-

dament impolítica, es dedic� f. � a espiar tots els llucs
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----.______

.� s o r t Ln t, al país i a c o mb a b re 'ls <le�piat.adamel1t fins a
'-_

(llOeS?] s an Lb o s o s de vida social cristiana que an a.ve n

matar-losE.3 Tota roivindicaci6 obrera, �dhuc la mIs mo

deraaa, era tot seguit titIlada de socialista i condernna-

da a mort. Organitzacions enteres, ben prometedores, ben

o r í.e n tn.do s., dotade s de
•

1va ua florida i creixent, taren fe-

tes dissoldre - en nom d'un catolicismo fals, que mentre

gi65 i el liberalisme polític, en arribar el liberalismo

fins arribar a veres exageracions, el liberalisme roli-

econbmic es sentit tot d'ulla, enva!t per una gran tondro-

sa i el defensav� gelosanent contra els sogui¿ors de la

doctrina de Roma. Aix! hem viscut durant molts anys sota

una fclsificaci6'escandalosa del c r Ls t.Lc.nd sme , que ha tin-

gut �or efecto l'apostasia, no o�eusablc, perb si o�pli-

cable, de les uasses obreres.

Una coincid�ncia que no t6 res de casual, ans s'hi

veu claranont la m� de la ?rovidbncia, ha volgut que los

duos regions d'Espanya més castigades per la Revoluci6,

hagin estat procisament les dues on el fanatismo antili-

boral en tot, menys en l'economia, va sacrificar dues 01'-

ganitzacions obreres catbliques esperangadores, que hau-

rien garentit aquests pa!sos contra la revoluci6.

Si l'obra ben comengada a Darcelona pel jesu!ta

pare Palau, a principis d'aquest segle, sota el nom d'

Acci6 Social Popular, que. comptava ja alguns milers d'
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obrers or gandbz aba , no ha gué s e s b ab f o rc ad a a mo rLr , d'un

fracas injust i imposat, amb l'opíleg refino.-c, de l'emi-

graci6 del seu fundador a Am�riea perqu� no fos possibls

ni la veleitat de re c cme n c a rw La , avuí tindr{em a Barcelo-

na, cinquanta, seixanta, potser més milers d'obrers cat�-

lics que en l'aspecte de l'ordre p�blic i en l'electoral

serien un dic eficacíssim contra la revoluei6".

,1
(197) Junta de Patronat constituída el 28 de enero de 1917 e intc

•

grada por:

-President.- Marqu�s de Canillas. - Vocals.- Antoni Jan-

sana, Pere Turull, Benet Adroer, Joan Dertrand, Josep

Monecal, CarIes Sanllehy, (conte de Figols)duc de

Solferino, Manuel Girona, Eusebi Dertrand, Enrie Sag-

.nier, Leonci Soler i March, Joan Vall�s i Pujals,

Rafael R. de Cepeda (Val�ncia), Pe re Lloses (Olot),

Pere Gil, Mariano de Pano (Saragossa), Josep Pous i

}lola, Emili Carbes de Tolr'h., marqu�s de Sant Esteve

de Castellar.
li
I

-Direetor.- Enrie Pla i Deniel.
"

-President.- Ramon Al-

b6. -Viee-pr�mer.- Nareís Pla i Deniel. -Vice-segon.-

Jonn M. Roma. -Tres ore r.- Joan Mercader Marna. -Vice-

tresorer.- Joan Audí. -Comptador.- Josep A. Blanco.



28:5 '1

Secretari.- Josep N. Boix. -Vice-secretari.- Juli Vil'

- Dibliotecari.- Josep Dlaneh Bonet. -Voeels.- Rnd.

Dr. Joan Alemany, Desideri Canals, Josep Vidal Barraquer,

Pelai Vidal de Llobatera, Rnd. Dr. Josep Valdl.

-

-Prosident.- Josep Mª Llovera, ajudat per Severino Aznar,

Salvador Ninzuij6n, André's Hanj6n, irarc:(s No gue r , Angel

liarrera ••• De Barcelona, entre dtaltres i figuraban Josep

M. Daranera, Francese Moragues Darret, Llu:(s Carreras,

Josep M. Gich, Rnd. Llu:(s Gomis, Consiliari de les Unions

Professionals, Josep Ruiz Castella, seerctari del museu

social.

(2l0)[L apariado final d.e L manifiesto dec:!a: "Els sotasignants tan

avui una crida fervorosa a totes les entitats c a bb Ldq ue s

i a tots els particulars catblics de Catalunya perqu�

vingui� a sumar-se a aquest moviment federatiu jo. iniciat.

Acci6 i)opular s o'l v Ld cd b an dones, ltadhesi6 d I une s

i altres per tal dtanar a la creaci6 d'un front dnic ea-

tblic, dotat dluna organitzaci6 i d'una disciplina que

el capacitin per emprendre una acci6 ofensiva. i defen-

s Lv a , en.caminada a salvaguardar en tots els ordres els

interessos vitals de la Santa Esgllsia Catblica a la nos-

tra terra, atacats dihriament amb oferises a la jerarquia,



a les ere en ce s , al cul te i a la moral.

Al costat de les organitzacions existents, federa

des i les que s'hi federin, s'organitzaran les unions d'

hornes de carrera, de rnestres, de funcionari , de page-

sos, etc., les quals completaran aquesta gran uni6 de

les. f-or c es c a bb Ldq ue a ,

Cat�lics i entitats cat�liques de Catalunya! Adhe

�iu-vos al precedent rnanifest-programa, i entreu a la

nostra federaci6 dtestarnents per tal de salvaguardar els

fonaments de la sociotat moderna i aconseguir que els pri�

cipis del Cristianisme informin tots els aspectes de la

vida nacional. UO volero absorbir cap matís de la políti

ca que sent i actúa cat�licament. Voloro aUnar les forces

cat�liques de tots els matisos per la �ensa d'uns prin

cipis que tots acceptem.

La directiva d'Acci6 Popular designar� delegats 10-

cals,_ comarcals, regionals, i un conit' central, la mis

sió deIs quals serñ organitzar i dirigir les activitats

que la federaci6 desplegar� en cada comarca i en cada

localitat per mitj� de confer�ncies, assemblees, festes,

etc •••

Tenim en estudi l'oreanitzaci6 que caldr� donar a

les forces cat�liques federades. Ben aviat, per aquest

fi, sera convocada una assemblea.
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Que s'adhereixin a a�uest manifcst-progr�ma tots

aquells que sentin la necessitat d'anar a una orgallitza-

ci6 clefillitiva ele les forces c a t.b Ld qu e s de la nostre te-

rra, la qu a L doni soluci 011S als gr an s proble me s que te-

nim plantejats en sentit cristi�.

Vo Le ra
,

d ar r e r-ame nb, q'ue aquesta organitzaci6, vaei

animada d'una adhesi6 filial al Papa i als nestres Pre-

lats i que mai estigui en desacord �mb les normes establer-

tes per So. Santedat Pius XI a l'Acci6 Social Catblica".

(212) "Ella [A.l)� no té l'ambici6 de constituir-se en exclu

siu centre director d'aquest front �nic si, de fet, hi ha

a Catalunya altres organitzacions preparados per a assumir

aquesta direcci6. Per aixb tonim un vital inter�s a posar

en ¿oneixement de les altrcs organitzacions catbliques

d'esperit modern amb qu� compta l'acci6 social catblica
�--

de Catalunya, que Acci6 Popular 9sth disposada a entrar

en contacte amb totes elles i arribar a un acord que per-

meti coordinar en una sola i vasta acci6 tots els esfor-

cos i totes les iniciatives, únic roitj� per no seguir,

com :(,ins ara, dispersant les energies en multitud de "ca-

pelletes".desarticulade� i en compet�ncia unes. amb altres.

La forma eminentment federativa que hem donat a l'orga-

nitzaci6 d'Acci6 Popular �s la más ferma garantia de la

sinceritat d'aquest desig que anima la nostra entitat i
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ofereix alhora la forma la m�s prhctica per arribar f�-

,

cilmcnt e la constituci6 d'nquAst front dnic. Si no ens

decidim a constituir c quoLf, front Ú-Ylic, l'o,cci6 social e:>
-

-�gUir'" c ond e m na d a a l'asterilitat Lame nb ab Le a

lo, qual han i'ct arribar l'isolament, la desar-biculaci6 i

les m_e_sq�ines rivalitats de Ls diferents grup s en qu�

est� avu í, atomitzada la nostra terra".

Font, Dari� Bspar, Josep un Gich, Eduard Dertrand, Ramon

HU. de Ve c Lana , DesilLeri CunaLs , Joaqu{Q HU. de �in.cla.l, Alc-

.....___. x an dre Go.llar-t., 'l'om�"s Ca.rreras Artau, Antoni G'r Lo r-a , Llu:!s

�intord', Albe�t Po ns , Joequir:1 Honba no r", llanuel '..L'oruel.
----.....:.____

La Junta ue Govern estaba formada por:
---------------

}1fl. de. Hedal, Jasar> lIGo Gicll. -Secretari Gencrcl.- Anio-

-Prasiclent.- Joan Gaya. •

�
-Yice-pres i<1en-(¡s.- -Fo aq u Lm

ni Griera. -Vice-se ere tar:is- l),�nie 1 Doixoda , Albe rt

Pons , -�rasorer.- �duard Dertrand.

Tanto el Consell Pederel comok Junta de Govern,

fueron constituidas el 16-XII-1934.



Capítulo 2. Actitudes de la iglesia institucional y las enti-
----- ----- ---------------------------------.---

dades paraeclcsiales catalanas durante la Segunda
---- -- ----- ---- ----- ---- ----- ---- - ------------

República.
---------

l. La Tarraconense y la �epública. Introducci6n. l.l.-Igle-

sia catalana ante la proclamaci6n de la Segunda República.

1.2.-Los h�chos de mayo. 1.3.-La iglesia y el gobierno provisi�

nal. Problemas planteados: Cardenal Segura. 1.4.-La cuesti6n

religiosa en las Cortes Constituyentes. Eco en la iglesia ins-

titucional del anteproyecto y proyecto constitucional. Deten-

ci6n del Dr. Echeguren y remoci6n del cardenal Segura. Aproba-

ci6n de la Constituci6n. 1.S.-Desarrollo legislativo de la Cons
.

-

tituci6n en cuestiones religiosas: disoluci6n de la Compañía

de Jesús, ley de secularizaci6n de cementerios, ley de divor-

cio, regulaci6n del matrimonio civil. Actitud de los prelados

catalanes 1.6.-La iglesia institucional y 'la leyro confesiones

y congregaciones religiosas 1.7- Actitud de las jerarquías ecle-

siásticas catalanas ante las negociaciones Madrid- Santa Sede,

en la búsqueda del "modus vivendi" 1.8.-La iglesia institucio-

nal ante la revisi6n constitucional. Precedentes yevoluci6n •.

2.- Actitud de las entidades paraeclesiales catalan� ante toda

la problemt!tica religiosa en la Segunda República. 2.1.- Acti-

tud de la Ac�i6n Cat6lica. 2.2.- Las entidades paraeclesiale�

catalanas: Federaci6 de Joves Cristians)Congregacions Marianes,

Acci6 Social Popular, Obre deIs Exercicis Parroquials, Lliga Es-

piritual de �ostra Senyora de Montserrat)ante la problem�tica

religiosa republicana.
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l. Le:. T¡I>rrn,conense y la República. Introducci6n
--- --- -- --- -_-- ----- ----

--------- ------

,

Como dicen Carballo y MagBrifios en su obra sobre la

estructura e�lesial en la Galici� contempor�nea, el jerarquis-

mo constituye una pieza fundamental de la ideología y de la es-

tructura de la Iglesia cat&lica (1), pero ello no debe llevar-

nos a la conclusi6n de que existe una uniformidad absoluta de

toda la cristiandad en cuanto a usos, costumbres, f6rmulas li-

túrgicas, ideología, métodos pastorales, etc •• como afirman

dichos autores; ello sería ignorar la existencia de las diver-

sas iglesias nacionales, si entendemos por tales, aquellas igle-

sias que responden en líneas generales, en sus posturas y ac-

tuaciones, a una sociedad" civil doterminada1 de la cual forman

parte y que en este caso coincidiría con una sociedad nacional.

Sería desconocer la oxistencia de posturas o�s avanzadas mante-

nidas por la iglesia holandesa o ciertos sectores de las igle-

s Las del continente am o rLca n o , r e e pe c
ó

o a , por ejemplo, las

po:f.uras m&:s ú,ncladas en la tradici6n de la iglesia polaca o in-

glesa (2). Estoy de acuerdo por lo tanto con Ullman, cuando

establece que "el caracter de la iglesia en cada país viene

determinado por su relaci6n dinámica con la sociedad: por la

forma en que los seglares conciben y llev�� a cabo sus oblign-

---------------

(1) F. C<Lrballo y A. Hagariños. �::2.g!.::.�.::_:.� !.��al��ia_��:
�:.�g������, Madrid, Akal Ed. 1918, p. 318-319.

(2) Se entiende que al hablar de la �lesia , nos referimos siem
pre a la iglesia cat6lica; en caso de que no sucediera así
se haría constar explícitamente.
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ciones religiosas y por la forma en que el clero nacional in-

te r p. e, t a s u s de be r e s " (3).

Mi � �etivo en este capítulo sor� estudiar lBS actitudos

y en ocasiones, 'U\'�'1.�.ciones concretas, por parte de la iglesia

institucional catc�na durante la Segunda Rep�blica; posturas

que en algunos casos coincidir�n con las de la iglesia fuI res-

to del estado español, no s6lo por las razones obvias de for-

mar parte de una estructura organizativa uniforme para todo el

territorio, sino en tanto en cuanto el cardenal Vidal i Darra-

quer, tendría un cierto predicamento como cardenal m�s antiguo,

y probablemente por sus maneras más "diplomctticas" (yo creo mtts

�nteligentes, en momentos difíciles), entre los demás miembros

del eDiscopado español, como se desprende del estudio de los

documentos publicados en el Arxiu Vidal i Barraquer; por ello

es muy discutible la afirmaci6n de Ricardo de la Cierva, cuan-

�o al hcblar sobre el cardenal de Tarragona, le atribuye una

escasa irtcidencia sobre sus compañeros de fe fuera de la pro-

(3)J •. Connelly Ullman- La SImana Trágica. Estudio sobre las
c au s a s s oci o e e on6ñiIc¡s-¿reI-ññ=ticlericaiTsmo-e-ü-Es'P"afi-a
I18�ü-191�r-J�rceIoüa;-�d:-¡rreI;-LI9'{2J-P:-548:-�---
Inciden en la misma cuesti6n TIilari Racuer_La U.D.C. i
el seu temps (1931-1939), Hontserrat (Darceloñar:-Fubli
cacioü'S-de-IIAbadia de Hontserrat, 1976, p. 80-81.

Josep Massot Muntaner- L'esgl�sia catalana al segle XX.

Barcelona, Ed. Ariel, 1975�-22I-p:�IndIce:-----------
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vincin tarraconense (4).

Soy consciente adem�s de que la no existencia de es-

tudios sobre las actitudes de las demás provincias oclesi�sti-

cas condicionan este trabajo al no permitirme establecer compa-

raciones, analogías, u oposiciones con la tarraconense.

Como ya he señalado se entiende por iglesia institu-

ciona1 la formada por el metropolitano y sus sufrag�neos, de-

biendo incluir también en este grupo, porque su quehacer estu-

vo 1ntimnmente vinculado a la jerarquía, al Dr. L1uís Carreras,

cuyo papel como asesor de Vida1 i Barraquer y mediador entre

el cardenal, la Nunciatura, el gobierno de Madrid y el Vati-

cano, 10 conferiría una posici6n fundamental en la Segunda lle-

p��lica, motivo por el cual me ha sido tan valioso el estudio

de su archivo, quo a�n. permanece inédito en casi su mayor parte.

Veremos pues los diferentes puntos de vista y pautas de compor-

tamiento que las altas jerarquías eolesia1es catalanas preten- .

dían imp�ner a la sociedad frente a la prob1em'tica socio-re1i-

giosa que comport6 el nuevo régimen, que ya antes de nacer había

sido duramente censurado por esas altas jerarquías, que en mu-

chos casos se adjudicaban el papel de defensoras de la sociedad.

(4) "Con la e1iminaci6n de Pedro Segura la Iglesia perdía uno

de los pocos líderes que pudieran aglutinarla, ya que
Vida1 i Barraquor poco podía hacer fuera de Cataluña"
Ricardo de la Cierva. Historia ilustrada de la guerra

���!_��E��!�! Barceloña��d:-nai1ae�-1971�-p:--4�:--
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Así a fines de 1930 y s6lo como ejemplo representativo, apare-

ci6 una pastoral en pI "Boletín oficial eclesiástico de Gerona"

dando instrucciones sobre acci6n religioso-política, uno de cu-

yos párrafos no tiene desperdicio alguno y da la t6nica de esta

pretendida influencia que la iglesia trataba de ejercer: "Los

sucesores de los Ap�stoles, que son los obispos, predicando

perpetualmente el nombre de Jesús, tienen necesidad de dar avi-

sos a los pueblos, según las circunstancias, aunque sea en ma-

terias, que tocan a la política, a la alta política, se entien-

de, a las normas fundamentales de la gobernaci6n del Estado, que

no pueden ser independientes de la ley de Dios, ni contrarias

a los dere ch o s de la religi6n y de la LgLe s La " (5), o c up and o s e

más adelante de la animadversi6n de los políticos frente a las

jerarquías religiosas a las que acusan de meterse en política�

Este último punto incide sobre una cuesti6n largo

tiempo debatida y sobre la que a�n hoy hey criterios muy va-

riados: l1a pesar" de la finalidad I1sobrenatural" que cumple la

Iglesia, o que pretende c umpLd r , en funci6n de que sus miembros

son personas que forman parte de una comunidad civil, ¿hasta

qué punto deben relacionarse? ¿qué criterios deben existir para

orientar o marcar la relaci6n, o inter-relaci6n?, sabemos que

las respuestas son variadas, no s6lo según la época hist6rica

o lugar geográfico , sino in6luso en un mismo tienpo y una mis-

( 5 ) nB • O • O • G • ", ( 3 O -x11 -19 3O) Añ o Lx..X 1V, n!! 13 , p • 5 53 •

- 1-.
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mn localidad, hab�' diferentos alternntivas seg�n' los criterios

de las diferentes personas. Así como hoy se observa el papel

"libcradorll, que en al{!unos sectores latinoamericanos tiene la

Iglesia, a la que antes denomin�bamos iglesia nacional, papel

'liberador, en cuanto las J;>ersonas eclesi�sticas o comunidades

de base que viven en esa comunidad, en virtud de la tarea evan-

gelizadora que como practicantes de una doctrina deben asumir,

realizan ese papel de ayud� y de lucha contra la opresi6n. Con-

trariamente en otros momentos, en concreto la segunda rep�blica

espaflola, la Iglesia actu6 m�s bien como freno y como defensora

de una estructura socio-econ6mica en la que las clases populares

estaban en franca desventaja; al mismo tiempo la iglesia jugaba

un papel importante en el mantenimiento de una determinada 5i-

tuaci6n al difundir ideas tales como sumisi6n, obediencia, c�

ridad, etc. que era de gran utilidad para las clases dominantes,

a las que indudcblemente estaba ligada.

Por ello cuando el orden establecido peligraba, la

iglesia no dudaría en aconsejar unos iliterminados comportamien-

tos(6), como decía el obispo Vilo., gerundense, IIUsad de vues-

tras derechos de ciudadanos, procurando intervenir en la pOlítica,

(6) "Cuando la política toca el Altar, entonces la Religi6n y
la Iglesia y el Papa, no solamente tienen derecho, sino
deber de dar indicaciones y normas, que los cat6licos tie
nen el derecho de buscar y el deber de seguir", Ibid. p.
553.



y eleei� para las magistraturas tales personas que sean ga-

rantía de que se han de respetar los fueros y prerrogativas de

la Iglesia y las leyes divinas, y se han de defender los funda-

mentas del orden social, religi6n, patria, autoridad, familia

y propiedad" (7).

1.1. Iglesia catalana ante la proclamaci6n do la Segunda Rep�-
--- -- ----- --- --- ---- ----- ---------- --_ --------

blica.

De todas maneras el adveni�iento de la Rep�blica co-

gi6 un poco por sorpresa al igual que a otros estamentos y gru-

pos, a lo. iglesia, y ¿li�o un poco porque en algunos pequeños ce-

náculos, el cambio de régimen se preveía si bien no se creía

que fuero. tan rápido. �cro el cambio tuvo lugar y como
.D •

s a c r 1. r-

mil. en un dOCU�ClltO enviado por el Dr. C�rr?ras y Antoni Vilapla-

na (este �ltimo sacerdote e ill�rante del grupo colaborador de

Vidal i Darraquer) a la Secretaría de Estado vaticana, la gene-

ral aceptaci6n del lluevo r�gimen fue debida al origen democ�áti-

ca de los comicios, a la normalidad en la transmisi6n de poderes

del rey, a la ausencia de desórdenes y violencia tras los resul-

tados electorales, y a la prudencia con la que el Gobierno Pro-

visional inici6 sus tareas (8).

(7) rsre , p. 553.
(8) Documento que aparece fechado el 21 de junio de 1931, y que

está recogido en "A.V.B." Ap�ndice N2 192, V.II, 11 i 2ª

part, p. 97-105; el mismo documento 10 he encontrado en

el Archivo CarreTas N2 29. Documents Varis. Acci6 Parla
mentaria, textos ••• con fecha de 11 de junio de 1931.
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¿C6mo'fue aceptaua la nueva situaci6n en la �arraconense?

Muntanyola, glosando la figura del cardenal Vidal, hace hinca-

pil en que antes que Roma hubiera enviado normas concretas d0

actuaci6n, ante la nueva situaci6n, el cardenal había ya pres-

tado acatamiento a. los nuevos poderes, lo que comport6 una acep-

taci6n general del nuevo rlgimen por parte de todas las jerar

quías eclesiásticas catalanas (9). Efectivamente Vidal, dos días

después de la proclamacl6n de la República, escribi6 al Nuncio

Tedeschini una carta en la que le comunicaba su proyecto de ir

a visitar a Naci6, presidente &1 Govern de Catalunya, con el

objeto de "evitar medidas de carácter radical y contrarias a los

intereses de la Roligi6n " (10), visita que realiz6 el lB de

abril en compaflía dol obispo Irurita, de la di6cesis barcelone-

sa, prelado que el día ,anterior había publicado una circular a

petici6n Le la Junta diocesana. de Acci6n Cat61ica barcelonesa,

en la que exhortaba a los fieles a aceptar la nueva situaci6n.

El cardenal Segura por su parte, había escrito a to-

dos los metropolitanos, y su pe3imismo y antirrepublicanismo

se refleja.ría en este breve párrafo " Endud ab Le me nb e que nues-

tra Patria ha sufrido un rudo golpe con los sucesos de estos

días, y quiera el Señor que no sean ellos en plazo más o menos

largo la causa de su muerte" (11).

(9) Ramon Nuntanyola,- Vidal i Darraquer. Cardenal de la Pau.

[parcelona] ,Ed. n-S'tc'ía:;-I9'b9,-p:-3W:-Yer-a;ñiprrO:ciZü-de
la nota en aplndice del capítulo 2 lo escrito por Carre
ras y Vilaplana en su informe al Vaticano. Vid. supra, nº8.

( 10 ) ItA •V • D • ", Ir ª 2.. 16 - 1V-1 9:3 1 •• y 14 - rV-:3 O -:{-1 9 :3 1, V. l. 1 ª' i
211- part p. 20.

(11) "A.V.B." Nº:3 •• l7-lV-19:3l ••V.l. 1ª i 2ª parte p. 21.
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Vidal aprovech6 el encuentro con todos sus sufrag�-

neos en Darcelonn, con motivo de la cons�graci6n episcopal del

P. Pr. Matías de Sant Lloreng, Vicario Apost61ico de Bluefields

(Nicaragua) el 22 de abril, para celebrar una conferencia a fin

de aunar criterios, conferencia que se celebró en el convento

de los l':i? C�puc-hinos de Nuestra Seriora de Pompeya (12); de en-

tre los acuerdos adoptados destacaría los siguientes:

a) Dirigir Ulla carta de felicitaci6n al Ministro

de Justicia, extensible al Presidente del Gobierno Provisional

de la Repáblica (13), donde se clarificaba la misi6n de las je-

rarquías eclesiales, no política sino moral, religiosa y social,

ofreciendo por ello una leal colaboraci6n al Gobierno en bien

de la religi6n y la patria.

b) Saludar al Presidonte Macil por medio de una carta

particular, si no se hubiera efectuado ya una visita person�l.

c) .Dar instrucciones verbales a los arciprestes y p�rro-

cos de cada di6cesis, sobre la actitud a tomar en la nueva si-

tuaci6n ya seualada, de aceptaci6n del nuevo r�gimen republicano.

(12) Conferencia a la que asistieron: - Obispo de Barcelona y
administrador apostólico de Lleida •• Manuel Irurita Al
mandoz. Obispo administrador apostólico de Solsona.
Valent! Comellas Santamaria. Obispo de la Seu d'Ur

gell. Just! Guitart Vilardebó. Obispo de Vic : Joan
Perelló i Pou.

Excusaron su asistencia manifestando su previo acuerdo
con las resoluciones que se tomaran los obispos de Tor
tosa Felix Bilbao Ugarriza y de Girona Josep Vila Marti
nez. "A.V.n: N� 4. 22-IV-1931. V.I. lª i 2ª parte p. 22-
23.

(13) La carta fechada 27-IV-1931, se encuentra en"A. V.D."
N2 8. 27-IV-1931. V.I. l� i 2ª part p. 26.
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<1) Hacer presontes al cardenal Segura los inconve-

nientas que podría tener la celebraci6n de una conferencia de

metropolitcllos en aquollos moncntos, en tanto que podría sl1sci-

tar nna cierta pollmica y podría interpretarse corno un intento

de interferir en los o.sun·tos civiles.

Dos días despuls de la conferencia, Vido.l recibieS

una comunicaci6n del ¡runcio Tedeschini en la que éste recomen-

daba, siguiendo las instrucciones vaticanas, el acato a los po-

deres constituídos; el cardenal co.tal�n de acuerdo a su ponsa-

miento escribi6 a Alco.l� Zamora, presidente del Gobierno Pro-

visional, ofreciéndole su coo�eracieSn para "solucionar po.cífi-

ca y arm6niccmente problemas [deJ car�cter espiritual, jurídi

co, moral y econ6mico que afectan [a lasJ regiones [de] Ef:ll)a

ña" (14).

�iGuiendo pues las instrucciones recibidas dal Vati-

cano y los a�uordos de la conferencia provincial, los obispos

pub Ld c a.r-on o n sus boletines respectivos la acepto.ci6n d e L 11UO-

vo rlgimen. As! con fecha cuatro de mayo el Cardenal Vidal pu-

blic6 una carta "Als nostres estimats diocescns", (15), en la

que destacaban los siguientes puntos: 1. Solicitar de los roc-

tores oraciones en orden a la conservcci6n de la paz y fomento

del bienestar y prosperidad de la iglesia y de la patria.

----- -- --- ----

(14) "A.V.D." Nº 6. 26-IV-1931. V.I. 11 i 21 parto p. 24-25.
(15) "3.0.A.'l'.'� , (5-V-193l) .Allo 67, T. XLII, n2 9,. p. 203-208.
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2. Deber de guardar respeto y obediencia a la nueva lega-

lidad, prestando a las autoridades civiles toda la colaboración

que fuese necesaria.

3. Intensificar la instrucción religiosa del pueblo.

4. Solicitar cuidado y prudencia a los sacerdotes en rela-

ción a sus homilías, que siempre deberían mantenerse al margen

de la política.

5. Deber de los católicos de intervenir en la causa públi-

ca, marcando pautas de actuación en las elecciones a Cortes Cons-

tituycntes, pr6ximas a c�ebrarse (16).

Esta sumisión a la legalidad, figura en muchas de las

pastorales emitidas por el cardenal Vid�, y reflejaba todo un

modo de proceder conciliador pero a la vez firme, con una acti-

tud de concordia que contrastaba con las. pastorales del carde-

nal Secura, como la public�da el siete de mayo de 1931 donde se

manifestaba �e manera poco prudente, por decirlo de alguna mene-

ro., coloc�ndose frente a las autoridades civiles, con 10 cual

quedaban separadas y marcadas ambas posturas eclesiásticas, co-

mo dice De Meer eran "la franca oposición por mantener ante to-

do los principios y el que fiaba su suerte en su intento de diá-

logo respetuoso" (17).

(16) El estudio de las actitudes eclesiales en las elecciones
se verá �n el capítulo.4.

(17) -Pe r-nand o De Neer. La cuesti6n religiosa en lBS Cortes Cons-

i!...ij;�Y�Eie_s_de _!.�J=I-R�pÚE!��_EjiJiol;::- Pa�pl;n� ,-E·a.:-U�i-
versidad de Navarra, s.a., 1975, p. 38-39.



300

"
.

En las diocesis catalanas, se siguieron las normas dad�s
,

por el cardenal Vidal;algunos obispos optaron por una posdata

a la breve nota del Cardenal Tedeschini con fecha del 24 de

abril sobre el respeto de los sacerdotes y fieles al r�gimen

republicano, as! la del obispo solsonls "Recibimos del Exmo. y

Rvmo. Sr. Nun-c·io �Apost61ico en España la hermosa carta. tro.nscri-

ta y con toda eficacia. ordenamos a todos nuestros s�bditos el

exacto cumpliniento de sus sabi�s disposiciones" (18), haciln-

dose eco en el siguiente boletín de la di6cesis de la circula.r

del Cardenal Vidal del cuatro de mayo, encareciendo a sus fieles

la lectura y aceptaci6n del escrito (19); el mismo eco recibiría

,

la circular de Vidal en la di6cesis de �ortosa, donde su obispo

el Dr. Bilbao suscribiría en todas sus partes el escrito; tam-

bi&n en Vic, donde se pnblic6 una uota. en �l mismo sentido (20).

-----------

(18)"D.0.O.S." (1-V-193l), Afio LXVI, nº 9, p. 141-142.

(19) "B.O.O.S.", (15-V-193l), Afio LXVI, n2 10.

( 2 O ) "TI. O • O • T • ", (15 - V-1931), añ o L:�X I I I, D 2 9, p. 166 -1 7 2 •

El Dr. Percl16, obispo de Vic decía "Es de todos conocido
el �ambio de r�gimen que se ha obrado en nue�tra amada
Patri� España. Ampliando instrucciones recibidas de nues

tros Superiores Jer�rquicos, venimos en recomendar a los

sacerdotes, religiosos y a los fieles de nuestra amada

di6cesis, que "respeten los poderes constituídos y obe
dezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el
bien com�n", firmada en Vic, el 23 de abril de 1931, y
aparecido en "B.O.O.V.", (30-IV-193l) , año 77, n!!2072
p. 213.
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En caomo el obispo de Urgell Dr. Guitart, tras la publicaci6n

de la circular del cárdenal Vidal insertó en su boletín una cir-

cular con fecha veintisiete de abril con los siguientes puntos:

aceptaci6n por parte de la iglesia de cualquier forma de gobier-

no, acatamiento a la Autoridad legítimamente constituida siempre

que sus disposiciones no fueran contrarias a las leyes divinas

o eclesi�sticas, abstención por parte de la clerecía de toda

manifestación política y participación de los católicos en la

vida. pública "cuanto les permitan las leyes y las necesida.clos

del momento lo reclamon, para fomentar el bien común y para que

sean respetados los sagrados derechos de la Iglesia" (21).

Finalmente, s610 quiero mencionar el artículo del

Dr. Carreras que a título personal, pero con la seguridad de sa-

berse "adelantado" del cardenal Vidal, publicó en "cultura Crfs-

tiana" con el título de "Dlu guardi la Rcpdblica"; en 41, tras

subrayar qu� la Ropúbli�a había surgido del voto popular y por

ello se 1e debía acatamiento, que el cristianismo era compatible

con la forma republicana de gobierno, que 6sta era consecuencia

directa de lo que calificaba "oprobiosa" actuación del rlgimen

primoriverista, reconocía a la comunidad civil un poder consti-

tuyente capaz de darse una forma de gobierno. nacía también un
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juicio de intenci611 sobre el uevenir republicano i concluía:
. .

"Acatem-la dones amb ,lleialtat, amb aquella dreta i honorable

volunt:1t d.e lo; consciencia. cristiana de ciutc.clans que cerquen

només el bé comunal, i, que en tot momcnt volen acomplir el deu-

re cívic de treballar pat�i�ticament per a la justícia, la lli-

bertat i l'ordre d'un Estat ben constituit i gobernat segons les

normes perdurables del bon regiment de La p o b Le s , I amb aquella

f�rmula usual del nostre bell parlar catalensc i cristia quan es

fa l'auguri del bé que estimcro i uesiteem que prosperi, diero de

tot cor: Dru guardi la Repdblica" (22). La Ropdblica sería bien

aceptada en todos los medios catalanes tanto religiosos como

laicos, porque dejando a un lado un sector integrista, disci�li-

nado pero muy cinorit:1rio, el predominio de la montalidad libe-

ral era notorio, contando además con el hecho que las actitudes

socio-políticas en Cataluña se hablan radicalizado en los años

anteriores a consecuencia de la represi6n de la Dictadura.

El advenimiento de la repdblica pondría al descubier-

to la gran fragilidad religiosa de España, donde el índice de

cumplimiento religioso era muy b:1jo, manifest'ndose
. ".

c a s a un a ca

y exclusivamente en el bautismo, primera comuni6n, matrimonio y

defunci6n, situaci6n a la que entre otras causas había conduci-

do la protecci6n que el Estado había brindado a la Iglesia, como

-- ..

(22) Lluís Carreras • D_(tl .E'I,!a_F4,.i_1a_ �e_J?l!b_l ica •• "Cultura Cristia
na" (16-IV-193l), any VIII, n2 16 ) p-: -6"i-62.

.'(''P-
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dicen Carreras y Yilaplana: "ltUfficialismo cattolico di Spagna

durante la Monarchia a cambio d'innegab�ivant�ggi par la Chiesa

impediva vedere la realt� relieiosa del paese é dava ai dirigen-

ti la vito. sociale cattolica, ed ai caitolici in generale, la

·s�azione di trovarsi in piena possessione della maggioranza

effettiva, e convertiva quasi la missione ed il dovere dell'

apostolato di conquista c e sbunbe per il Regno di Cristo, per

molti, in una sinecura, in "generale in un usufrutto di una am-

ministrazione tranquillo. ed indefettibile" (23).

Los metropolitanos de toda Espafia se reunieron en

Toledo el nueve de mayo y entre los acuerdos adoptados desta-

can por su importancia posterior: el formular una declaraci6n

colectiva que habría de publicarse en todos los boletines ecle-

si�sticos al mismo tiempo, (se pensaba en el número correspon-

diente al quince de mayo) (24) y una exposici6n al Presidente

del Gobierno provisional protestando de la violaci6n de diversos

derechos de la Iglesia, como era la pub1icaci6n de algunos decre-

tos del Gobierno sobre libertad de cultos, enseñanza religiosa

en las escuelas estatales, etc. El documento citado en pri�er

lugar, aunque llevaba la fecha de 9 de mayo, no apareci6 hasta

mediados do junio, con lo que perdía toda su �ortunidad. En él

---------- ----

(23) Segundo informe de Ll. Carrero.s y A. Vilarlana a La Secre
taria de Estado del Yaticano sobre "L'Estat de l'Església
a Espany:)., lleva la fecha Roma, 1 de-üoviembX'e-de-r93I-;--y
--�---
esta recogido a "A.V.D." ,M2 192, Y.lI. l� i 2� part ,

p. 72.

(24) Copio. d e.I, Acta original de la Conferencia extraordinaria
de me b r o po Ld t an o s ce Le b r ad a en Toledo el 9 de mayo de
1931. Recogida en "A.V.D.", Nº 19. 9-V-193l. V.l. 1ª i
2� part p. 45-46.
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se subrayaba la defensa que habían de llevar a cabo los prela-

dos de la Iglesia y de sus bienes, defensa apartada de toda con-

tienda política de partido y que s6lo aténdía seg�n el texto

a "la defensa de los sacrosantos e inalienables derechos de la

Iglesia" (25). En cuanto .al segundo de los documentos, el corr.e.:!.

pondiente a la exposici6n de los metropolitanos a Alcalá Zamora

presidente del nuevo gobierno aunque no se había acordado nada

en la conferencia de los metropolitanos sobre su publicaci�nJ

Segura lo hizo publicar con fecha de tres de junio en el Bole-

tín oficial de su di6cesis y con el agravante de aatarlo en Uo-

ma (26), con las consecuencias que ello podría tener en el cam-

po diplomático concretamento en las relaciones entre el Vatica-

no y el gobierno de Madrid. En el escrito, tras exponer la su-

misi6n de los prelados a los poderes constituidos se formulaba

una protesta por todas y cada una do las disposiciones guberna-

tivas que violaban los derechos "sacrat!si�os" de que gozaba la

Iglesia en España: la prevista secularizaci6n de cementerios,

la separaci6n de la Iglesia y el Estado, la supresi6n de la

obligatoriedad de la ensefianza religiosa en las escuelas prima-

rias y superiores, la libertad de cultos; pero 10 más grave,

(25) Documento de los Excrnos. y Rvdmos. metropolitanos espafiolcs,
-----_-------------------------------------------

"B.O.O.B." (27-VI-1931), año LXXIV, nQ 12, p. 393.

(26) El hecho de que el documento estuviera fechado en Roma no

significa como. afirma Castells en Las asociaciones reli-

2��E'J!_�:._�_�����-����:.�JZ����:..:! -Lfl;J:élrIa:-Ed:--Taürü:S;--19731 p. 3o� que los metropolitanos espafioles se hubieran
reunido en Roma pues el acuerdo del envio del escrito fue
tomado en la reuni6n de metropolitanos, del 9 de mayo
celebrado en Hadrid, aunque como Segura march6 a Roma 10
fe ch é allí.
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en mi opini6n, porque contribuía a deteri�rar la imagen p�blica

del presidente del gobierno y obstaculizaba la única posibilidad

de suavizar las posiciones anticlericales del gobierno, era el

último de los p�rrafos del· texto donde se decía "Al recurrir a

Vuecencia denunciando estos hechos y fiados en las promesas, re-

patidas veces hechas, de que en el nuevo r�gimen se respetarían

las prerrogativas todas de la Iglesia cat6lica, �����������

den sin efecto los decretos enumerados" (21).

El cardenal Segura no pardta ocasi6n de herir suscep-

tibilidadcs, actitud de la que Vidal i Darraquer, mucho m�s cnu-

to, se quejaba al Card. Tedeschini y a racelli, secretario de

Estado del Vaticano, cri�icando la poca habilidad dol c�rdenal

toledano a la hora de buscar f6rmulas conciliatorias con el po-

der civil, acus�ndole de un excesivo personalismo, puesto de

manifiesto en varias ocasiones, por ejemplo en la publicnci6n de

pastorales (28).

(21) Exposici6n de los Rvdmos. netropolitanos españoles al Excmo.
------------------------------------------..,_._------Sr. IresiQc�te dol Gobierno Provisional �e la Republica es-

pañor�-Cil-üJ:0:G:3:ñ;-r27:VI:l93Ij;-afio-::1Iv;-nQ-¡2;_p:-
,,----�97. El subrayado es mío.

(28)."A.V.B." •• l8-VI-193l. V.l. 11 i 21 parte p. 18-79.
Decía Vidal i Darraquor al �uncio Tedeschini "Yo alabo el

celo, la actividad, el espíritu de sacrificio ¿el Sr� Car
denal Segura, pero hay que prever las consecuencias de los
actos, y antes de obrar, asesorarse con sus Hermanos los
Arzobispos, para tener todas las garantías de acierto, ya
que cada Metropolitano conoce el estado y modo de ser de
su Provincia Eclesi�stica"w Ver tambiln �2 37. 21-30-VI-1931
nA.V.B." V.l. l¡ i 2m parte p. 19-80.
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1.2. Los hechos de mayo.-
--------------

Al día siguiente de la celebra..ci6n de la conferencia

de metropolitanos del nueve de mayo, tuvo lugar la quema de con-

ventos en Hadrid y en t'!.lgunas otras poblaciones) hecho que sor-

prendería al card. Vidal en el convento de los PP. del Coraz6n

de Haría, de -Madrid, de donde se traslad6 a caSa de un familiar.

Transcurridos algunos días Vidal comentaba en una carta enviada

a Pacelli cu�les eran en su opini6n las causas que hab1an con-

tribuido a tal hecho, que para él era un deseo de los extremis-

tas de provocar la revoluci6n social, política y religiosa y

lograr la expulsi6n do las Ordenes religiosas (29); sin desde-

fiar tal opini6n, creo interesante el cooentario que sobre tal

situaci6n expondrían Carreras y Vilaplann. al Vaticano "Si pub

concludere cho la barbarie dell'incendio dei convonti risponde

a ragione profonde ed occasiono,li di un an�iclericalismo possen-

te ed alla incomprensione, negligenza, debolezza e mancata vi-

sione politicn. nel Governo e neppure si pub negare che alcuni

elementi rappresontativi delle destre, ed anche delle stesse

Gerarchia� non hanno avuto sempre una chiara visione della real-

ta" (30).

(29) Vid supra. n2 28 carta de Vidal a Pace lli" N'!. 37. 2.1-30�VI-� 931

(30) I fatti vendaliei doi ciorni 11-13 maggio en el Informe

-dc-LIüIs-Cñrror�s-y-¡ñtoñi-Vilapreña-a-Ia secretaria do
Estado. Recogido en "A.V.B.n N2 192. VII. 16 i 2ª parte
p. 98-99.
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Vidal pudo salir de Madrid y lleg6 a Barcelona el do-

ce por la mañana; inmedi atamente se entrevist6 con Holes, C:.:.rner

y Macil, para �olicitarles que t�maran 1&5 medidas preventivcs,

para que lo ocurrido en Hadricl no se repitiera en Oa ba Lufía , 10

que se 10gr6. Al mismo tiempo escribi6 Vidal a Alcal� Zamora,

protestando firmemente por los desmanes, que decía no convení�n

al gobierno ni a la Naci6n, pues ello iba en desprestigio del

nuevo régimen. Veamos a continuaci6n la reacci6n de los obispos

de la Tarraconense; el mismo Vi�al en circular de catorce de

mayo, tres recordar el sometioiento al poder civil, llamaba la

atenci6n a éste en el sentido de que debía procurar todos los

medios indispensables para'loarar el bien com�n, cuya eficacia

sería mayor si se conseguía que los ciu.dadanos asistieran a la

autoridad, encooiando en este punto la labor llevada a cabo por

las autoridades civiles en las provincias catal�nas, en las cua-

les, subrayaba, no había tenido lueaT la quema de conventos

ni había habido alguna repercusi6n, a diferencia de lo sucedi-

do en Levante y Andalucía, donde un elevado n�mero de conventos

e iglesias fueron saqueados; concluía de forma optimista "Sapi-

gue m , dones, soportar amb serenito.t cristio.na i e nbe r-e s a d'es-

perit totes les dificultats que puguin oferir-se'ns sense dei-

xar-nos portar per exagerats subje�ivisrues, il.lusoris infun-

dis i injustificades alo.rmes" (31), posici6n que contrastaba

(31) Circular als nostres estimats diocesans. "n.O.A.T.",
-{20:V:r93Ir;-ifio(ff;-T:-�LII;-ñº-Io;-p: 230.

.
.
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con las de otr�s jerarquías, como la de Goma obispo de Tara-

zona y futuro primado toledano, que en carta a Vidal le coment�

ría "Mal va todo esto. Si el gobierno no puede purgarse del

contubernio con los ultrarrojos, vamos sin remedio a la ruina de

tod o s
" (32).

Todos los sufrag�neos de la Tarraconense se hacían

eco de la pastoral" de Vida� y algunos s6'lo añadían un preámbulo

o un epílogo, ratificando su contenido, caso de la di6'cesis tor-

tosina, de Solsona, o Vic, subrayando la tranquilidad que había

habido en sus di6'cesis respectivas y exhortando a sus fieles a

orar por las "necesidades de la Iglesia y de la Patria", y para

que las autoridades trabajaran para lograr la paz social y el

bien común. En otros casos cono por ejemplo, la del obispo Vilo,

de Girona, tras pedir serenidad y reflexi6'n a todos y con el ob-

jet6 de"obtener" del cielo los auxilios necesarios para �ue fue-

ran reconocidos y defendidos los derechos de la .religi6'n, se pro-

gramaron una serie de actos de penitencia "como holocausto de ex-

piaci6'n y reparaci6'n por los sacrilegios, profanaciones y demás

pecados que se han conetido"; así se celebr6' una gran profesi6'n,

previa aprobaci6'n de las autoridades civiles, actos de desagra-

. vio al Sagrado Coraz6'n de Jesús, novenas y otras funciones litúr-

(32) "A.V.B." N2 24. 19-V-193l. V.I. lª"· i 2ª parto p. 59-60.
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gicas especiales (33).

No obstante, 10 que ninguno de los obispos se plan-

teaba, al menos publicamente era por qu� la gran mesa de cat6-

licos que supuestamonte había en el país no se había opuesto a

los hechos; planteamiento que s6lo he encontrado (y no una re-

ferencia inmediata sino mediata a tales hechos) en una nota del

presidente de la J�nta diocesana de la Acci6n Cat6lica de Sol-

sana, de catorce de junio donde decía que "Esa pasividad de los

elementos llamados de orden y esa casi indiferencia de muchos

que se sentiin injuriados, si se les negara el título de cct6-

licos, pasividad e indiferencia que hicieron posibloo ataques a

Dios y la propiedad sagrada, que �er�n eterno bald6n de nuestra

historia" (34).

Carreras public6 un artículo directamente relacio-

Dado con los hechoD de mayo en el que, si en �Iincipio S6 ��cia

eco de los sucesos, creo contenía un juicio total sobre el con-

cepto do. la repdb1ica y su acatamiento por la Jerarquía y los

cat61icos (35). Dejaba constancia el publicista cat6lico de que

(33)

(34)

(35)

Sobre la quema de conventos consultar:
-Nueva circular del Bmno. Sr. C�rQenal Arzobisno de

TD:rragoñ;:;;:- iiJ-: 0:0 :v:ñ-rIS-:vr=r93i)-;-Afio-7b-;-ñQ-r2�-p:-134-1 S 5

:¡¡rr:Ü:O:S.",(1-VI-193l), Año L:�VI, 11211, p. 180.
-A nuestro venerado clero y amado pueblo diocesano. "D.O.

O:T:W;\3U:V:r93�-;-Xfio-E��II1-;-ñQ-rÜ-;-p:-r8I:r39:-
-"B.O.O.G.",(28-V-193�, Año LXXV, n2 8, p. 217-219.

�!-;::gr a!! ....�:.�:..: _�= _�� :._:.�!.��� :.��. "::5. O • O .S .» , (15-VI -1931).
Ai.J.O b·3I, nQ 12, p. 1·';12-1':13.
Lluis Carreras - El hloment t�rbo1, Archivo Carreras. n2 9
"Cultura Cristia�;n;-I§�I:I§��:-
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'�bien 10. gran mayoría do intelectuales españoles había con

den�a�lo ocurrido, habían instrumentalizado tales hechos para

ped�r la expulsi6n de.las 6rdenes religiosas (36) institucio-

nes que prestaban servicios en el campo de la enseñanza y la

beneficencia, destacaba'el hecho de que los sucesos no tuvieron

ninguno. repercusi6n en Cataluña y hacía por ello un fuerte elo-

gio de las autoridades civiles y del pueblo, exclamando gozo-

so "lloro veu amb satisfo.cci6 que" entre nosaltres hom no cau en

la temptació d'atribuir al regim en ell mateix allb que s6n

incid�ncies malaurades i tumultuoses esdevingudes, contra el

seu car�cter i finalitat democr�tiques". Hacía una profosi6n

.de fe republicana en la que incluía n. todos los cn.t6licos cata-

lanes, pues en el nuevo rigimen había encontrado el pueblo cata-

l'n el reconociniento.de su peculiaridad diferencial, que com-

portaba una exigencia política a la que la república había res-

pondido perfectamente.

(36) Recordemos que ires días antes, es decir el 18 de mayo
V�dal había enviado una nota al presidente Hacia, rogán
dole no secundase tal miciativa y aconsejara a los alcal
des de las provincias catalanas que no votasen la moción
del ayuntamiento de Gij6n que el 30 de abril había acor

dado invitar a todos los ayuntamientos españoles a pedir
la supresión de la Compañía de Jesús. "A.V.B. Nº 23.
l8-V-193l. V.l. lª i 2ª parto p. 58-59.
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1.3• La iglesia·y el gobierno provisional. Problooas plallteB-
---- --- ------------------------------------------------

;

dos: cardenal Sogura.-
---------------

Obvio es decir que la defensa de las 6rdenes reli-

giosas se llev6 a cabo desde todos los frentes cat61icos, pues

la cuesti6n fundam�ntal era el peligro que ello comportaba en

el caopo dé-la-enneüanza, terreno copado casi en su totalid�d

por las instituciones religiosas que durante la Restauraci6n

habían ido extendiéndose progresivamente en toda la penínsu-

la hasta el punto de que la educaci6n de la pr'ctica totalidad

de los hijos de la clase media española corría a cargo de las

Congregaciones. Bra Jsta una cuesti6n que ya antes del advenimiol1

to del nuevo r'gimen había suscitado mucha pol'mica, pues uno

de los puntos f und ame n t a.Le s de los p r o g r-ara as de los diferentes

partidos era la constituci6n de vnn ensehanza estatal �e con-

cretamente para los partidos de izquierda conllevaba negar a

l�s 6rdenes religiosas la posibilidad de ejercer esa tarea do-

cento. Por �ste motivo cuando en marzo de 1931 el �r. Carreras

tuvo que dar las conferencias cuar�ales, que como cada afio

realizaba en la Academia de la Joventut Cat6lica de Sabadell,

escogi6 como temas: la libertad y el Estado y la Iglesia y la

escuela (37).

(37) Conferencias pronunciadas en la Academia Cat6lica de Sa
badell los días 8, 15 Y 22 de marzo de 1931; se encuen

tran en Archivo Carreras.N!�6.Coh�r�nG¡es.
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En su conferencia sobre la interrelación Iglesia-escuela,

defendía h tesis dé la libertad de enseñanza,que después se

transformaría en derecho de la 'Iglesie a educar a todos sus

miembros y por lo tanto "10. primer3. cosa que ha de fer l'Es-

tat és reconeixer, respectar i defensar el desenrott11ament d'

uquells dre_�� �e la família i de la Iglésia [:ic) ; després,

que l'Estat ha de procurar ajudar a afavorir el desenrotlla-

ment plenari de les institucions que hagin de crear la família

i la Igl�sia [si� per a la. educació d e Ls infants" (38); sin

duda alguna estas instituciones a las �e se refiere eran las

6rdenos religiosas, que durante tantos años habían sido las

.priceras en hacerse cargo de dicha educación. ror ello cual-

quier medida que tendiera a su disolución o expulsión, seria

en opinión del Dr. Carreras, atentatoria contra la libertad,

la justicia y dañaría también al mismo Estado que no podría

hacerse cargo de toda� las obras educativas o benéficas �e

anteriormente estaban regidas por religiosos (39), punto en el

que tenía razón pues pese al ingente esfuerzo realizado en el

primer bienio republicano en el campo de la educación, de ha-

berse llevado a la práctica la totalidad de los acuerdos rela-

tivos a la enseñanza, una gran parte de la población infantil

se hubiera�edado en la calle (40).

--------- ---- -----

(38) 11. Carreras- L'Eglésia i l'escola. Conferencia dada en

l'Academia Cntalica de Sabade11 el 22-111-1931. Vid. su

pra nº 37. p. 46-47.
(39) Lluis Carreras- Frares i monges, artículo datado el 28-V-

1931, en Archivo Carreras. nº 9. Cultura Cristiana 1931-
1936.

(40) R.Navarro. ����!�!�-!_º���!����-����!-!�-Q���!�!!]�t
12.11:!2:l2 .Barce lona sa , 62.1979, 298 p.
M.�P�re..z. Ga¡�n. L§l:_�u.§.�ñanzu �n la S�unda Re nríbLd c a ec:_��g2!�·Hadr1Q. EU1cusa. I915; J9a-p: -------��---�--�

M.Rosse11.La nolítica cultural de la Generalitat. Barce
lona Universít¡t-I97s-Xrx-t-46g-p:--------------
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Pero sigamos el ritmo de los acontecimientos en la

Tarraconense; sus jprarquías celebraron la Conferencia episco-

1'0.1 de la provincia el 25 de �ayo (41), y entre los varios acuc�

dos tomados en ella señalemos los referentes a la publicaci6n

de la pastoral del cardenal de Tar�agona sobre los sucesos de

mayo, a la que ya �e he referido anteriormente, el nonbramien-

to de una (fo-í�i5-i6n de orientaci6n social dn t-e g r cd a por elementos

de la Junta de Acción Cat6lica, Foment de Pietat, CC.H.H. (42),

la determinación de no publicar nuevos docunontos en aquel

período preelectoral para no suscitar recelos (las elecciones

a Cortes Constituyentes estaban próximas) y la aprobaci6n del

viaje a Roma, propuesto por el metropolitano, el cual informa-

ría "de persona" sobre la situaci6n político-religiosa espafio-

la al papo.. En la md sma reunión, s e gdn dice la c a r b a enviada

al cardenal Pacclli, �or Vidal i llarro.quer, se acord6 imprimir

y repartir un resumen do la doctrina de la Iglesia sobre cues-

tiones to.les como formas de gobierno, sur.1isi6n a los poderes

legalmente ·constituidos, etc. firmado por los consiliarios de'

la Acción Católica, de las ramas masculina y femenina, Canóni-

gos Ri�l Y Cartaüh, respectivamente (43).

(41) Reunidos en Sarri� (Barcelona) en el domicilio particular
del Cardenal Vidal, bajo su presidencia: Obispo de

Barcelona i administrador apost61ico de Lleidn. Obispo
de Solsona. Obispo de Seu d'Urgell. Obispo de Torto
so.. Obispo de Vico No asisti6 por enfermedad el obis
po de Girona, Dr. Vilo.. "A.V.B.",WZ1.V.I. lª i 2ª pa r t ,
p. 6l.-65.

(42) Para más información sobre las normas y composición de la
Comisi6n, ver Acci6n Cat6lica en la Provincia Eclesiásti
ca Tarraconense:--Jases --"A:V .ri:iiÑ�3f�r:I:-r�- r2�part:-
p:�4:95:------------

(43) "A.V.B."W37:V.I. lª i,2ª pcrt p. 87 y 95-97.
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Esto último proyecto se realiz6 pocos días
'"

mas tarde;

era una exposici6n orientativa sobre la conducta a seguir por

los cat61icos, en la que se razonaba la libre elecci6n por los

pueblos de su forma de gobierno, la sumisi6n a los poderes cons-

tituidos, se pronunciaba. contra la libertad de cultos, especial-

mente cuando la llaM�aa por ellos"totalidad moral" de los ciu-

dadanos había aceptado la religi6n cat6lica como la verdadera,

en cuyo caso ésta debía de' tener un carácter oficial y debía.

ser reconocida por el Estado como talo si esto no era posible,

el Estado debía concederle la m�xima libertad y defender todos

sus derechos. No se admitía la separaci6n de la Iglesia y el

Estado y emitía un juicio negativo sobre la anulación tácita

del concordato por la actitud del gobierno, finalizando la ex-

posici6n con una llamada a los católicos subrayando la obliga-

ci6n qare tenían de ejercer su derecho al �to.

�l distanciamiento y diferente punto de vista entre

Segura y Vidal se hizo cada vez más patente, pues mientras el

primero, de nuevo en España tras su viaje a Roma, y recordemos

aquí que mientras él estaba en Roma tuvo lugar la negativa

del Vaticano a dar el placet a Luis de Zulueta, embajador es-

pañol cerca de la Santa Sede (44) envi6 a todos �s metropolita-

nos, y por 'consiguiente a Vidal, una cL..rcular en la que los

puntos básicos eran a) la unidad de acci6n del episcopado y por

ende de los cat6licos, punto en el que tanto el prelado toleda-

(44) El viaje dur6 desde el 13 de mayo hasta el 11 de junio.
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no como el tarraconense coincidían, b) acci6n pastoral, donde

el acuerdo entre ambos no era posible, pues mientras el prime-

ro aseguraba la conveniencia de diferenciar la acci6n pastoral

ejercida por cada obispo en nu di6cesis, de la acd.Wn diplomá-

tica,que debía lle�ar a �abo el representante de la Santa Sede,

Vidal p o nf a i d e _manifiesto el hecho de que arn b a.s acciones, si

bien habían de ir separadas, habían de complementarse y coordi-

narse para lograr una mayor �ficacia, opini6n que manifestaría

al Nuncio Tedeschini junto con el envío de las comunicaciones

cruzadas por Vidal con el gobierno republicano (45). En la car-

ta enviada al Nuncio, el cardenal Vidal le explicaba tambiln

los diferentes pasos dados por él y sus sufrac�neos cerca de

las autoridades civ�les y criticaba suavemente primero, el deseo

de Segura puesto de manifiesto en la conferencia de metropoli-

tanos del 9 de mayo de que todos hicieran suya la pastoral emi-

tida elIde mayo por �l, tan mal recibida por el gobierno, y

después en términos m�s duros, el cada vez m�s pronunciado per-

sonalismo de Segura, cuya tendencia a actuar coao representan-

te de la Santa Sede sin hacerse cargo de la situaci6n compro-

metida en la que se hallaba, era alarmante , por 10 que apro-

vechaba Vidal para sugerir al Vaticano que 10 mejor en orden

a una mayor y m's eficaz actuaci6n de la Iglesia, sería la

uni6n d-e criterios y tomas de postura por provincias eclesid:s-

(45) Toda la correspondencia sobre los diferentes decretos del
Gobierno provisional, cruzados entre Vidal, miembros del
Gobierno y Nunciatura est'n en "A.V.B." •• V.I. lD i 2ª
parte
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ticas, con reuniones dol metropolitano con sus sufragáneos y

la celebraci6a de conferencias de metropolitanos (46).

No obstante estas críticas a la actuaci6n uel pri-

mado toledano, cuando &ste fue expulsado de Espafia por orden

del ministro Maura, expulsi6n que se hizo efectiva el quince'

de junio, Vidal en nombre propio y de todos los obispos de la

Tarraconense, envi6 una not� a Alcalá Zamora, nota que �l mismo

calificaría de "agri¿ul�e" (47), donde es curioso que toda la

defensa se basase en 01 hecho de ser Segura un "pl.'{ncipe de la

Iglesia" es decir, persona nombrada por el papa, defendiendo

por lo tanto un "Statu �o" determinado en virtud de las rela-

(46) Vidal i lJ"rraquer decía que esta postura conjunta era ne

cesaria, p o rquee

a) Había la máxima garantía para la ielesia pues as! se

escuchaba la opini6n de varias personas;
b) Se podían tomar actitudes puntuales, ospontáneas 'de

las que s6lo responderían los arzobispos respectivos,
quedando la Santa Sede libre de sospecha.

e) Se adaptaba mejor a la organizaci6n administrativa,
j ud ie ial y j e r:!rqq.ica de la iele s ia, (len iro de c ad o.

Naci6n o Estado.

d) Se �dapta1� a las tendencias más modernas, descentrc
lizadas y autonomistas.

e) Respondía la organizaci6n solicitaua a la realidad de
cada provincia eclesiástica pues las necesidades y
condiciones de cada una de aquellas varía y B veces

con muchas diferencias fundamentales.

f) Pccilitaba la posibilidad ue la comunicaci6n verbal en

tre los obispos y arzobispos, dando mayores garantías,
que los documentos escritos. "A.V.B.". N2 33. 15-VI-

1933. V.I. lª i 2ª part, p. 72-75.
(47) "A.V.B." N2 37. 27-30-VI-193l. V.I. 1& i 21 parte p. 88
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ciones establecidas entre la Iglesia y el Estado, pero ni una

sola de las palabras iba' dedicada a la defensa de Segura como

persona civil (48). Esta carta enviada a Alcal' Zamora en ra-

z6n de la prudencia con la que actuaba el cardo Vidal, no tenía

que darse a conocer a la' opini6n pública, pero Irurita f'iltr6

su contenid9_al_dar a la prensa la nota de la presentaci6n de

tal documento, si bien sin detallar su contenido.

El cardenal Vidal, se nos Va apareciendo de este

modo como una persona abierta, tolerante, cauta, aunque no po-

damos deducir de ello que fuera un "convencido" de que la Repú-

blica era una soluci6n al problema socio-político espaRol, cues-

ti6n sobre la que no diría de manera explícita nada, teniendo

sumo cuidado en aparecer como "hombre de iglesia" que sin em-

bargo no podía en algunos momentos d�jarili emitir su opini6n.

Así en las cartas que con cierta frecuencia enviaba al carde-

nal Pacelli, expresaba sus opiniones sobre aLguna s situaciones,"

como una en la que le comunicaba dotalladamente los principales

sucesos político-religiosos desde el advenimiento de la Repú-

blica, y la actuaci6n de los prelados de su provincia, en la

que decía "Zs difícil augurar el porvenir de Espafia, que se pre-

senta oscuro y peligroso. Si los Gobiernos de la República na-

ciente dirigen el tim6n nacional con ruano fuerte, prudente,

sensata, inclinándose al orden, al respeto de los sentimientos

(48) "A.V.B.". N2 34. 17-VI-1931. V.l. lª i 2ª parto p. 75-77.
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religiosos de familia, y de propiedad, y a los fundamentos b4-

sicos de toda socie4ad bien organizada, podría el nuevo r'gi-

men consolidarse, pero si no s� hace así, los Gobiernos se

sucederán r�pidamente, devorados por la revoluci6n, que, a501a-

r� todo el país, y se tratar� de implantar un r'gimen soviéti-

co o comunista" (49); en la misma carta le confiaba los rumores

que corrían sobre posibles levantamientos en el norte de Espa-

fia y los peligros que se derivarían de tal proyecto caso de que

fueran ciertos, pues en él se creería ver la m�no de la Ig10-

sia (recuérdese el catolicismo de las provincias vascas), con

grave dalia para las personas, subrayando "Conviene en todo caso

que la nueva situaci6n caiga por sus desaciertos y no por difi-

cuItadas aún muy legítimas, que le pongan los elementos eclc-

siñsticos, a quienes ni en apariencia ha de poder acusarse

de procurar o favorece� la revoluci6n contra el poder consti-

tuido" (50).

En el mes de julio se vería, por una parte, como

la figura d� Vidal i Darraquer adquiría importancia creciente

entre el resto del episcopado, y por otra parte tendría lugar

la publicaci6n de la pastoral sobre las 6rdenes religiosas, da-

da por el cardenal tarraconense poco antes de marchar hacia Ro-

ma. En el primer caso la preponderancia de Vidal viene dada por

la expulsi6n del card. Segura, con lo que, Vidal como cardenal

(49) "A.V.B." N2 37. 27-30-V1-l93l. V.I. lª i 2ª parte p. 91.
(50) Ibid. p. 92.
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más antiguo, pasaba a ser la primera figura de la iglesia espa-

ñola; ello haría que ya a principios dei citado mes de julio,

Vidal fuera consultado por algunos prelados españoles, acerca

de cómo responder a un requerimiento de Fernando de los Ríos,-

en el que �ste solicitaba una relación de los sacerdotes de ca-

- -'.

da diócesi� y sus retribuciones económicas (51), no olvidemos

que la Comisión Jurídica Asesora estaba redactando el proyec-

to de Constitución. A raiz de esto, algunos prel�dos como el

cardo llundain, arzobispo de Sevilla, Manuel de C�stro Alonso,

arzobispo de Burgos, etc. sostendrían un intercambio de misi-

vas con Vidal para tratar de dar respuestas coincidentes sobre

el tema planteado, siendo el arzobispo burgalés el que comentó

a Vidal, que debía ser �l, el que dirigiera la acción comán

para contestar uniformemente a la comunicaci6n de De los Ríos;

por ello Vidal decidióse finalmente a enviar una carta con fe-

cha nuev� de julio a todos los metropolitanos, en la que tras

indicar que la respuesta debería ser lo más uniforme posible,

exponía que en ella sólo debería figurar la cantidad mensual

líquida o de fondos diocesanos de reserva (52).

(51) En relación a la orden ministerial y al intercambio de

puntos de vista sobre la posible respuesta a dar al go
bierno, ver las cartas Nº 39-40-41-42-43-54-55 en

"A.V.B.". V.l. 1ª i 21 parto
Vidal y Barraquer habia escrito a Tedeschini exponién
dolo dos formas de responder al requerimiento de De los
Ríos. El nuncio contestó por conducto privado que le pa
recía conveniente aquella que incluía los sacerdotes se

culares con sus m�ritos y servicios, indicando que consul
tara el asunto con los demás prelados del éstado, con 01-
fin de dar al gobierno una respuesta uniforme. Ver "A.V.
B.IIN!40.V.l. 1ª i 2ª parto p. 100 nota 7.

(52) "A.V.�." Nº 49. 9-Vl!-193l. V.I. lB i 2ª parto p. 107.
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En la ci�cular que Vidal dirigi6 a touos sus dioce-

sanos con fecha diez de julio, sobre las órdenes religiosas y

en especial sobre la Cocpafiía de Jes�s, perseguía la defensa

de las instituciones regulares cuyas "beneficiosas influencias"

se manifestaban en el campo educativo y ben6fico, especialcente
0_

..

en el primero, pues "cap altre classe social, com la deIs re-

ligiosos , pot presentar un quadre tan complet i tan profitós

d'institucions, que directament o indirecta, cedeixen e favor

del poblo, alleugerint, per tant, considerablement les cargues

de l'Estat" (53), refutando todas las acusaciones sobre intri-

�as políticas antigubernamentales, y elogiando la campafia lle-

vada a cabo en la prensa, especialmente en diversas conferen-

cias, por el clero secular y gran parte de católicos militantes

en defensa de las órdenes religiosas (54), finalizando su es-

crito con el deseo de una profunda reflexi6n sobre el tema, tan
...

to por los ciudadanos c�tólicos como por aquellos quo no lo fu�

ren, con frases de aliento a los religiosos en la tarea que 110
...

vaban a cabo.

(53) Circular als nostres estimats diocesans. "B.O.A.T."

t15:VrI:I931r;-Xflo-b7;-i:-XLlf;-ñ2-14; p. 283.

(54) nA la iniqua campanya fu difamació en el míting i en la
premsa ha seguit la creuada deIs bons cat�lics, valent-se
deIs peri�dics i d'�ltres mitjans legitims de manifesta
ció popular, mostrant com no hi ha m�s actes de virtut,
dtexem�lar desinter�s, abnegació pir al prbxim, i lleial
tat als poders constituits, alli a on els seus adversa
ris intentaven fer veure que hi havia vicis, egoisme i
conspiración. Ibid. p. 287.
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1.4. LD, c ue s b
í dn reliGiosa en las Cortes ConstitOuyentes. Eco

-------------------------------------�------------------

en la iglesia institucional del anteproyecto y proyecto
-------------------------------------------------------

constitucional. Detenci6n del Dr. Echeeuren y remoci6n
------------------------------------------------------

del cardenal Segura. Ap r ob c c Lé n de la Constituc:i.6n •

-------------------------------------------------

Los españoles habían elegido a sus representantes

en las Cortas Constituyentes y la iglesia catalana recibía el

beneplácito UO su actuaci6n desde el nacimiento del nuevo régi-

men, como decía el Huncio Tedeschini "He tomado conocimiento de

toda la gesti6n que los Prelados de esa Provincia Eclesiástica,

guiados acertadamente por V. Emncia. [Vidal i DarraqUer) , han.

venido desarrollando desde el cambio de réeimen; y celebro de

°todo coraz6n el tacto y la prudencia en que han inspirado sus

actos, y a los cuales se debe si, a pesar de las protestas y

disconformidades con tantos actos del Gobierno, conserva V.E.

yesos Prelados arQonia y afectos recíprocos con el Gobierno"

(55).

�os meses sucesivos serían de graves tensiones en

el seno U� la Iglesia española, con su natural repercusi6n en

la catalana, no 8610 por la intette1aci6n entre ambas, sino por

el hecho de ser Vidal i �arraquer la persona que debería JUGar,

quizás, el papel m�s importante y molesto. Esas tensiones se

producirían fundamentalmente por una raz6n, la presentaci6n y

(55)"A.V.B.". Nº 53. lD-VII-1931. V.I. 11 i 2g parto p. 120.
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discusión en las Cortos del proyecto de Constitución (56),

que ori�inaría por una parte la pastoral,colectiva del E�is-

c op ad o español, para se r más rigurosos, d.e L Cardenal Segura, y

por otra parte los intentos que desde la Jerarquía española,

Vidal en contacto con la Nunciatura y con la Santa Sede, se

llevaron a cab� para reformar aquellos artículos del proyecto

constitucional que hacían referencia a la problem'tica religio-

sa¡ en cierta manera derivada de las dos cuestiones anteriores,

la remoción del cardenal Segura de su sode toledana. Veamos de-

tenidamente la evolución y significaci6n do los hechos.

El misno día en que Vidal salía para Roma, con el

�bjeto de informar sobre la situaci6n política y religiosa en

Cataluña y España, es. decir el quince de julio, escribió una

nota. a 'redeschini en la que expresaba su pun b o de vista ya va-

rias vecos citado, sobre el carácter colegiado que debería, e-

xistir en la cabeza del Episcopado español, es decir, que no

fuera una persona la encargada de uniformar la acción de los

prelados, sino un grupo de ellos, tomando los acuerdos funda-

mentales en las reuniones de los metropolitanos que llevarían

a ellas los acuerdos a los que previamente habían llegado con

sus sufrag�neos respectivos; este grupo de prelados, podía ser

------------

(56) El seis de julio fue presentado al Ministro deJusticia el

anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisi6n
Jurídica Asesora presidida por Angel Gssorio y Gallardo;
el documento sería rechazado por el Consejo de ministros
el ocho de julio. El dieciocho del mes siguiente sería
presentado el proyecto constitucional que empez6 a dis
cutirse en las Cortes el veintisiete del mismo mes.
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una Comisi6n de tres metropolitanos (57).

Pocos días m�s tarde y desde Roma, Vidal envi6 a

Segu,re. une. misiva, que, importa citar porque serviría a Segura

para decir que en ella estaba contenida la aprobaci6n tácita

de la publicaci6n de la 'pastoral colectiva. En la carta el pre-

lado catalán le notificaba su sentir sobre la colegialidad que

creía necesaria para establecer la uniformidad de acci6n de la

iglesia espaBola y decía "Le supongo enterado del Proyecto �8J
de Constituci6n. Se habrá de hacer algo en defensa de los dere-

chos de Dios y de la Iglesia que se lesionan en aqull", y con-

tinuaba, aunque Segura pareci6 no darse cuenta "parece conve-

niente que la actuaci6n sea por :í_)rovinc ias eclesiásticas; así

revestirá más espontaneidad y no es tan fácil culpar a la San-

tu Sede o a quienes toman la iniciativa" (59)

---- ----------

(57) Decía Vidal , parece que recogiendo la idea del pudre
Rupert de Munresa (en el pasado secreturio del cardenal
Vives i Tut6) �ue los tres metropolitanos deberían s�lir
de la reuni6n de todos los metr0politunos por provincias
eclesiásticas limítrofes, es decir:
a) Toledo, Sevilla y Gran a da ;

b) Santiago, Burgos y Valladolid.
e) Tarraeona, Valencia y Zaragoza.
Las reuniones deberían ser presididas por el metropolita
no más antiguo o de más dignidad, que recogería el seu- .

tir de los demás y lo llevaría a la comisi6n de metropo
litanos.
"A.V.B." lf2 57. 15-VIII-1931. V.I. lª i 2ª parte p. 147-
148 •

.

(58) Se refería al anteproyecto constitucional rechazado por
el Consejo de ministros el ocho de julio. Vid. supra nº
56.

(59) "A.V.B." Nº 62. 20-VII-1931. V.l. 1ª i 2ª part, p.151.
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A todas luces se ve la inverosimilitud de lo afir-

mado por Segura, pues de las frases antedichas no podía dedu-

cirse la necesidad de la colectiva, y menos con las caracte-

rísticas que 6sta tendría. Segura escribi6 el veinte del mis-

mo mes a todos los obis�os; les comunicaba las facultades de

car&:cter esp_?ri_tual otorgadas por Roma, les enviaba unos infor-

mes sobre la seguridad de los bienes de la Iglesia y les pedía

una opini6n sobre la necesidad de enviar un documento colecti-

vo a las Cortes y una pastoral colectiva, conteniendo orienta

ciones generales para todos los cat6licos (60). Días m�s tarde

el mismo Segura, envi6 otra circular en la que criticaba la idea

de Vidal de mandar documentos pastorales por provincias eclesié�

ticas, viendo mucho m�s �til la publicaci6n de una colectiva,

que decía $1, habían solicitado algunos obispos, y en funci6n

de ello y 4ada la "urgen6ia" con que convenía dar a conocer un

documento subre el pe�samiento de la Iglesia ante los aconte-

cimientos que se avecinaban y la falta de tiempo para discutir

entre todos los t$rminos de que habría de constar dicha c01eo-

tiva, planteaba la posibilidad de que los prelados le concedie-

ran un voto de confianza; por añadidura, su deseo de persona-

lismo subía de grado al afirm�r" comprender' lo difícil da mi

situaci6n, y la responsabilidad que en �as circunstancias so-

bre mí pesa" (61). De nuevo dos días mls tarde, escribía a 7i-

--- ...-------

(60) "A.V.B.u. NQ 65. 20-VII-193l. V.I. 1ª i 2ª parto p.154-
165.

(61) "A.V.D.n. NQ 83. 1-VIII-1931. V.I. 1ª i 2ª parto p. 186-
188.
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la autorizaci6n de su firma para el �enciono.do documento (62),

pues según sus afirmaciones, se precipitaba la votaci6n de la

Constituci6n (63). Esta 6ltima carta parece ser que lleg6 con

retraso y, ante un telearama de Segura a Vidal, en el que le

comunicaba la ;tiiizaci6p de su firma segdn lo convenido, pues

interpretaba 1anocontestaci6n como asentimiento, el cardenal de

Tarragona mand6 con todo. urgencia un telegrama en el que le ro-

gaba lo. susponsi6n de la publicaci6n del documento por conside-

rarlo inoportuno, telegrama que iba seguido de una carta en la

que le daba a entender que si no había mandado el telegrama 1'a-

ro. manifestarle su opini6n, antes de ese momento, era debidQ �

retraso con que ?abíallegado la carta enviada por �1.

No s6 a que obedecería esta falta a la verdad de

Vidal, pues si no se puede dudar que la carta llegara con re-

traso, ai puedo afirmar que Vida.l conocía el texto de la misma

(una circul�r enviada a touos los obispos), ello es así porque

segdn una carta fecha�a en Solsona ellO, y enviada a 7edeschi-

ni, le incluía una copia de tal circular que era la recioida

por el Dr. Come11as, pues Vida1 iba frecuentemente a descansar

a Solsona, con cuyo obispo le unía una buena amistad. En la

carta al nuncio, incluso sugería la posibilidad de que el car-

------ -- --- -.,..

(62) ".A.V.l�.tI. �rQ 87. 9-VlII-1931. v a , lº' i 2ª' parto p. 197.

(63) Vid. supra, nº 56.
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denal toledano se retirase durante un tiempo de la vida pdblica

para no interferir en asuntos graves, con su carácter y personn- I

lidnd, carentes de toda flexibilidad y ductilidau, virtudes aD-

bas, necesarias en aquellos momentos (64).

Es posible que Vidal creyera que el primado tarda-

ría aún algu�o� días en publicar el documento, días que quizás

41 utilizaría para reflexionar y recibir alguna sugerencia u

orientaci6n de la Nunciatura o de la Santa Sede, pero no lo he

/
podido averiguar; lo que s� puedo afirmar es que ,tras la recep-

ci6n del mlegrama de Segura confirmando la publicaci6n del doc�

mento, el cardenal Vidal en una larga carta enviada al prima-

do integrista, le expresaba sus opiniones al respecto, adn sin

conocer el texto citado, que creía entrañaba peligro en cuanto

el gobierno podría to�arlo como un ataque, aeravado adem's por

el hecho de coincidir con los rumores, a los que antes he 4echo

referencia de levantamientos r.lilitares en el Hor-�e de España;

las misuas opiniones eran ratificadas al cardenal Pacelli y a

Tedeschini(65), Vidal no obstante, tenía la esperanza de que la

------------

(64) "A.V.B." Nº 89. 10-VIII-1931. V.I. 11 i 2& parto p. 190.

(65) "A.V.�." NQ 91. l2-VIIl-1931. V.l. lB i 21 parto p.200-202.
Ibid. NQ 92. l2-VllI-193l. V.I. 11 i 26 parto p. 207-203.
Ibid. NQ 93. l3-VIII-193l V.l. lB i 2ª uart. u. 209-210.·
En e sta última carta Yid.al de cía "Quier � al S;. Cardenal
de Toledo, admiro su celo, su afici6n �l trabajo y su

virtud, pero me parece su actuaci6n equivocada. Un docu
mento colectivo en los actuales momentos, si no está muy
bien escrito y no es oportuno y prudente, producirá efec
tos contrarios a los que nos proponemos, y más hoy, que
sa nota una ofensiva tenaz y meditada del anarquismo con

tra todo 10 que significa orden".
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pastoral no fuese publicada, pues como decía al arzobispo de

Burgos, Castro Alon�o "Yo en la actualidad he suspendido dar

mi firoa. Me parece muy bien aguardar el dictamen de la Comi-

si611" (66).

Sin embargo, la pastoral fue publicada y no s6lo pro-

dujo funest!simos efectos por su contenido� del que Vidal de-

cía le faltaba el b�lsamo de la suavidad y mansedumbre (67), 91-

no tambi�n por su forma originarla una fuerte po16mica, pues

sería dada a conocer en la primera edici6n de la tarde de "El

Siglo Futuro" del quince de agosto, y reproducida al día si-

guiente por diferentes diarios cat6licos con fecha del veinti-

�inco de julio. Por su parte "La Gaceta del Horte" de Bilbao,

public6 un toxto diferente del anterior, y con diferent� fecha

la del diez de agosto. No comentar' la pastoral, solo dir'

que atacaba duramente el ericen del poder civil da la nueva de-

mocracia es?añela, connenaba el laicismo, la prevista separa-

ci6n entre la iGlesia y el e�ado y subrayaba los deberes que

no podían ser eludidos por ninG�n cat6lico, concluyendo con

la necesidad de orar para que "El [JCSUcristJ reine siempre Em

nuestras almas y en nuestra vida, y también en esta amada pa-

tria nuestra que, si en 10 pasado fue "la n8ci6n Cat6lica �or

excelencia, no renunciar' a lo venidero, así 10 esperamos, a

este título sobre todos glorioso" (68). Era prácticamente una

(66) "A.V.B." Nº 99� V.I. 1ª i 2ª part. p. 218.

(67) Comentario in6luido en una carta enviada por Vidal al pro
vincial de los jesuitas de Arag�n, Josep M. Murall. "A.V.
B.". V.I. lª i 2� part p. 221 nota 3.

(68) Q�!��_�����!�!_����g!�������_�obre la situaci6n religiosa
PE����_l_��EE�!�_�cb�r�s �ue-impoñe-�-los-catúIrcos;
n:J O Ü ':. U {?6 '1"'11 1<131' --;::::--L";':.-::r"':':-;-;O;O--1-6-----:::------. • • .u., _ -.l. - _, J, AH o ..... lo. �, .. , - ,1_).::> 14 •
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declaraci6n de guerra, en el mismo momento en que el proyecto

de constituci6n recibía ataques por parte de la izquierda,

que lo consideraba demasiado mOQerado en algunos aspectos;

por aURdidura la situaci6n de Segura se empezaba a desestabi-

lizar pues fue advertid� por la Nunciatura, siguiendo 6rdenes

de la Santa Sede, para que se abstuviera de actuar y publicar

documento aLguno (69). A_lgunos de los documentos pub Ld c ad o s

en el Arxiu Vidal i Barraquer nos informan sobre la postura de

los obispos catalanes ante la solicitud de su firma para la pas-

toral; el obispo de Vic, Joan Perell�, no queria contestar sin

antes conocer la opini6n del cardenal tarraconense, por lo

que pienso opinaria como 11; el de Tortosa, Dr.Bilbao, comuni-

c6 a Segura que dado que todos los prelados de la Tarraconen-

se preparaban un mensaje a las Cortes, se a·tendría a lo que

dijese el metropolitano de su provincia al respecto. Por el

contrario el Dr. Irurita, parece que se adhiri6 a la propuesta

del ,de Toledo, igual que el Dr. Vila., obispo de Glrona., cuya

solicitud para. con el cardenal Segura iba. aún m�s all� de lo

solicitado por aquél en cuanto en una carta enviada al priLle

ro le de cía "Has por una y por otra y por todas las [:artasJ
que puedan venir, especialmente en mis circunstancias o situa_

ci6n e mb ar az o s a (que podría ser debido a su diferencia de cri

terios con el cardenal Vidal y sus compañeros en la provincia

eclesi�sticaJ digo y suplico a Vuestra Eminencia Reverendisina

(69) "A.V.B." N2 116. 29-VIII-193l. V.I. I§ i 2� part. p. 263.
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teneo. por dicho una ve z mas f. � que es toy c on fo r re con todo

lo qua parezca bien a V.E.R. y tiene mi consentimiento, y dis-

p o ne Vue s b ra Eoinencin. de mi firIiHt paro. todo lo que estime

procedente" (70).

El obispo de Vic, no obstante, se harío. eco de la

pastoral de-nanera harto expresiva, afia.diendo a ella una 0.10-

cuci611 pastorel, en la qu� glosabo. el texto y subrayaba espe-

cialmente los apartados que hacía.n referencia a la soberanía

popular, cuesti6n no aceptada por pr�cticaoente nineún jerar-

e a de la iglesia, incluso los m�s avan z ad o s, y la na s e p a r-a c
í dn

de lo. iglesia y el estado. Cl'iticnba d u r arne n'b e el Lrrb e nbo de

implantar la. escuela laiGa, 01 divorcio y conclui� "Os exhor-

to.mos Venerables Hermanos y Anados Hijos, a que abominéis de

toJas la� doctrinas y errores condcno.dos por la Iglesia como

son: el at�ismo social, la soberanía popular, la separaci6n

de la Iglesia y del Estado, la libertad de conciencia, la li-

bartad de imprenta, lo. libertad de cultos, la escuela laico.,

el divorcio, la secularizaci6n de cementerios y de todo cuan-

to se contiene y reprueba en el "Syllabus" " (71).

So.bemos que la causa fundamental que promovi6 la

publicaci6n de la pastoral, fue el conocimiento del antepro-

yecto constitucional posteriormente desechado, y del proyecto

sobre la futuro. carta magna del Estado español, veamos pues

(70)

(71)

Cari;a del 19 de agosto recogida en "A.V.D.I1N'?�7.V.I. l�
i 2� parte p. 197, nota 4.
Alocuci6n pastoral sobre el anterior documento, "n.o.o.v."
-r3l:vII1=rg3r);-Xfio-77;-JQ-2GITrr;-p:-451;-----
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los intentos que se hicieron por parte de la Jerarqu{a para

tratar de modificar los articulos sobre la religi6n y "dere-

chos" de la Iglesia, y.los acontecimientos que malograron el

posible �xito de tal misi6n.

Una primera nota significativa al efecto, la daria

el Nuncio, q�e �iguiendo 6rdenes vaticanas creia m�s convenien-

te, dado el car�cter izquierdista de la C�mara constituyente,

mover el problema religioso y su posible soluci6n fuera de las

Cortes, mediante una propaganda intensa que fuera dirigida a

poner de relieve la vitalidad de la iglesia espafiola, demostran-

do el error que suponia el combatirla y lo 4til que seria el

respetarla, si bien la campafia no debía atacar en ningún Qooento

al Gobierno ni a la Rep4blicn, como forma de gobierno (72), pa-

ralo lamente se pensar�a un plan de acci6n parlamentaria, llevado

a termino por un grupo de diputados cat6licos o bien moderados

(73). En el plan a desarrollar en la C�mara debía ser elemen�o

(72) "A.V.D." N2 70. 27-VII-1931. V.I. lª i 28 parto p. 166-167.
(73) No hablar6 sobre las enmiendas llevadas a las Cortes y de

fendidas por los diputados cat6licos sobre el texto cons

titucional, pues están comentadas ampliamente en algunas
obras; la m�s reciente se debe a la pluma de Victor Ma-

nue 1 Arbe,} o a , !::�_��!E���_'�!.���2.�_<l�_!.�_!cr!.�::!:!:.E:_�!!_��
B�g!?:_{_1_91}1. tl�arcelonD;J., Ga Lb a .8d., 1976, 361 p.i- 1.Ll

dice, donde trata fundamentalmenTe las sesiones de Cortes
del 8 al 14 de octubre. Ver en ampliaci6n de la nota en

.

apéndice del capitulo 2 la rehci6n de todos los documen
tos del Arxiu Vidal i Darraquer referentes al plan de
acci6n parlamentaria.
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básico la presentaci6n de pocas enmiendas pero fundamentales,

y hacerlo desde varios frentes: por una partel los c1i.putedos

cat6licos con onmiendas algo radicales en lo religioso, con

tendencia clericalista; por otra part�por algunos diputados

de reconocido republicanismo que fueran liberales, presentando

enmiendas conciliatorias, contando con la aquiescencia del par

tido radica1-1errouxista; ello, se creía, daría pie a encontrar

posibles soluciones intermedias, pero que en todo caso serían

"menos malas" que las previstas en el proyecto.

Para buscar las personas dispuostas a ello, y son

dear el ambiente fueron enviados a Madrid, el Dr. Carreras y

Antoni Vilaplana; el primero se entrevist6 con el presidente

del Gobierno, Alcalá Zn.m o r a , y con el Hinistro de Asuntos Ex

teriores, Alejandro Lerroux, para conocer la posici6n de los

partidos a los cuales representaban, y de manera paralela" en

Cataluffa se solicitaba de algunos diputados cat�lanes, de re

conocida moderaci6n, que intentarGn influir sobre sus corre

ligionarios. En la entrevista entre Carreras y Alcal� Zamora,

el diecinueve de agosto, se puso en evidencia la buena dispo

sici6n de Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos y Largo Caballe

ro, (estos dos últimos de reconocido "radicalismo" en asuntos

religiosos y con fuerte influencia en la Cámara) para encontrar

soluciones conciliadoras con la iglesia; por otra parte diri

mieron, las graves repercusiones que había tenido en las Cor

tes, la actitud integrista del cardenal Segura y la detenci6n
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del Dr. Echeeuren, Vicario capi�ular en Vitoria, sorprendido

el catorce de agost() en la frontera de Irún con unos docurnen-

tos enviados por el citado prelado al obispo Húgica, a la S3-

z dn ,
en Anglet (74). Dichos documentos, importantísimos,., eran

unos informes sobre seg�ridad de los bienes de la Iglesia;

redactados y preparados por el letrado R. Barín L'zaro, pro-

ponían la manera de poner a salvo, en las circunstancias actua-

les, los valores, los bienes inmuebles, las cuentas corrientes,

etc. pertenecientes a la iglesia e instituciones eclesiales y

el mojor empleo del capital que se poseía en los mismos momen-

tos. La cuesti6n era más grave por cuanto todo3 los informes

estaban fechados el ocho.do mayo, es decir antes de los "hechos

de mo..yo". Se comprende que la Cámara no estuviera d Ls pue s ba a

tolerar esta afrenta y, como diría Alcalá-Zamora, sería difícil

contener a los elementos rn�s radicales de la misma que intenta-

rían seguramente ho.cer fracasar cualquier intento conciliato-

rio (75); la gravedad de los documentos encontrados era tam-

biln constatada por Tedeschiui y Vidal, este último comentaba

"Como si no hubiese pasado nada, se ve que con frecuencia es

cribe a Roma (el cardenal seguro.] ; sospecho que muchos de los

informes que recibe son de buena gente, pero integrista" (76).

(74) El Dr. Echeguren fue detenido y conducido a San Sebastián,
siendo puesto en libertad la tarde del dieciseis de agos
to. Toda la documentación confiscada pas6 al Consejo de
Ministros y motivó el decreto del veintisiete de agosto
que prohibía todo. alienación de bienes eclesiásticos, de
creto que seguía los dados el 27 de mayo, 3 y 7 de julio,
sobre la conservaci6n del po.trimonio artístico nacional.
nA.V.B." Anexo Nº 65.V.I.. l;!, i 2ª part p. 159-161.
"A.V.B." Nº 111. 22 (?) -VIII-1931) V.l. lª i 2ª po.rt.p.(75)
251.

(76) "A.V.3." Nº 75. l-VllI-1931. V.I. lB i 2ª parto p.172�173.
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En l� reunión entre Lcrroux y C�rreras, el veintiuno

de agosto, el s�cerdoto le expresaría que la Santa Sede n�da te-

ní� que ver con los documentos encontrados �l Dr. Echeguren; Ca-

rreras juzgaría la entrevista muy favorablemente, ya que el Mi-

nistro de Estado, si bie� de mentalidad laica, tenía a la igle-

sia como m áx Lm a ins titución civilizadora, razón por la cual in-

tentaría por todos los medios posibles influir en su partido

para hallar las mejores fórmulas conducentes a llevar adelante

y hacer triunfar un� soluci6n moderada.

Se comprende por otra parte, lo incómodo de la posi-

ci6n de los ministros del gobierno que estaban dispuestos a

buscar unas f6rmulas conciliatorias, pues no sin raz6n, los

acontecimientos reseñados habían acentuado , si cabe , el
.L •

an v�-

clericalismo en amplios sectores de una C�mar�,ya de por sí, es-

p�cialmente sensibilizada ente la cuestión relieiosa. A lo lar-

ea del mes de septiembre se sucederían un sinfín de entrevistas

y "tiras y aflojas" entre las posiciones gubernamentales y la

Cocisión de metropolitanos, que en contacto perm�nente con el

Nuncio y sicuiendo orientaciones de la Sant� Sede se reuniría

en Madrid los días previos a los debates sobre los artículos

religiosos (77) , y también durante la celebraci6n de aqu�llos,

(77) Comisión integrada por el P�triarca de las Indias , Ramón
Perez GanJáse�ui, el car¿enal de ?arragona, F. Vidal i
Barraquer y el arzobispo de Sevill�, cardenal Ilundain.
Esta Comisión fue constituida de manera definitiva cuan

do Vidal recibió las orientaciones del cardenal Pacelli;
s e grin Pacelli, era conveniente la formación de un nUffi_
cio di ?residenza" formado por los cardenales de Espafia
con el fin de orientar al episcopado. En el momento de la
renuncia del cardenal Segura a la sede toledana, el presi
dente de la Comisión, como cardenal más antiguo, corres-
pondi6 a Vidal i n�rraquer.
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en la semana que Arbeloa denomina como "trágica" de la iglesia

en España, esto es, la comprendida entre el ocho y el catorce

de octubre (78).

No entrarl aquí en su relato minucioso, pues no es

mi objetivo, pero si dir6 que cuando el V�ticano se decidi6 a

dar el paso definitivo previo al inicio de la discusi6n en las

Cortes de estos artículos (es decir la remoci6n del cardenal

Segura efectuada el treinta de septiembre) y pese a que con

tal motivo el Ministro do Justicia, Do los Ríos, dijese a los

periodistas que "la ncgociaci6n ha sido larga y laboriosa; co-

rrccta y cordial, porque en Roma han luchado dos tendencias del

catolicismo. Ha salido derrotada la inteGrista y h� triunfado

la otra m�s liberal" (79), la Iglesia había perdido muchos pun-

tos viendo "a posteriori", la sucesi6n de los hechos desde la

perspectiva que nos da el paso de los ellOS. La Ielesia con sus

dilaciones y plantes al gobierno había contribuido a crear tal

situaci6n, al tiempo que su poca habilidad dip10mitica y poca

o nula visi6n de la realidad, pues no era difícil adivinar que

con lo poco manejable que era la C�mara por sus líderes princi-

pales, manejabilidad menor en temas tan candentes como el re1i-

gioso, la remoci6n del cardenal Segura era un arma de doble fi-

10, en el sentido que se podía pensar como de hecho así sucede-

ría, que era una conccsi6n de la Iglesia, tan reacia como había

sido siempre � hacer concesiona s , a cambio de las cuales espera-

ba obtener unas determinadas "ventajas".

---------

(78) Vid. supra, nº 73.
(79) "El Crisol", (Madrid),(30-IX-l93l).
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No debemos olvidar tampoco que coadyuva.ron a la si-

tuaci6n tan poco favorable a la Iglesia, factores con los qu�

no so había contado de antemano, cono e r an la predisposici6n

de la Cámara en contra de Alcal� Zamora, lo que hacía que 6ste

pudiera hacer muy poco p�r la defensa de lo acordado en las

reuniones con la comisi6n de metropolitanos, defensa de algunas

enmiendas � los artículos religiosos y la enemistad entre socia-

listas y radicales que había producido la concesi6n del voto a

la mujer y a los mayores de veintitrés años (80).

Mientras , en Cataluña la iglesia adopt6 una posici6n

de vanguardia, respecto al resto de la iglesia española, al en-

viar un mensaje a las Cortes constituyentes, con lo que se ma-

nifestaba su respeto al méximo organismo legislativo nacional.

El mensaje,idea de Vidal i Darraquer a la que la Secretaría de

Estado di6 vio. libre) fue planteado por el cardenal en la conferen-

cia episcopal de la Tarraconense, celebrada el siote de agosto

en Barcelona (81), y en la que además de aprobarse la citada pr.2,

puesta en defensa de los derechos de la iglesia (82) que comen-

--------

1 octv br� 19.31.(80)

(81) Conferencia celebrada en el Colegio Maximo de S�n Ignacio
de Sarriá (Barcelona), el 7-VIII-193l, donde bajo la pre-·
sidencia del cardenal Vidal se reunieron los obispos de

S'olsona, Urgel1, Tortosa y Vic y los VicariosGenerales de
Barcelona i Girona en representaci6n del obispo Irurita,
de viaje y el obispo Vilo. enfermo.
Acta de la Confer�ncia Episcopal de la Provincia Eclesia.s
tica tarraconense en "A.V.n."N�g4.V.I. l� i 2; parto p.189.
Mensaje que se enviaría con fecha nueve ¿e agosto de 1931.( 82)
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tar� despu�s, se tomaron diversos acuerdos sobre el sostenimien-

to de la clerecí�, la necesaria aproximaci6n a la Iglesia de las

masas obreras, una mayor intervenci6n por parte de la Jerarquía

en la Federaci6 de J6vens Cristians de Catalunya y d'Acci6 Po-

pular,para mantener la conveniente unidad do acci6n, normas so-

bre el uso de la lengua catalana junto a la castellana en la

enseñanza de-l- c c t.e c Lsmo , predicaci6n, etc. que a pesar de los

informes enviados a Roma para la derogaci6n de los acuerdos dic-

tados en enero del 29 sobre prohibici6n del uso del catal'n, no

se había llevado a efecto (83), y se di6 a conocer a todos los

prelados presentes, la misiva enviada por el cardenal arzobis-

po de Tarragona �l ministro de Instrucci6n Pública, Narcelino

(83) En relaci6n el tema he encontrado un escrito en el Archivo

Carreras, sin fecha aunque pro��blemente es do julio de

1931, enviado posiblemente por el cardenal Vidal a la Se
cretaría de Estado del Vaticano, y que figura en aplndice
d o cu men't a.I nQ 9 .En el escrito se urge la derogaci6n de
los decretos de enero de 1929 o si ello no es posible, la
aprobaci6n do lo acordado en el Sinodo barcelon�s respec
to al uso de la lengua catalana, que causaría los nismos
efectos, es decir, la normalizaci6n del uso de la lengua.

Se urgía a tal aprobación porque el cobierno republi
Cano por decreto del 29 de mayo había establecido la ense

ñanza del catal'n en todas las escuelas estatales catala
nas, al tiempo que la enseñanza completa en la misma len
gua. Argumento irrebatible para obtener una respuesta sc

tisfactoria inmediata de la Santa Sede era que convenía
tener dicha respuesta antes de que se legislara el uso

de la lengua en el Estatuto catal�n, o bien en la Consti
tuci6n del Estado español, lo cu�l haría m's f�cil la ac

tuaci6n de la Jerarquía y el clero.
"A.V.D." liQ 84. 7�VIII-193l. V.I. 1- i 2ª part p. 191-193
Y Nº 116. 29-VIII-193l. V.l. lª i 2ª parte p. 266.



Dominao, sobre el proyecto de escuela ánica y laica (84) y la

carta dirigida al presidente del gobierno sobre el proyecto de

Constitución y sobre las relaciones de Esp�lla con la Santa Se-

de (85).

Cu�ndo pocos días después acaeci6 la detenci6n del

Dr. Echeguren,__.a_pesar del juicio que le mere cían al arzobispo

de �arragona los causantes de tal suceso, en noobre propio y

de todos los obispos de su provincia, protestaría vivamente con-

tra tal detenci6n(86), bBsándose en la apertura, por parte de las

autoridades civiles, de un pliego reservado al prelado diocesano,

(84)

(85)

(86)

La carta e nv Lo.da a Narce lino DominGo y fe oha d a en �arrago
na el l-V1I1-193l, comentaba alsunos de los �untos de la

carta oiicial del 'Ministro al presidente del Consejo de
Lns b ru.c c í.dn :?ública, 11. Uriainun o , que so rci'er:!c..n a la es

cuela dnica y laica; coment��a 7idal "Se concreta �a con

secuci6n de estos, objeJl,jivos] como ideal de una d e m cb r a c du

manifiestamente estatal e igualitaria, pretendiendo aduc
iiars e üc 1 p o de r e s :;.)ir i tua 1 y de 1 ten:!? ora 1 y l)e::.1e trando
en esieras en las cuales la lucha entro el Estado y la

I[;le:::;ia es inevitable" "A.V.�." 1:12 76. l-Vl11-l93l. V.I.
In i 2� parto p. 174-177.

En la carta a Alcalá Zamora del 3-71I1-l931, exponía las
críticas que le merecía el anteproyecto constitucional

que decía, no podía ignorar la realidad de un país donde
la mayoría de sus habitantes si bien s6l6 se a�ercan a

la Iglesia en momentos cruciales de su vida: bautismo,
boda, etc. buscan la autoridad del rector para que les
aconseje. Finalizaba el escrito con un apelaci6n a la
nobleza del presidente para que influyera en la tarea
pacificadora que debía cum�lir la Constituci6n y le ur

g:!a a iniciar las Gestiones con la Santa Sede para solu
cionar el problema de las relaciones entre aobos �stados.
"A.V.D." Nº 76.V.1. 19 i 2ª parto p. 178-181.

ti .A •V • n •
ti lJ º 106. 18 -VIII -1 931. V. 1. p!' i 2 ª par t. p. 223.
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que podía haber contenido cuestiones de conciencia o de gobier-

no, si bien co�prendía que podía haber raz6n en la detenci6n

teniendo en cuenta la naturaleza de los 'documentos encontrados.

Vidal, creo que comprendía el callej6n en el que algunos miem-

bros de la iglesia querían hacer entrar a ésta y hacía todo

Lo posible para tratar de sacar el mayor partido posible en

_. .

aquella situaci6n, buscando siempre, cuesti6n que el paso de

los años y su exilio confirmarían, la independencia eclesial.

El mencionaQo mensaje enviado a las Cortes fue pu-

blicado en todos los boletines de la provincia eclesi�stica,

desde septiembre hasta noviembre del 31. El documento fue es-

bozado por el P. Uarcís �oguer, jesuita, redactor de la revista

"Raz6a y Pelt, junto con 01 P. Orlandis. También participaron,

si bien en una mínima parte, el provincial de los jesuitas,

Josep H. Hurall y quiz�s el 1'. Rupert de Hanresa, dejando 1<15

conclusiones a la pluma del propio cardenal Vidal i Barraquer.

El mensaje, enviado a los diferentes prelados de la provincia,

sufri6 algunos retoques a instancias de alguno de ellos (37),

y aunque fechedo el diecinueve, sería distribuido el veintinue-

ve de agosto.

El mensaje estaba dirigido a las Cortes Constituyen-

tes, pues como decía Vidal "Considero preferible dirigir el

l1ensaje a las Cortes, que es el Poder soberano, y al publicar-

se, servirá de o r Le n't a e Lén a los fie le s , De e ste modo no se

--------------

(87) El textoestá recogido en"A.V.B.".N!.�()8,V.I. lª i 2t. parte
p. 224-244.
Para ver la. historia de su el.a.boraci6n consulta.r "A. V.
B."N!�Og.V.I. lª i 2Q. parto p. 244-247.
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�.� presta tanto a que se tome como un ataque 0.1 Gobierno o a La s

<,

(}o�t_es" (88), tras p/restarse en el texto el acatamiento explí-
'-"",'-......,

cito al 'po¿er civil y la postura' de Lnd d f e re n cd a d'3 la instittl-

ci6n eclesial respecto a las formas políticas, expresaba todo

el sentir de Vidal y de los miembros de la provincia, respecto

a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lns relaciones

debían ue basarse en una mútua independencia y respeto, por

lo cual contemplab� como fuera de lucar, criticándolos fuerte-

monte, los artículos religiosos contenidos en el proyecto cons-

titucional: ateismo, lacicismo de la escuela, divorcio, etc. de-

fendiendo la actuaci6n de las 6rdenes religiosas en los campos

d6nde �stas opero.ban, deploraba la prevista sccularizaci6n de

cementerios y la infracci6n del Concordato de 1851, rescindido

en aquel momento de manera unilateral, por parte del Gobierno.

El documento concluía expresando el deseo de que la futura cons-

tituci6n respetara fund�mentalmente la libertad de educaci6n y

de creen6i�que existiera por parte de las autoridades civiles,

todo el respeto, toda la obedienci�a que le dieran dere�ho las

"soberanas funciones de su ministerio" , y las "graves pesadum-

bres de su responsabilidad" hacia con la Iglesia; para la Iele-'

sia solicitaba, la dignidad, el culto y la libertad, respondien-

do as! a la "grandeza de s ta de s tLn o s (•• :J en bien y provecho

de los individuos, en bien y provecho de los Estados" (89).

----------

(88) "A.V.I3.",\J'�O&.V.I. Iª i 2ª parto p. 245.
(89) Ibid. p. 242.
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El m nn J"e defendía el derecho de la I�lesia y de los cat6li-e s a ,.... b

cos a conservar una determinada situaci6n de privilegio, era

firme pero a la vez conciliador, sin utilizar condenas que, sa-

b!o,n sus redactores no iban a beneficiar en nada la situaci6n,

yero. cualitativamente distinto del texto contenido en la pas

toral del mes de julio, firmada por el cardenal Segura (90),

era como decía Vidal a Bes�iro en la nota anexa al documento,

que le fue enviado a aqu&'l como presidente de las Cortes ti [:x-
ponente d� la ¿octrina cat61ico. en su totalidad, �r� por

tanto, mensaje de paz. De forma suave, para que, sin �nimo de

causo.r la menor molestia, revele el deseo de concordia que

siempre ha de llenar el coraz6n de los Ministros del Evange-

lio"(9l), y que buscaba apurar todos los medios legales pera

encontrar una vía de salida, una alternativa v€lida para ambas

instituciones.

---------

(90) Comparando ambos textos, Tedescllini decía al cardenal Vi
da1"::!!1 im]?ortcnte d o curae n b o (docUl:Jento enviado por la J"a_
rraCOllense a las Cortes] es sobrio, prudente, al-bo y <1i

p1om�tico, y e�oy seguro de que producir� efectos e iQ

presiones de mucho fruto y de s6lido prestigio. vios pa
gue a V. Emcia, y a los Prelados de esa Cat6lica Provin
cia el noble cuidado con que ho. atendido a los superiores
intereses de la Iglesio.; y hago votos que las dem's pro
vincias sigan el autorizado ejemplo que de V. Bocio.. han

recibido, reparcndo de esta manera el deplorable efecto
de desprestigio en que la Iglesia hab!� caido con el equi
vocado d o c urae rrt o (el escrito por el cardenal Segur� 11a-
mado por verdcuera ironía, colectivo, mientrcs todo el
mund o s o.b e que fue obra ele uno solo" nA.V.D.nN::'�U.V.I. In.
i 2ª parte p. 273.

(91) "A.V.B." ¡fº 110. 22-VIII-1931. V.I. 1ª i 2º' parte p. 249.
El docu�onto fue enviado a todos los ministros del Gobier
no, tlA.V.D."N�1t�.V.I. lª i 2ª parte p. 272 , nota 2.
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Durante el ces de septiembre, siguiendo las orienta-

ciones que por medio de la Kuncintura h ab f an sido transmitidas

d d R d �r�tn.� de eJ'e"cer influencia sobre el proyectoo s e o co. , e " ... _- ...

constitucional por medio de campo.ñas de prensa (92), oraciones,

y a c b o s pi ad os os, q,po.re c'ier on al ocuci one s que exhortaban a ha c e r

penitencia,_�r�r, practicar bien la liturgia y rezo del Rosa-

rio, en todos los boletines diocesanos, si bien ahondando poco

o nada en el texto constitucional, dol que s610 so mencionaba

su car'ctor sectario. No obstante he encontrado una pastoral,

dada por el Dr. Dilbao, obispo de Tortosa, en la que trataba

ampliamente el temo. que ahora, nos ocupa sin cargar demasiado

las tintas, ya que eloeiaba algunos de los puntos del proyecto

y expreso.ba su sentir sobre al�unos puntos en los que difería

rotundamente diciendo "La sociedad no puede vivir sin autori-

dad, que es su forma esencinl y como su alma; ni sin familia

bien oraanizada que es su cllula; ni sin propiedad privada, ele-

mento btLsico del inter�s que mueve a producir; ni sobre todo,

sin reliai6n verdadera que a todas esns cosas vivifica, modera

y sostiene" y que a nosotros nos parece programa de un partido

------------------

(92) �l Dr. C�rreras public6 varios art:!culos sobre la Cons
tituci6n entre ellos La Constituci6 que projecten, Archi
vo Cr.rre ras .¡,T2 9. eul turo.-Crrstiaña-;-I93r:r�30:-�1 otro
publicado cuando era inminente la votaci6n del art:!culo
24 (26) y que figura en el ap�ndice documental con el
nº �O , lleva por título L'AnGoixa y enuncia la f6rmu
la de concordia que deberla:-C;ñt;üer los siguientes pun
tos: libertad religiosa, separaci6n Iglesia y �stado, re
conocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia
cat61ica, legislaci6n com�n para las congregaciones reli
giosas, sostenimiento del presupuesto del culto y clero,
posibilidad del concordato y libertad de enseñanza.
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Político (93), orientando el obispo tortosino a sus diocesanos

para que, según las posibilidades de cada uno de ellos, inten-

taran ejercer presión con el objetivo de modificar el articula-

do, qu.e no se creía conveniente; presión que especifica el au-

tor del documento, podía manifestarse dirigiendo mensajes o te-

legramas a las �utoridades superiores, actuando cerca de los di-

putados, etc.

Pero nada consiguieron los rosarios, ni las novenas,

ni los actos de penitencia, ni las campanas de prensa, y en

la votación definitiva del artículo 24, entrada la madrugada

del 14 de octubre las posicione s católicas sufrieron un gravo

descalabro, lo que produjo por una parto la dimisión de Alcal�

Zamora y Maura, y por otra, la decisión de las minorías parla-

m�ntarias que habían defendido las posturas de la Iglesia, de

abstenerse en el resto de las deliberaciones constitucionales,

que en el caso de la minoría vasco-navarra y agraria había con-

llevado la retirada del Parlamento, en tanto se discutie3en los

artículos del texto constitucional que debía� aún ser discuti-

dos y aprobados. Como reflejan algunos escritos de los colabo-

radares de Vidal i Darraquer, dicha toma de posición -la reti-

rada- se consideraba inacertada, en tanto en cuanto faltaban

aún por discutirse artículos tan importantes como los referen-

------------

(93) �locución pastoral al clero y fieles diocesanos, "D.O.O.T."
t7=I�:193I1-ñQ-extraordIñcrIo;-Xfio-L��YII;-ñQ-15, p. 278.
Es curioso que Bilbao, obispo Tortosinode tendencia cen-

o tralista, expusiera aquí los puntos b�sicos que despu6s
serian los puntos program�ticon del conglomerado CEDA:
religión, patria, familia, propiedad.
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tes B la fBmi1ia y a la ensefianza (94).

El nuevo Gobierno formado tras las mencionadas dimi-

siones con el objeto de impedir que las 6rdenes religiosas cum-

p1ieran la amenaza, al enterarse de la aprobaci6n del art!cu-

10 26, de cerrBr todos ius establecimientos docentes antes de

que el Estaclo lrub Lera atenuBdo el problema escolar, y tambi6n

a la espera de la discusi6n de la futura ley de congregaciones,

(que daría efectividad a las bases que se formulaban en el ar-

t!culo citBdo) tuvo que acordar una orden obligando a los reli-

giosos a continuar regentBndo los colegios y ejerciendo su 10.-

bor docente hasta que el Estado dispusiera 10 contrario (95).

La misea mañana del 14 de octubre, conocido ya el

texto aprobado sobre la cuesti6n religiosa, la comisi6n de me-

tropolitanos acord6 en reuni6n urgente, enviar un telegrama al

papa como BctO de desagravio por la "ofensa" hecha hacia I�

por el parlamento español, que al decretar la �iGo1uci6n de

la COffipaií.!o.d.e Jesús en un futuro inmediato, besándose en el

cuarto voto que 6sta debía presto.r al papa considerado como po-

(94) Se e onsi gui 6 atenuar el r-ad Lc a Ld s m o , e s pe cialme nte 're sP,!i.c
to de la ensefianza, en tanto se reconocía la existencia da
la enseñanza privada.
Puede consulterse el Texto de los diputados cet6licos al
país, en tlA.V.D."W1687T.I. 3� part i Lnd e xa , p. 405-407.

(95) Texto recogido en "A.V.B."N�6g.V.I. 3ª part i Indexs, p.407-
408.
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der extranjero; al telegrama respondi6 la Santa Sede (96) y

,

el episcopado csrafiol contest6 con una carta que llamaba a to-

das las jerarquías y representantes del Estado a un período de

rei'lexi6n. En el texto L1e ha Ll amud o la atenci6n uno de sus pá-

rrafos que creo e s b ab Loce r
é la pauta de conducta del catoli-

cismo clurant? t_oda la Segunda República IIPrometemos con toda

sinceridad poner todas nuestras fuerzas y entusiasmos al servi-

cio do la santa causa de Dios con aquella constancia que saben

comunicar las profundas convicciones y los arraigados afectos

para alejar y deSVanecer el terrible peligro que conturba nues-

tras almas ofreciendo a nuestra vista el cuadro lamentable de

un puo b I.o c o rao el e s pa
íí

o L grc.vemon"l:,e ame na z a d o por el riesgo de

que se obscurezcan y. apaguen los esplendores de la fe, nervio

m o C011.'30reio civil" (97). �n 1 a misma reuni6n ele metropolitanos
------ ----- ---- ---

(96)

(97)

Respuesta papal que como decía Azaña al cardenal Vidal, no

había sido interpretada por el Gobierno como una protesta
por los derechos de la Iglesia lesionados, ni como una de
claraci6n de Guerra de la Iglesia hecia el r4eimen repu
blicano. La. misma impresi6n fue confirmada por Azaüa al
Nuncio, aaregando adem's la satisfacci6n con que el Gobie�
no había visto la conducta reservada de h Jerarquía. Como
decía el misoo Azafia, ello no excluíe. la petici6n e. la
Santa Sede del restablecimiento de relaciones diplom'ti
cas pues sino seria Qifícil e�plicar le. permanencia del
Nuncio en liadrid. El Consejo de Ministros del 20-X-193l,
había acordado entre otros puntos: renovar la presentaci6n
de Luis de Zulueta como embajador ante la Santa Sede, au

torizatal Hinistrn de Estado para el inicio de le.s Gestio
nes previas e. la tramitaci6n oficial al Vaticano; por este
motivo se trasladaron a Roma, Carrere.s y Vilaplana ."A.V.
D.ntJ�1'r6.V.I. 3rr. parte i Indexs •• p. 428-429.
El subrayado es mío. Tanto el texto del telegrama enviado
por el papa el l6-�-1931, como la respuesta del episcopado,
=:echada el 18-��-193l,.riguran en ItA.V.n.ltAr.4. Y.I.3ª parte
1 Indexs, p.479-433 •• Tambi4n se encuentran en "D.O.A.T."
(27-:<:-1931) ..l.iio 67, T. :(LII, nQ 21, p. 433-441.



se �cord6 la convocatoria de una conferenci� en la que se re-

dactaría un documento colectivo sobre la nueva situaci6n en la

que entraba la Iglesia espanola, una vez el texto constitucio-

nal fuera aprobado.

Antes de su celebraci6n, que debía llevarse a efecto

el 18 de noviembre, los prel�dos de la tarraconense se reunie-

ron en conferencia episc�pal a fines del mes de octubre (98),

para tratar entre otr�s cuestiones sobre el sostenimiento del

culto, maner� de orzanizar la Acci6n Cat61ica para logr�r la un�

dad y continuidad respetando la autonomía de las diversas orga-

nizacioncs, posibilidad de un nuevo documento del episcopado,

visto que 01 docu�ento del papa y la respuesta del episcopndo

a aqull, tení�n como objetivo la protesta por la nueva situa-

ci6n, y la �ensa de las 6rdenes religiosas. Destacaré aquí

por su Lmpo r t an c La en este c ap f t-uLo ,
el acuerdo referente a la

Acci6n Cat6�ica que se dijo debería orGanizarse por di6cesis

y provincias e c Le s Lés t.Lc as , limit�ndose a 10 que es propianen-

te formaci6n cat6lica, y en las tres secciones principales:

Asociaciones de l)adres de Pc,milia, .Acci6n Cat6lica de la Hujer

y Juventudes Cat6licas, quedando al marGen de tnl orgo.niza.ci6n

10 correspondiente a acci6n profesional, socio.l y política, y

no creyendo conveniente por el momento el formular nuevas pro-

tesins acerca de las instituciones religiosas (99).

-------------

(98)

(99)

Conferencia celebrada en el ?alccio Episcopal' de Barcelona
el treinta de octubre de 1931, bajo la presidencia del car

denal Vidal i Darraquer, los obispos de Barcelona, Solso-
na, Urgell, Toriosa, Vic y el Vicario General de Girona,
en representaci6n de su obispo.
_,

D�as antes siguiendo su línea conciliadora, el cardenal Vi-
dal había enviado a AzaRa las galeradas del mensaie del

•
v

ep�scopado espaüol al papa, antes de que fuera publicado •

. . / ...
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La conferencia de metropolitanos que debía celebrar-

se del deciocho al veinte de noviembre, empez6 a ser proparada
.

por Vidal i Darraquer en la segunda quincena de octubre, en-

viando a todos los obispos españoles, los diferentes puntos

que tendrían que ser tr�tados y debatidos previamente en las

respectivas provincias ecleGi�sticas, para que así sus metro-

politanos pudiesen llevar los acuerdos y propuestas a las que

éstas hubieran dado lugar. Sin embargo, como señalan Datllori

y Arbeloa, había unos documentos procedentes de Roma, que se-

rían tenidos muy en cuenta en las deliberacione s de la confe-

rancia metropolitana; eran las normas de Acci6n Cat6lica dadas

por Pizzardo al Dr. Carreras y Antoni Vilaplana, en el viaje
,

que estos hicieron a Roma para infornar de la situaci6n polí-

tico-reliaiosa (100), Y de la cuesti6n de la embajada espaffola

en la capital italiana, un documento sobre prensa cat6lica con

duras frases para la de tendencia integrista escrita, parece

que escrito por el cardenal Pacclli, y una misiva de Pio XI.

--------

(99) •• 1 •••
Yidal le pedía, encontrase alguna f6rmula de concordia
para atenuar el efecto causado entre los cat6licos los ar

tículos aprobados en cuesti6n religiosa.
ItA.Y.J3." �\¡Q 179. 25-:C-193l. =,s • 3ª parte i ll1dexs.r.437-4-38,

(100) Todos los informes redactados por Lluís Carreras y Anto-
ni Vilaplana, est'n recogidos en ItA.V.B."N�i9t .•V.II. lª
i 2ª parte p. 55-96.
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El lil�S importante y fun d.a.me n ba.L con influencia. mani-

fiesta en la reuni6'n, fue el enviado a los metropolitanos por

el papa, por mediaci6'n de Enr�uo de Carvajal, delegado extraor-

dinario del general de los jesuitas para los asuntos de España,

a quien parece ser el papa dict6' el texto personalmente en al-

guna de las dos reuniones que mantuvieron ambos, y que a lJeme-
_-_- _.

.

sio Otaño (101) le me r-ec e r f a el siguiente comentario 111)or aque

llos días e s ba.b a allí &n· Rom,J Carvajal y me han dicho que es-

tuvo dos veces nada menos con el S.P. Tembl� de pies a. cabeza,

porque es �l todo lo contrario de lo que nosotros hemos hecho

y dicho. ':':;st�{ persuadido en el fondo que todo lo nuestro ha si-

do un disparate y como gozo. de autoridad por all�, os de creer

que haya hecho su efecto" (102). Se nos aparece el P. Otafio co-

mo adivino, pues el documento pa�al,cscrito en latin (103),

era letra traD letra una �evera crítica a la actuaci6'n de los

obispos, dcwusiado blanda ante el poder civil, y al mismo tiem-

po era una exhortaci6'n a actitudes m�s firmes que se deberían

reflejar en la campaña revisionista iniciada desde el mismo

momento �e la aprobaci6'n del artículo 26, en publicaciones y

cartas "puntuales" al clero y fieles siempre que fuere necesa-

r i o yen 1 e ce 1 e b r a e i 6':u. d e a e t o s e x te rn o s •

---- -- ------

(101)

(103)

�Iemesio O·taño, sacerdo·te jesuitc. que junto e Ca r re r-as y
Vil�plana y otros, hebía formado parte del equipo que ba
jo las �irectrices de la Conisi6'n de metroDolitcno3 hebían
preparado las �osturas cat6licas en las Cortes Constituyen
tes.
Comentario recogido de una carta de Otaño a Antoni Vila
plana, y que éste h ab La enviado al Dr. Carreras;la prime
ra fechada el 3 de noviombre del 1931 y la seCunda el 6
del mismo mes. La carta se encuentra en Archivo Carreras.
:r:Tg 37. Documents Varis 1926-l93l.Camisa 1931 A.
Re c o gLd o en "A.V.�J." •.Anexo al n2 223. 3-7-:aI-1931. Y.II.
lQ. i 2� pa rb , :p. 213-214. Ver ampliaci6:u. de la n c b a en 3,

néndice del cnpíiulo 2,la iraducci6n catalana del docu:./. __

(102)
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El documonto en cuesti6�) sin citarlo, estuvo pre-

sente en la conferencia, en la que se lleg6 a una serie de

acueruos (104) quo trataban de dar respuosta a temas como, la

ayuda al clero (que se ver' en el �ltimo capítulo), a la Acci6n

Cat6lica, cuesti6n Ista muy debatida, y que ya ha sido tratada

anterioruente, la necesidad o no de publicar una colectiva, ne-

cesidad que requería la nota enviada por Pío XI, decidi6ndose

finalmente el publicar un documento colectivo tras la promul-

gaci6n de la Constituci6np aprovechar por el momento la pr6xi-

ma festividad de la Inmaculada para intensificar la celebraci6n

de cultos externos con pompa y esplendor, peregrinajes y prepa- .

rar una alocuci6n a los fieles en la que se expusieran los 00-

tivos teo16gicos para justificar la necesaria cooperaci6n al

sostenimiento del culto y de la clerecía (105) •

. . / ...
(103)

( 104)

mento papal.

(105)

COllferencia celebrada en la residencia de los PP. Misio
neros Dijos del Inmaculado Coraz6n de Naría, en Madrid,
los días 13-19-20 noviembre de 1931, bajo la presi�encia
del cardenal Yidal i Barraquer con la asistencia de:
-Patriarca de las Indias: Ram6n Plrez. ·Arzobispo de
Valladolid: Remigio Gand'secui. Arzobispo de Valencia:
Prudencia Ne10. Arzobispo de Zaragoza; Rigoberto ilome
nacho Arzobispo de Santiago: Zacar!as Martínez. Ar
zobispo de �urgos: Manuel de Castro Alonso. Obispo de
Jaen: Manuel llasu1to en representaci6n de la provincia
eclesiástica de Granada. Obispo de Sigüenza Eustaquio
Hieto, en reprcsentaci6n del de Toledo.
Las conclusiones de la conferencia recogidas en "A.V.D.".
Y.II. l� i 2� part, p. 109-156.

Alocuci6n del 'Spiscopaclo a Lo s fieles, "B.O.A.T.lt. 42
1r93I:32J;-ñQ-2�r25:�I:I931J;-p:-457-460.
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Se lle gó as iraismo nl a e ue rdo de fome ntar la de fens a

de las 6rdenes religiosas, promocionar la prensa cat61ica, in-

tensificar la ensefianza de la doctrina, etc. y por �ltirao encar-

gar a los cardenales Vidal e Ilundain, que visitaran a Azaña,

como p re s Lde n'be del gobierno, y le hicieran partícipe de o ue s-i

tiones en las que los metropolit��os creían se debía buscar ur-

gentemente una soluci6n: supresi6n de subvenci6n a los ec6nomos,

derogaci6n de efectos civiles a las sentencias sobre matrimonios

dictadas por tribunales eclesi�sticos, situaci6n del obispo de

Vitoria -recordemos que estaba fuera de España, exiliado por

Maura-, perduraci6n del decreto que prohibía la venta de bienes

de la IGlesia; dicha visita se efectu6 el mismo día do la clau-

sura de la conferencia (106).

Viclal i 13c,r.raquer creía que se de b f a s ec a n el mayor

partido posible de la situaci6n, y por ello intentaba todas ha

vías de concordia posiblos, como venimos repitiendo de manera

continu�. Conocemos estos intentos por dos cartas, enviadas a

Pacclli y al propio papa, en las que ponía de manifiesto que

para la reivindicaci6n y logro de solucione s buenas para la

iglesia y los cat61icos, debían utilizarse dos m�todos: uno

que debía tender a impedir o atenuar los males que afligían,

decía, a la naci6n, y otro, tendente a vigorizar el movimiento'

---------

(106) Los puntos que los metropolitanos habían acordado poner
a la consideraci6n de Azaüa, recogidos en "J\..V.B.". Y.II.
11 1 21 parto p. 161-162.
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do afirmaci611 cat61ica, como dice u [se han d� e nrp Le al' los

dos m¿todos para una,acci6n perfecta, o sea, mitigar los males

inminentes y procurar tocla ventaja posible, puesta la md rad u

en el bien completo y sin olvido de todo aqueTID que pareciera

inmediatamente realizable o asequible" (107), siendo esta se-

gunda carta una aut�justificaci6n colectiva de los obispos an

te -La Gravi�-�;he-�loci sententia (IOn), e infliziendo duras Cl.'í-
-------------------------

ti c a s a los iute gris ias que tl.'at aban de provooar una si tuaci 6n

imposible, aquellos que esperaban una
/

c c b as 'Grofe '!:'oJe,al pera de

ella eDarger la "resurrccci6a subitinea y uilagrosa", como de-

cía el jesuita�. Otafio (109).

A princi�ios de didembre la jerarquía eclesiel re5-

pir6 c uando vi6 elevarse a la pros ic10ncia do la República a A1-

cal� Zamora, hombre moderado, al que Vidal, conocida la noticia,

envi6 a título personal una cartu do felicitaci6n en la que 0.')1'0.. -

vechab� para solicitarle su protecci611 en el momento de aplicar

----------

(107) 1I.A..V.�1. 1:2 214. 2n-XI-1931- 7-::1-1932. V.II. lª i 2ª part,.
p. 170-191.
Ver tambiln NQ 228. 3-7��II-1931. V. II. 1ª i 2ª parte
p. 205-241.
De la misma opini611 eran los c o Lab o r-ad o r-e s de Vide1, como

hemos visto en la opini6n del P. Otafio. Vid. supra n2 101
y 102, de c fc el s u ce xd o be t liLas revoluciones invasor:::s,
como la presente, no se detienon a tiros: se encauzan y
se trensforcan sacando del mal el bien posible".
"A.V.D.u ••.••••V.II. lº' i 2{', parte p. 20.(108)

!..".

(l09) Vid. supra nQ 102 i 107.
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las leyes aprobadas, recoGiendo en una lista las cuestiones

consideradas m�s ca�dcntes: disoluci6n de la·Compañía de Jesús,

presupuesto del clero, libertad.do enseñanza (110), y pocos días

después,la Tarraconense, celebraba su conferencia episcopal ha-

bitual, en Barcelona (111) con el objetivo principal de buscar

una f6rmula sustit�toria del presupuesto del culto y clero, y

en la que- �í-·ca"'rdenal di6 cuenta de la aprobaci6n por la Santa

Sede de las normas sobre la leneua catalana en la predicaci6n

finalmente con luz verde, normas que si en un principio se ha-

bía previsto no darlas a la publicidad (recuérdese que los de-

cretos sobre la prohibici6n de la lengua catalana en enero del

29, no habían sido publicados), en carta que Vida1 dirigiría a

sus sufrae�neos el dltimo día del afio,aconsejaba su publica-

ci6n, para así seguir las indicaciones recibidas del Vaticano,

indicaciones que en pa¡abrns del c a r-d.e n a L J¡¡arrn.cone nse "oiran

siempre las circunstancias de tiempo y lugar" (112).

-----------

( 110 ) "A •V .l) •
11 i: r º 242. 11...;�G I -1 9 31. V. I l. 1 ª i 2. ª" par t. p. 25 5 _

256.

(111) Conferencia celebrada el 17 de dicieobre de 1931, bajo
la presidencia del cardenal Vidal, con la asistencia de
»s obispos de l3arcelona, Solsona, Urgell, Tortosa, Vic
y el Vicario General de Giror�en representaci6n del Dr.
Vila.

(112) 1t.A.V.TI." ni! 300. 3l-XIl-193l. V.Il. lª i 2ª parte l_). 315-
316.

-_
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Antes de finalizar el afio �l veinte de diciembre

(aunque su pub Ld c e c Lén se re"l-,ardaría algunos días), fue firoa-

da la Declaraci6n colectiva del �piscopndo, redactada por Vidal

con la participaci6n de Carreras. Como Vidal tenía siempre en

cuenta a todos los dem�s miembros del episcopado, en el texto

definitivo quedarían reflejadas gran parte de las enmiendas,

principalmente de forma, propuestas por algunos de los prelados,

a requerimiento del mismo Vidal (113); el texto definitivo, tras

la previa autorizaci6n por la lIunciatura y la Santa Sede, se pu-

blic6 en todos los boletines eclesi�sticos de la tarraconense,

así como en el resto de las di6cesis españolas.

Observamos en la declaraci6n dos partes: la primera

que iba dirigida a todo el pueblo, especialmente a bs poderes

del Estado, y donde �e subrayaba la sumisi6n que la iglesia

había prestado al gobierno constituido tras las elecciones do

abril, y la abnegaci6n con que la infraestructura eclesial ha-

bía sabido llevar todos los actos y leyes "contra" ella, situa-

ci6n que ha�ía exclamar a los redactores de la alocuci6n "Sem-

bla, en un mot, que la igualtat dels espanyols davant la llei

i la indif�rencia de la confessi6 religiosa per a la persona-

litat civil i política existcixin n omé's , en ordre a 1 'EsgIE!sia

i a les seves institucions, per tal de fer mE!s vistent que per

a Ella es crea el privilegi constitucional de l'excepci6 i de

l' agravi" (114). Criticaba en diferentes ep ar tad o s , los o.rt!-

--------

(113 )

( 114)

Pueden consultarse lo.s diferentes enmiendas propuestas por
los prelados en "A.V.B." ......Y.II. lº' i 2� part., corres

pondiente al mes de diciembre de 1931.
Declnraci6 col.lectiva de l'Episcopat, uA.v.n.n.Ar7,v.II.3�

-

j_;;:;; t -;;-1�d;�;-p:-693-:-----------
-
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culos que se refarían a la reliei6n, que decían, quitaba a la

�

iglesia toda posible libertad de acci6n, la nuev� legisl�ci6ll

sobre la enDefianza, matrimonio, 6rdenes reliciosas; en sUMa, era

una reprobaci6n colectiva de los prelados ante el "atentado ju-

rídico" que sienifi?aba la constituci6n proDulgada, haciendo no-

tar que se debería promover una reparaci6n legislativa, una ro-
_'

. - -_. -

visi6n constit�cional.

La segunda parto de la declaraci6n estaba diricida

a orientar a los fieles en orden a las realidades, a los nuevos

p r o b Le rna.s , que se pLa rrbe o r f cn en el nuevo raa.r c o jurídico. ?ara

podor <1froutarlos promovía el �ocumonto, la uni6n de todos los

cat6licos con la iglesia jorérquica, redoblcnao el esfuerzo de

todos y cada uno de enos en defensa de la fe cat6lica y de la

Patria (115), y clarificaba la diferencia entre poder consti-

tuido y leeislaci6n, no implicando la aceptaci6n del pricero,

la conformida.cl con la s e jj un da j por e:::;�a ro.z6n se cleber!a inten-

tar llevar a cabo una extensa e intensa cdmpaña de re f o r-ma de

las leyes, cuando ello fuera posible. Al mismo tiempo se llcma-

ba a todos los cat6licos a una mayor perfectibilidad en su vida

religiosa nConse<J.U�ncia d'aquesfu oriento.ci6 ha d'd'sser uno. ple-

na participaci6 en l'exercici de tots els deures religiosos i

-------

(115) nUn bon catblic, per ra6 de la oateixa religi6 por ell
professacla, ha d1d'sser el millor deIs ciuta�a.ns, fielel a
la seva �htria, lleiBlment 3ubcis, clintre l'esfcrB de la
seva juriselicci6, a l'autoritat legítimament establerta,
qualsevol que sigui la forma de ragim". Ibid. p. 698.
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socia1s, aport�nt cada u el ohxim concurs a la parrbquia, al

sosteniment econ�mic del culte i clerecia, al foment de la

pr ems a co.t?>licc, a los associacions piadoses i d'o,postol:::.t in-

tel.loctual i social, a la rec�a organitzaci6 deIs factors de

producci6 i distribuci6 de la riquesa a l'harm'hnica i caritn.ti-

va soluci6 deIs problemas que entre ells existeixen, a la de-

fensa de les Ordas i Con�reeacions Religiosos, especialment les

m6s atacadas i perseguides; en un mot, a tots els fins i aoti-

vitats de l'Acci6 Cat�lica, que �s la participaci6 dels seelars

en el m�teix apostolat jerhrquic de l'ZsJllsia" (116), llam�n-

dose finalmente a todo el pueblo cat61ico a reivindicar deter-

minadas leyes justas en 01 campo de la educaci6n,contra el di-

•

vorcio, etc. es decir a defender todas las posiciones e cl e a La-.

le s ,

En 01 d o cumenb o había tambiln una severa critica al

inteerismo, cucndo al hacer referencia a la reconquista religio-

so. que era necesario llevar a cabo, comentaba los dos obst�cu-

los que debían superarse: la falsa prudencia y la presuntuosa

temeridad, que aconsejaba a los primeros quedar Lna c bdvos ante

cualquier situaci6n y llevaba a los segundos a arrogarse 'una mi-

si6n que no les compete, pretendiendo subordinar la acci6n de

la Iglesia a su juicio y arbitrio, aceptando con repugnancia

todo aquello que de otra manera se hiciera, cualquier otro in-

----------

(116) Ibid. p. 699.



355

tento de soluci6n que existiera fuera del propuesto por ellos

(117); subrayaba fi�almente la no identificaci6n de la iglesia

con ninc-6n p a r-b Ld o político, ni,la utilizaci6n del nombre de

la religi6n para patrocinar los partidos políticos.

Hasta lapromulgaci6n de la constituci6n, nueve de

diciembre de 1931, �e ha reflejado de manera prolija todo aque-

110 que he '�réído conveniente en la aclaraci6n de las pos turQ..S

mantenidas por el estamento eclesial y su progresiva adaptaci6n

al nuevo orden de cosas surgido del 14 de abril, y coincido

con lo enunciado en la declaraci6n colectiva citada líneas arri-

ba: "Promulgada la Constituci6 espanyola, i organitzats jur!di-

cament els poders de l'Estat, entra ara en una nova etapa la

Re püb Ld c a " (118) y aüadiría, nueva etapa tambid'n para la Igle-

sia que aprovecharía todos los momentos transcendentales para

el régimen: elocciones, etc. para. ejercer presi6n on un deter-

mi�ado sentido, que naturalmente sería la defensa de lo que

seguían �onsiderando como "derechos imprescriptibles de la

instituci6n". Analizaremos pues los diferentes documentos pu-

blicados por la jerarquía catalana, cuando desarrollando el ar-
-

ticulo 26 del texto constitucional y otros, se irían dando nue-

-----------

(117) Crítica a la corriente integrista que se hace más patente
cuando dice: "Coonel'ar arnb la nr�'Dia. conducta. o amb la
pr�pia abstenci6 � la ruIna deLl'�rdre social amb l'espe
ranga que de tal cat�strofe naixera una millor condici6
de coses, f6ra actitud re�rovable que, pels seus fatcls
efectes, es reduiria quasi a traici6 envers la Religi6 i
la P�tria". Ibid. p. 701.
Ibid. p. 691.(lIS)
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vas leyes que Qtaní�n a la comunidad cat61ica, así la disolu-

ci6n do la Compañía de Jesús, seculariza.ci6n de cementerios, las

de divorcio, ley de confesiones y congregaciones rolieios�s, y

la campafia revisionista que se acentuaría especialmente cuand�

los gobiernos derechista� alcanzaron el poder, y las referencias,

si las hubiere, a las negociaciones de un modus vivendi o con-

cordato, cuando esto par�cía m�s f�cil de alcanzar.

1.5. Desarrollo lenislativo de la Constituci6n en cuestiones
-------------------------------------------------�-----

reli�iosas: clisoluci6n de la C08}?añ:!a de Jesús, ley de
------------------------------------------------------

ci6n del matrimonio civil. �ctitud ¿e 100 prcladoc ca-
------------------------------------------------------

talanes.

�csde que se hizo p�blico el proyecto constitucional

en el veran0 del 31, una de las cuestiones m�s debatidas y so-

brc la que se m o n'b ar o n gr an d.e s y emplias e f1mpn,ña s <le pre n s a , se -

ría la p o s Lb d Lí.d o.d prioero , y eje cuc i6n de spud3, de In. dis 01'\.1.-
.

ci6n ele La s 6rdene s reliGiosas; e. medida que l'[;';t� 6 el tiempo,

e s a posibilidao. se concrot6 en una de ellas, la. Com}?añ:!a. de

Jes�s, no por el hecho, al menos a la vista 10 los documentos

e s bu d d ad o s , de que como ee h a.b f a apuntado desde diferen'bes 10.-

dos, la disoluci6n era una cuesti6n pactada por los metropoli_

tanos y el gob�erno, para preservar con ello a las �em�s 6rde-

nes, sino como cfirm�bcn Carreras y Vilaplana, en uno de sus
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informes uiTon si pu o G. � ne g o.r e che il so.crif'izio dello. Com-

J?agnia � la vendetta pih essigenie e piacevolc all'o.nticlerica-

l· , "(119) -ca ob s banbe Las e n'trre vd s b a.s ma nbe nd d asJ.smo spacinuo .... o • i , 11,,-' <=>�, -- -

por la cooisi6n de metropolitanos y los miembros del gobierno,

previas y durante el d o b a'b e c on s t.Lbuc Lona'l , nada se pudo lu:cer .

y se daba pr�cticamente como un hecho la disoluci6n a plazo rn�s

o menos largo de la Compañia de Jesús aunque Vidal, como se

refleja en una de las cartas enviadas al cardenal Pacelli,'ha-
�

.

bía pulsado practJ.camcnte todos los resortes, llegando a decir

que u::o les do j a r-e m o s e xpu Ls c r sin honor ni defensa, y al pun-

to comenzaremos la lucho. leGal en el terreno conveniente para

impedir tal injusticia; y si desgraciadamente se realizara,

no nos faltará valor para que su retorno sea bandera de revisi6n

constitucional en 10 porvenir" (120), como vemos Vidal, tan cau-

to siempre, en esta misiva es claro y contundente en la aprocia-

ci6n de 10 que tal medida supondría y prov�caría.

Es tambi�n conocido el manifiesto que los presidentes

de las provincias jesuiticas españolas enviaron a las Cortes,

---------

(119) Fechado en Roma elIde noviembre de 1931; es el segundo
informe de Carreras y Vilaplana, a la Secretaría de Esta
do del Vaticano, y se titula Estat de lt3sGl�sia a �spanya.
11 A V P 11 u� ..Iaz. "![ 11 1 t. •

2a � --t-----o-1---------------.;;;---.
.lJ.. ..:..J. ,..,"1] •• • - J. -].)4-1 r • J? u • .

(120) "A.V.D."
377.

�º 166. ll-X-1931. V. l. 31 parto i Indexs. p. . .... _
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,

mientras se estaban llevando a cabo los debctes constitucionales

(121). Lo cierto es que en ID. r-e d ac cd Sn dei'ini·�iva del articu-

lo 24 , Y utilizo indistintamonte el número 24 y el 26 , porque

en el texto definitivo, el artículo que había sido discutido

a lo largo de los debates cooo el 24, dospu�s al ser aprobados

unos artículos intermedios quedaría convertido en 26, como de-

ciamos, en el texto aprobado (122) se incluían la prohibici6n

de ensefianza a las 6rdenes religiosas y la inmediata disoluci6n

de la Compafi!a, adoc�s do la nacionalizaci6n de sus bienes (123),

quo en muchos casos no tendría mucha importancia, porque en bue-

na parte estaban a no rab re de ·herceros. Este s e gun d o punto, es

decir, la disoluci6n de la Compafiía, estaba basado cooo he in-

dicado ante riornen-lic en la e xistencia del cuarto voto, que supo-

nía obediencia a autoridades distintas a la legitima del Estado.

-----------

(121)

(122)

El manifiesto llevaba por título Els provincials de la

Corn�anyia de Jesús a les Cortz c;�;�I��;�i;;�7-�;t��i--
fech'2:do-;ü-[iti'drI'd;-O'I-I'2-d;-;'Ctübre-r93T:-rrA.V.n.lI• N2 400.
V.l!. l� i 2� parte p. 397-400.
Ver en a�pliaci6n de la nota en �ndice del capítulo 2,
los t6rmiaos en que se oxpresa el artículo 26,"A.V.3."
V.l. 3ª parte i Indexs, Apartat 5. p. 489.

(123) Sobre le evasi6n de los bienes de los jesui-�as: ver el se
gundo informe de Carreras y Vilaplana IIA.V.3.tt���9Z.V.ll.
iª i 2� parte p. 81-83 Y tercer informe de los mismos au
tores. Pressupost Eclesitstic, Presid�ncia de la República.
Nun c i <> tur--iil-y_"'" -¡¡-"¡-��-9:;--·"j-""'I"'--I'1i-"'--2?i----T------9l--------____ !::__�. .l. .JJ. '1' '- el". J.. - 1. - po,rli. l? •
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Inmediatamente todos los prelados firmantes de la

declaraci6n colectiva de diciembre de 1931, le indicaron unos

p�rrafos, consider�ndo1a"inverssemblant per La seva mo t Lv o.c Lé

absurda i antijurídica", que adem&:s representabn. una "violaci6

de dret, una ofensa a 1lEsa14sia, una inaratitud del poble es-

panyo1 i, un-dany considerable per a la pau civil de la Rep4 -

b1ica" (124); lo cierto es. que, a primeros de enero del 32, la

diso1uci6n de la instituci6n fue llevada al Consejo de Hinistros

para su aprobaci6n, y pese a las gestiones de Vidal sobre perso-

najes como Carner, Ministro de Hacienda, Alca1� Zamora, Luis de

ZuLue t c , lIiA ele E s bad o , etc. no se lOGraría evitar le meclida,

i ello a posar tambi4n de la elevaci6n al presidente del con90-

jo de md nd sb r o s de un dictamen jurídico (125), con fecha trece

de.ouero, po 1.' Lo s provinciales de la COllll'añía 011. España, basa-

do en que el cuarto voto no quería decir sometimiento a un po-

der extranjero, sino al papa como cabeza espiritual de la IGle-

sia en materia religiosa.

El decreto fechado el veintitr4s d� enero y pub1ica-

do en la' Gaceta madri1efia al día siguiente (126); a pesar de

que pocos días despu4s, veinticinco de enero, los provinciales

presentaron un recurso contencioso administrativo contra el de-

creto, aquel seria desestimado; en virtud de tal medida se daba

--------------

(124) Declaraci6 co1.1ectiv� do ltEniscouat.Vid.sup'ra nQ 114.n.
b96:-------------------------�----�-- -

(125) �!s provincials de la Companyia de Jesús eleven al Presi
deñt-dcI-co;selr-üñ-Qict�5cil-JürIJIc:-"X:V:�:rr::---y:�r-
-1�--=-��-:--�-t--:---7��-�--5------------

- •• 4. .... _.

- � e..- 20..1. • 2. ";·V,--",v •

(126)"G�ceta de Madrid", nQ 24 (24-1-1932), p.610-611 y rocogi
do en "A.V.3."� •• �.V.II.ln i 21 parte p. 374-375.
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a los reliGioso3 diez �ías para disolverse y se dictaban normas

subsiGuientes para la nacion�lizaci6n de sus bienes, aunque mu-

chos de los jesuitas, secul�rizados, seeuirí�n riGiendo en illU-

chos casos las Academias de las ConGrecacions Marianes y ejer-

ciendo la onsefianza. Para la adminisiraci6n de los bienes con-

fiscac1.os se -o ro a r La un Patronato, cuyas atribuciones serían re-

guIadas por decreto de uno de julio de 1932, seGuida el doce de

septiembre si3uionte ae un decreto por el que se reGulaba la 40-

dicaci6n de todos los bienos incautados para fines docenies y

ben6ficos, recono�i6lldoso 01 derecho de indo�nizaci6n a perso-

nas ajenas a la Compafiía, cuyos bienes hubieran sido utilizados

por ésta como suyos (127).

En Caialufia, como observa Hurtado, los jesuitas en

el.comonte d: llevarse a cabo la ejecuci6n del precepto disolu-

torio habían en mu ch o s e as os ab and ona do ya 1:15 e es as, y 1:1 C011.-

fisccci6n se practic6 sin apenas violencia alGuna (128). El car-

denal Vidal on circular personal (129) publicada en el Dolotín

---

-¡::r:-,f:'G7.ü¡,\u Mv;' i i! -

(127) p_r[o..P).�Jca_s _<1.e__l_a_S.2..cJ:!.�d_!l._ !?-�l2§.E�ic�. �ladri(lJ aa , J"ttcar,
1974 ,p. 289 Y ss.

(128) Dice TIurtado: "Dinire de l'Esg16sia, el problema no �re
lia en rigo].' l'asrecte ¿Puna ]?ersccuci6 reliGiosa, pe;q_u�
des dé tem�s la CompBnyia de Jcsds, és considera�a com

una for9a bel.ligerBnt en les lluitos mundanes, avesada
a aquesta nena de contratemps"
Amadeu ITurtado- Quarania anys d'advocat. ITistbria dol roen

temps 1931-1936.-2�ed:�sprüGües-de-Líobreg;t-r�arceIoñ�)
t:d::-Xrle:l';- j?:-IS4. .

(129) �� dissoluci6 de la Conpanyia de Jesús. Protesta de S�

Emrñ�ñCla:-Clrcuí�r:-"IT:O:x:�:rr;-r2;:I:r��2r--Iffo-on---
T:-�LIr;-ñQ-27:-p:-494-496.

"
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de su archidi6cesis, aunque hablando en nombre de iodos los ca-

t61icos espafioles, proiesicba de manera firme conira ia1 oedida

por 10 que suponía de ofensiva para la auioridau pa?al Y lesiva

para la instiiuci6n religiosa a la que confortaba; hacía un lla-

marniento a la autoridad civil para que no prescindiera de las

normas do derecho intcrn�ciona1, y no obstante procuraba suavi-

�ar 10 firme de su protestn: "A desgrat de la deplorable situa-

ci6 e qu� slha arribat en el problema reliai6s, encara s"s a

tcmps d'eamener grans errors i d'atenuar grans malvestais i de

no desaprofitar experi�ncies i consel1s, que els perilla amb

qu� aper mena�et el maieix civil consorci acumulat pels seus

pitjors i implacables enemics fan de dio. en dio. m's aiendibles

i apremiants en bl de la pau espiritual i social d'Espanya"

(130), i'ina1izc.ba e xp ro a n..ndo el deseo de un d d c.d entre los ca.-

t61icos con el objeto de trabajar por todos los medios legíti-

mos para.loarar la transformaci6n de las �yes.

La di6cesis solsonense, anbe s de recibir la circular

del cardenal Vide1, había publicado ya en su boletín de prime-

ros de febrero, une nota en la que subrayaba el hecho de que ,.

antes de la aprobaci6n de las previstas leyes complementarias

-se refería·a la ley de congregaciones religiosas, que se dis-

cuiiría desde mediados de 1932 hasia mediados de 1933- se daba ...

---------

(130) Ibid� p. 495.

._-
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e 1 de cre to de dis 01 uci6n arbi trariv..nell te y e x p on f a se gu Ld ame nte

de manera sucinta la labor desempeñada por la Compañía de Jes�s

en el campo cultural y de la enseñanza, concluyendo de manara

esperanzadora "Quiera Dios, que de los males sabe sacar bienes,

aceptar nuestras plegari�s con el sacrificio de sus queridísi-

mos hijos de la Compañía, a fin de que sea ello un incentivo

m�s que a�ne a todos los �at6licos españoles para trabajar in-

cesantemente a favor de 1a"Reliei6n, en nuestra �atria" (131),

publicando en el boletín siGuiente la"circular del cardenal me-

tropolitano.

El prelado de la di6cesis de Vic, esper6 el recibi-

miento do la circular, eüadiendo un�s notas finales en las que

subrayaba lo que suponía la medida de "injuria grave" al pa�a,

en virtud de �ue la medida se hubiese dictado en funci6n de

ese cu�rto voto, sin emitir ningún juicio sobre la Compañía co-

mo instituci6n (132). Do la misma manera, �elix Bilbao, oumpo

tortosino, tras insertar la circular del cardenal Vidal, que

contenía en su opini6n una en6rgica f6rmula de protesta por la

medida , añadía unos p�rrafos de condolencia para con ella, y

hacía votos para que, una vez pasada "la tempestad", volviera

de nuevo a ejercer su oisi6n (133). En las dem�s di6cesis se

(131)

(132)
(133)

Ante la disoluci6n de la Compañía de Jes-{is, "D.O.O.S.II.
tI:II:I932T-ZTIo�:7II;�2-2;-p:-I3:-------
"�.O.O.V.", (1-11-1932), Año 77, nQ 3, p. 24
"B.O.O.'i'"." (30-I-1932), Afio L:[:nA, nQ 2,' p. 23.
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publicaría asimismo la nota del ccrdenal tarraconense, sin agre-

gar nada a ella, particularmente significativo. El obispo gerun-

dense, aprovechcnd� el tiempo de cuareSOa en que se entraba, rc-

cordaba las tribulaciones por las que atravesaba la iglesia, dos-

granando toda una serie de s4plicas al cielo para la resoluci6n

�

de aquellas¡ as! exhortaba a la assisioncia a las Cuarenta llo-

ras, Vía Crucis, etc. y a todas las funciones de la Semana Santa,

que serían aplicadas por la relici6n, la patria, la familia, la

educaci6n cat6lica y el "ol'den social amo na z ad o de destrucci6nll

(134) •

Pocos días dospu6s del decreto disolutorio , el train-

t� de enoro, fue promulGada la ley de cementerios; existía el

precedente inmediato del decreto dol Gobierno provisional ro�u-

blicano que el nueve de julio dol año anterior, ratificado m�s

tarelo p o r el parlamento en diciembre, había sometido los ce me n-.

terios civiles a le d e pe n de nc La o x c Lus Lvu de los ayun-liamientos

y, determinado que debía ser solicitado por voluntad expresa

del difunto o bien de la iniorpreiaci6n que diesen sus íamilia-

res, la forma de cnte�raniento, fuera 'stc civil o religioso.

El cuctro de diciembre, �ernando de los Ríos, ministro de Jus-

ticia, había �=opuesto en el Consejo de ministros, el proyecto

de ley sobre socularizaci6n de cementerios y el del divorcio;
.

"

- ......_-------

(134) "J.O.O.G.n (29-I1-1932), Año L:::�:�V1, nQ 2, p. 52-57.
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el pricero �aoaría a le aJeara. pocoo díco dcopu6s, con un cnhl-

bio propuesto por Azafíc en el s e n'b Ld o de no J?err:1itil� cemen-he-
,

rioa confesionales; no empezaría a discutirse hasia entrado el

nes ce enero y los debetes, en lucar de deja�lo couo he�ía e�-

trndo en el parlamento, o atonuarlo, no hicieron sino radicali-

zarlo (135). AGí, pór ejemplo, sería necesario para ser enterra-

do bajo rit�-���61ico haberlo expresado de manera manifiesta,

bien declarnndolo ante notario, bien de

t�ndolo por escrito con la firma del declarante y dos testimo-

nios m�s; no obstanto el articulado de la ley se prestaba a di-

ferentes interpretaciones, raz6n por la cual el cardenal Vidal

public6 unas anotaciones a la ley, orientando a los eclesi�sti-

cos en la aplicaci6n de la misma y subrayando la necesidad de

concienciar a los fiéles en la necesidad de que declarasen su

voluntad de ser enterrados reliGins��enie. De todas formas, sur-

girían a rciz de la ley sobre los onterramientos, muchas diferen-

cias entre las autoridades civiles y eclesi�sticas; para reme-

diarIo el ministro de Justicia public6 un Realamento para la

aplicaci6n ele la ley del treintr. de moro de 1932, decreto que

sería co�ocido el ocho de abril del mismo afio.

----.....,_.-----

(135) Soi)xe la ley do cementerios, "A.V.D." •••..•V.II. 3c lH�.rt.
i Indexs p. 580-583.
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Veamos· la reacci6n de las jerarquías catalanas. Vi-

dal i 13arraquer, aprovechando el inicio de la cuaresma, en su

exhortaci6n pastoral habitual al entrar en el ciclo litúrgico,

protest6 por la aprobaci6n de dicha ley que constituía una "no-

va vulneraci6 deIs drets de l'EsglJsia i deIs drets de les

�nimes, que són els drets de D&'u" (136) y exponía las doctrinas

de la Iglesia sobre los cementerios, su funcionamiento y regu-

laci6n, y exhortaba a los fieles a pedir orientaci6n a sus res-

pectivos p�rrocos en orden a poder ser enterrados como ellos

quisieran; la exhortaci6n se hacía extensiva a las autoridades

civiles, a las que solicitaba. respeto y consideraci6n para evi-

tar la creaci6n de conflictos �nnecesarios. El obispo Irurita

que ya había tenido problemas con las autoridades barcelonesas

antes de la promulgaci6n de l� ley, pues aquéllas,con la auto-

rizaci6n que les daba el decreto de la presidencia del gobier-

no de nueve de julio al que se ha hecho referencia, habían toma-

do el acuerdo en sesi6n municipal de veintisiete de noviembre de

derribar el muro que separaba el cementerio civil del cat6lico,

lo que se 11ev6 a efecto el seis de diciembre. Trátando de pre-

sionar para que dicho acuerdo no fuera ejecutado, el prelado

public6 con fecha treinta de noviembre una nota, en la que sub-

rayaba la gravedad del mismo, no s6lo por la ofensa que se ha-

cía a la iglesia y por el car�cter solemne que se pretendía dar

----------

(136) "B.O.A.T.a (29-11-1932) n2 30, p. 573.

. ..

�
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a tal acto, sino además por el hecho de que las autoridades al

hacerlo decían reafirmar con ello los postulados de la libertad

de conciencia, cosa del todo inadmisible para el Dr. Irurita;

a la protesta se unieron los párrocos de la ciudad dos días

después (137).
- .

El mismo prel�do, unn vez promulgada la ley, di6 una

serie de instrucciones a sus fieles, tendentes a solucionar los

diversos casos que podrían presentarse en su aplicaci6n, sus de-

rivaciones, etc. subrayando espocialmente los casos en que hu-

biera conflicto con las autoridades civiles (138). Normas pare-

cidas se dieron en las diferentes di6cesis, incluyendo en algu-

nos casos, como las de Vic y Girona, diferentes formas de redac-

tar las hojas de declaraci6n sobre la manera de ser enterrado,

y riecesidad de proceder a llenar dichos impresos; estos formula-

rios se aconsejaba hacerlos en duplicado, con el objeto de lle-

var uno de ellos junto a la cédula de identidad, y figurar el

---------_ ....-

(137) Ambas protestas en "B.O.O.D.", (4-XII-193l) Afio LXXIV,
n2 22, p. 668-672. Uno de los párrafos del documento pu
blicado por los rectores decía:
"Y nuestra pena es tanto más profunda y nuestra protesta
tanto más enérgica cuanto que la mencionada proposici6n
se aprob6 en nombre de una libertad que no existe, y de

una afirmaci6n categ6rica de un falso y absurdo princi
pio que niega villancmente los derechos más sagrados de

Dios y lDS más primordiales derechos del hombre" Ibid.

p. 672.
(138) Instrucci6:q. s...Q]:>re_c���ª-���!!-_c1e_ Q.�dªv�re_s-, �_ement�.!_i.2.I!._�

enter��Il!�e_nj¡-º�h "B.O.O.B.II (16-III-1932)e.ño LXXV, n2 5,
p. 108-120.
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otro en la parroquia a la cual se estuviera adscrito (139). El

obispo vicense, en uno de los escritos sobre la ley hacía una

dramática introducci6n, señalando que el laicismo ibamcluso m�s

allá de la muerte exigiendo a los cat6licos una declaraci6n de

su voluntad de ser enterrados religiosamente.

�I� di_cho anteriormente que junto al proyecto de ley.

de cementerios fue presen�ado en el Consejo de ministros, por

el titular do justicia, el día cuatro de diciembre, el proyecto

de ley sobre divorcio que pasaría a la Cámara para ser discutido,

sin ninguna enmienda. Sus sesenta y nueve artículos hacían refe-

rencia a las causas que lo podían motivar, el ejercicio de la ac-

ci6n de divorcio, sus efectos, separaci6n de bienes y personas,

procedimiento judicial, etc. Obviamente un proyecto que ttaten-

taba" contra la. familia, provo c6 un revue lo e s pe ctaculo.r entre

los prolo.do� españoles, que ya habían dado su opini6n 0.1 respecto

en la declar�ci6n colectiva de diciembre, cuya redacci6n hab!�n

_-_ -----.--

(139) Debía hacerse constar el nombre, filiación, declaraci6n
de pr�ctica de fe cat6lica y deseo manifiesto de ser en

terrado de acuerdo al ritual cat6lico. El documento debía
ser fechado y firmado por el interesado, y debía contener
dos firmas de testigos. Pueden verse ejemplos de las fi
chas a llenar en tt3.0.0.G.G• (29-11-1932), Año LXXVI,
n2 2, p. 61-64 y "n.o.o.v." (29-11-1932), Año 78, n2 20,
p. 70-72.
Algunos obispos dieron instrucciones sobre cómo proceder
a. aplicar. el Reglamento del ocho de abril sobre aplicaci6n
de la ley de treinta de enero de 1932:

"D.O.O.G�" (29-V-1933), Año LXXVII, nº 5, p.168-l73.
"B.O.O.S.",(1-VI-1933), Año LXVIII, nº 6, p. 82-84.
"B.O.O.V." (15-V-1933), Año 79, nº 2121. p.222-224.
"B.O.O.T." (15-V-1933) Año LXXV, nº 9, p. 76-79.
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llevado a cabo fundamentalmente el cardenal Vidal y el Dr. Ca-

rreras. En esta fecha, si bien no estaba regulado por ley, se

I

preveía su aplicaci6n en un plazo limitado de tiempo, pues es-

taba admitido de hecho por el artículo 43 de la reci�n aproba-

da constituci6n. For ello' en un extenso p�rrafo, calificaba

de atentado jurídico el decreto provisional sobre la nueva. le-

gislaci6n matrimonial, comentando seguidamente el proyecto de

ley que calificaba de "una iniqua invasi6 en la sobirania espi-

ritual de lIEsgllsia", ante lo cual reivindicaba el derecho de

la Iglesia a solicitar el reconocimiento oficial de su competen-

cia, acuerdo entre la legislaci6n civil y la can6nica y la su-

presi6n del divorcio, pues ello iría en beneficio de la Rcpúbli-

ca en cuanto que "alliberant-la de la depravaci6 deIs costums

públics, impedint la immerescuda humiliaci6 de la dona, expb-'

sita i víct�ma- segura de tals emancipacions, refrenant el cul-

te de la carn a qu� co ndue Lx la I>r�ctica facil i el desig mbr-

bid del divorci, i oferint-li en canvi, pel matrimoni cristia,

una ra9a do ciutadans que, animats de sentiments honestos o edu-

cats en el respecte i l'amor de Dlu, es consideren oblieats a

obeir ols qui justament i leg!timament imperen, a amar els seus

prbxims, i a respectartots e�drets deIs seus conciutadans" (140).

- ...__ -- - ------

(140) Declaraci6 col.lectiva de l'Episcopat, vid. supra, n2 114,
p:-695:-�------�-----�---------------
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Naturalmente no hemos de olvidar la Ipoca en que

esto acontecía, pues si las expresiones nos pueden parecer ana-

cr6nicas y fuera de lugar, no lo era el fondo, pues la indiso-

lubilidad del matrimonio sigue siendo defendida actualmente por

la iglesia cat6lica. A fines del año 31, estaba a�n reciente en

la mente de todos los cat6licos: jerarquías y pueblo, la enci-

clics. del año anterior sobre el matrimonio cristiano de Pío XI,

que fue dada a conocer durante todo el afio siguiente en gran par-

te de los boletines eclesiásticos, (141), haciendo hincapié en

la naturaleza de la ins tituci6n, boneficios que reportaba a la

sociedad, errores y vicios en los que se incurría, sus remedios,

subrayando su nota característica, es decir, la procreaci6n "Tot

�s del matrimoni en l'exercici del qual, per la malicia deIs

homes, llacte sigui privat de la seva efic�cia natural per a

procrear la vida, ls una ofensa contra la llei de Déu o la 11ei

na t.ur aL" (142), poniendo en evi1encia los ataques de los "maes-

tros del �rroru, es decir los diputados favorables al divorcio

a la "fide1 i honesta subjecci6 de la mu11er al marit".

Las discusiones·par1amentarias empezaron el tres de

febrero y la ley fue aprobada en las Cortes el veinticinco del

mismo mes (143), sin que las inte rve ncione s de los diputados ca-

t6licos lograsen impedir que la ley tuviese un valor retroacti-.

vo, que s
é

Lo fuera aplicable a matrimonios no religiosos, etc. 1\

fue promulgada el dos del mes siguiente.

- ..__----- -----

(141) "B.O.A.T." (15-IV-193�, Año 67, T.XL11,n2 8, p.143-189.
(142) 1bid. p. 161.
(143) Ley de divorcio en nGacet� de Madrid", n2 72 (12-111-1932),

p. 1794-1799, Y recogida en ".A.V.B." V.I1. 3ª part e

Indexs, p. 619-630.
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Quedaba al mismo tiempo regulado el matrimonio civil,

por' la ley que imponía como único causante de los efectos civi-

les � llamado "matrimonio civil" y declaraba competencia exclu-

siva para juzgar los pleitos matrimoniales, la de los tribunales

civiles; esta ley sería firmada por el presidente de la repúbli-

ca, el veintiocho-de junio y promulgada pocos días más tarde.

Los prelados estaban preocupados por,h aprobaci6n

del presupuesto estatal, del que se derivaría la percepci6n de

los haberes al clero, y por ello tardaron en hacer sentir su pro-

testa ante las leyes anteriormente citadas, pero no por ello de-

jaron de hacer oir su voz, lo que hicieron en la colectiva del

veinticinco de julio del 1932, firmada por los representantes

de las diferentes provincias eclesiásticas (144). El documento

tras. d�mostrar la ne c e s d d ad de que la iglesia legislara sobre

materia litan -ne ce s s
á r-d a par a la societat temporal que co:n:ti-

tueix l'Església militant", daba una relaci6n de anatemas sobre

----------

(�4) Instrucció i normes deIs bisbes als fidels sobre el matri-
rooni canonic."B .0.0 .n.-II-{16-VIII-1932T, AñoL;�XV, nº 15
p .306-315-:- La redacci6n se debía a Ll. Carreras, con co

rrecci6n de estilo del Dr. Viladrich, secretario del car

denal Vidal; éste fue a Romi a cumplir su visita "ad li
mina" y present6 el texto al cardenal Pacelli. Posterior
mente el mismo Vidal haría algunos retoques sugeridos por
algunos prelados de las diferentes provincias eclesiásti
cas. Ver la ampliación de la nota en el apéndice del ca

pítulo 2 que da los nombres de todos los firmantes y apun
ta la pastoral sobre el matrimonio civil dada por el obis
po segoviano Dr. P�rez Platero.
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el tema, procedentes del Concilio de Trento, y cit�b� una serio

de cánones que regulaban el matrimonio cristiano, cánones de

nenedi�to XV; de todo ello los p�elados espafioles deducirían

una serie de normas para la "necessaria salvaguarda de la fe i

deIs costums cristians".

En. �_a_ t_arraconense, esta normativa tuvo algunasvarian-

tes; redactada por Vidal i Barraquer, con el asesoramiento de

los canonistas de Tarraeona Rial y C¿trtanya, de 1 vicario general

y del asesor jurídico del obisp_Ado de Barcelona, Joan Plaquer,

y Juan Manuel Casamada, y del arcipreste del Pilar, Dr. Josl Pe-

llicer y Guim, con la posible colaboraci6n del obispo de Urgell,

Dr.,Guitart, quien como abogado, habría colaborado en la redac-

ci6n específica (145) a la que deberían atenerse los párrocos pa-

ra la autorizaci6n de matrimonios; en la primera de las mismas

se comunicab� a todos los p4rrocos de la provincia, 10 dicho por

Pio XV al cardenal Vidal cuando este viaj6 a Roma, en la primer�

quincena de" julio: que dada la no pervivencia del concordato,

(145) Normas particulares a los p4rrocos de la provincia tarra-
------- --- --- -- --- --- -- -- --- --- --..,. ------- ---------

conense, con fecha 1 de agosto aparec�eron en todos los

boletIñes diocesanos de la provincia "B.O.O.B." (16-VIII-
1932), Año LXXV, nQ 15, p. 315-317.

la disciplina eclesiástica en Espaffa robía regula.rse totalmente

por el derecho común, es decir por el derecho can6nico.

--------
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Antes de· seguir, no resisto hacer un breve comentario
,

sobre las conferencias pronunciadas por el Dr. Carreras en la

Academia Cat6lica de Sabadell dentro de un ciclo sobre proble-

mas de actualidad (146). En u�a de ellas, la defensa cristiana

de la familia y el �ivorcio, seria desarrollada la doctrina de

la Iglesia sobra el tema,que el conferenciante consideraba bajo

un triple aspecto: religioso, político-jurídico y social, pues

la ley del divorcio se oponía totalmente a la doctrina cat6lica,

significaba un "cessarisme blasmable" y ocasionaba males irre-

parables a la sociedad en cuanto destruía ru célula básica, la

familia. La segunda de las conferencias tenía como objetivo el

hacer una reflexi6n sobre los diversos momentos en�e el Estado

no había sabido enca�zar el movimiento republicano, �ovimionto

que decía "fou en certa ffianera obra de tothom, esclat negatiu

de sentimentalis�e abrandat pel desamor al Rei i la reacci6

(146) "La defensa cristiana de la familia y el divorcio.
Actrtüd-der-crütadE-eñFroñt-deIs-e�cessos-de-rrBstat.
¡mbas-füerOñ-proñüñcradas-Por-eI-ilr:-CarreraS-e�Ia-Aca-
demia Cat6lica de Sabadell, en marzo de 1932. Archivo Ca
rreras. Nº 17. Confer�ncies.

antidictatorial, més que no pas l'hegemonia positiva o corat-

josa, deIs estols republicans". Así hacía una critica de la que-

ma de conventos, del,resultado de las elecciones a Cortes Cons-

tituyentes, y del proceso constitucional en el cual se había

manifestado la hegemonía socialista y "sectaria" que tendía a

la formaci6n de un Estado absorbente, muestra de 10 cual sería

--------------
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la disoluci6n de los jesuitas, la ley del divorcio, la prevista

ley de confesiones, la secularizaci6n de cementerios, etc.ante

todo lo cual la Iglesia, decía el Dr. Carreras, no perdía la se-

renidad: y afiadía "El fenomen mis remarcable en la Rep4blica ha

estat l'actuaci6 de l'Església, inculpable de qualsevol omissi6

o imprud�ncia, sofrent de tota llei de vexacions", finalizando

-

con el deseo de que Catalpfia fuera la guía en la formaci6n de

una rep4blica cristiana.

El mismo C�rreras, en una conferencia pronunciada en el

local d'Amics d'El Matí, (147) con el significativo título de

"L'actitud deIs catblics en les persecucions modernes", y en

el apartado que interesa en nuestro estudio, apuntaba el crite-

rio seguido por la iglesia en situaciones difíciles, con la ten-

dencia a acatar siempre el r�gimen leg!timamente constituido,

desvinculando la causa de la defensa religiosa de todo interés

partidista y subrayando que "L'Esgl�sia vol que els fidels s,

ajuntin internament en la causa religiosa, guardant aquesta 111-

bertat que c�da u ha de tenir en l'ordre polític" (148), todo

ello sin olvidar la misi6n de la Jerarquía, que es la dnica que

(147) L'actitud deIs catblics en les persecucions modernes. Con-

fereñcIa�proñUñciada-por-er-Dr;-Carreras-eñ-er-rocaI del
diario "El Matí", organizada por "Amics del Matí" texto

taquigráfico de R. Burguet (abril 1932).
Archivo Carreras NQ 16. Conferencies.

(148) Ibid. p. 24.

puede dictar orientaciones , finalizando la conferencia con unas

palabras en las que exhortaba a la consecuci6n de la independen-

cia econ6mica de la Iglesia, reivindicaci6n de la escuela cris-

-------------
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tiana, y supeditación de toda visión política a la visión re-

ligiosn de la vida.

Los obispos catalanes, aprovocha�do las alocuciones

con motivo de la Cuaresma y la celebración del mes mariano,

-mayo-, criticaron los "excesos" del Estado, y daban unas orien
-

tac ione s para
--

tratar de rae j orar la si tuaci ón; una críti e a g L ob al

a todo el proceso surgido del catorce de abril, lo encontramos

en una carta pastoral del Dr. Perelló, obispo vicense, dada a

fines de febrero (149), en la que subrayaba la cantidad de dis-

posiciones, decretos, circulares y comunicaciones de car'cter

oficial, con que la iglesia venía siendo vejada en la naci6n

espafiola; en un desglosar de c�ítulos, ponía todas las medida3

laicistas sobre el papel, medidas que atentaban contra la ver-

dad revel�da , alcanzando en alguno� momentos de la alocuci6n

----- --- ----

(149) Ciórta p a.s tora 1 que el obispo de Vi ch diri ge a sus dio ce-
---------------------------------------r----------
sanos sobro Jesucristo y el laicismo, con oot1vo de la

Sññte-Cüaresña:-"n:o:o:v:ñ�29-Ir:l932r;_Xfio-78;-ñ9-2Ü92,
---:ro -.",- ------
p. 30-lü.
Ver tambi�n: Alocución pastoral sobre el mes de mayo,
crítica de 1 1tiicTsmo-y-Ia-rñiñoralIdad-;xIs teüte--iíñ:O. O.V. "
(30-IV-1932), año 78, n2 2096, p. 118-121.
Sobre la devoción al S�grado Corazón de Jesús, establece
Iadi'vISIúil-d'é-ya-sociodad-end'OS-bañdos;-los de Dios y
los que esi�n contra 11, "D.O.O.V."{31-V-1932) Año 78,
N2 209�, p. 150-153.
Alocución pastoral sobre la Romería diocesana de oración

y-peñIteñcia-ai-s;ñiIsimo-ÑIsteri'o-a;-Siü-jüáñ-a;-las-Xba
desas;-nrr:O:O:V:ñ-t31:vrrr=1932j;-Xfio-7s;-ñQ-21o4;-p:-217-
222:-
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tintes tremendistas "Si pues España no vuelve marcha. atrás, día.

llegar�, que el sol de la verdad se eClipsará, densas tinieblas

de e rrore s la cubr Lr á, y h o r-d a s e omunistas har�n extreme ce r (s i cJ
de horror a todos sus moradores con fuertes sacudidas de sovie-.

tismo" (150). Por ello, el prelado llamaba a la cooperaci6n de

los seglares--�n -iD. tarea .de restauraci6n cat61ica ele la socie-

dad, a b cual ayudarían cantidad de actos de desagravios prepa-

rados para tal fin, como Vio. crucis en las calles, siempre que

la autoridad local respondiera del orden público, romerías de

penitencia a �s santuarios comarcales de mayor veneraci6n, etc.

es decir, so intentaba sacar a todos los �6licos a la calle con

el objetivo prioritario de mostrar su fuerza y su capacidad de

presi6n.

otro problema que pre ocupaba mucho a todos. los pre-

lados y por ello al cardenal metropolitano, era la enseñanza de

la religi6n en las escuelas, y la libertad de enseñanza, para

lo que se recordaba la encíclica sobre la educaci6n, publicada

(150) Carte pastoral que el obispo de Vic ••• Vid. supra nº 149.

prImera-de-res-pastorars-crt�des;-p. 64.

Carta Zncíclica de So. Santedat el Pana Pius XI •••De l'e-

düC�ci�-crIstIüña-de-ra-Joveñrut;-en�"D:ü:¡:T:ñ;-r28:II
I930T;-AfiO-6b;-�:-�LI;-ñQ-3Ü;-p:54l-577.

el �ltimo día del. año 1929 (151). Ya en la ueclaraci6n colec-

tiva del diciembre anterior, se había protestado por la tenden-

eia a la estatalizaci6n de la enseñanza y la restricci6n de la

enseñanza religiosa en los centros oficiales, siguiendo el de-

creto del gobierno provisional de seis de mayo de 1931, que se

--- --- -------

(151)
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agravarí� en marzo del afio siguiente, cuando un decreto del
,

Ministerio de 1nstrucci6n Páblica , declaraba suprimida la

asignatura de la religi6n en todos los centros docentes; todo

ello unido a la prohibici6n que imponía el artículo 26 de impar-

tir la docencia alás 6rdenes religiosas, que presumiblemente

con la aprobaci6n de la prevista ley de confesiones y congre-

gaciones, que se haría efectiva como veremos en junio de 1933,

impulsaría a Vidal y a las dem�s jerarquías ecl��sticas, en

general, a promover centros privados pero de carácter cat6lico,

que agruparan a los padres de los alumnos de cada colegio reli-

gioso en una sola persona moral, constituyendo así las llamadas

Mutuas, entidades que se registrarían en escritura pdblica. Por

ello a primeros de marzo de 1932, Vidal, enviaría a sus sufra-

gáneos un proyecto de estatutos que regularían las asociaciones

mutuas que asegurasen dicha enseñanza religiosa (152); estatutos

en los que Vida1 no creía conveniente hacer una profesi6n de

te o afirm�ciones congreg�cionistas, ya que 10 importante era

asegurar el derecho para la regulaci6n y efectividad de la en-

(152) "A.V.B." •• 1-1I1-1932. V.1I. 3ª part i Indexs. p.60l-6l2.

sefianza y poder adoptar las posiciones jurídicas m€s oportunas,

sin estar ligado así a unas posiciones determinadas. Tales &SO-

-------------
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ciaciones podrían servir Bdem�s para asuntos relacionados, con

la AccieSn CateSlica, 'Segun decía el cardenal Vidal, ya que con

ellas se tend�!a agrupados a todos los padres de 103 jeSvenes

en "asociaciones que legalmente no ser4n confesionales, y que

por esto mismo podrán ac�uar con más libertad ante el poder ci-

vil, y admitir como socios a cat61icos vergonzantes y timoratos"

(153), siendo 10 fundamental el contar con que los fundadores o

consejeros de tales asociaciones, fueran personas de absoluta

confianza. Por ello se promovieron en las diferentes di6cesis

catalanas organizaciones que siguieran estas orientaciones da-

das por el metropolitano; en la di6cesis gerundense su prelado

publicaría en mayo, una larga nota a sus diocesanos con el ob-

jeto de impulsar las asociaciones de padres de familia para

defender los principios: libertad de ensefianza y derecho a la

educacieSn de los hijos (154), siendo el llamamiento mayor, a

todos los miembros de las entidades piadosas, a los que exhor-

taba a actuar y manifestarse.

En Barcelona, por decreto de seis de junio, se creeS

el Comité Diocesano de la Escuela Cat61ica, cuyo fin era apoyar

(153) Ibid. p. 606.

(154) "B.O.O.G.n (21-V-1932) Afio Lx..�VI, nI! 5, p. 119-124.

moral y materialmente a las escuelas cat61icas ya existentes y

----------
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fomentar su ampliaci6n (155). La obra de protecci6n a las es-

cuelas en las que se enseñara. la doctrina religiosa en esta.

di6cesis estuvo muy b Le n organizada". dividiendo a 13. ciudad en

once distritos escolares, compuesto cada u�o por diversas pa-

rroquias y existiendo en 'cada una de ellas un Comitl parro-

quial que estaría en contacto continuo con el Comité dioce-

sano. Además se form6 un Secretariado, sito en el Palacio Epis-

copal, que se encarg6 de los diferentes aspectos a tener en

cuenta: religioso, pedag6gico, jurídico, econ6mico; el citado

Comité diocesano con el fin de propagar y orientar la escuela

confesional, organiz6 en febrero del año siguiente unas Jor-

nadas de estudio sobre la Escuela Cat61ica, en las �e se de-

batieron varios temas, especialmente la forma de sostener eco-

n6micamente tales instituciones, al tiempo que llamaba a la

unidad de acci6n de p ad re s y maestros con el e s t ame nt o eclo-

si�stico. Tema importnnte desarroDn.clo fue, el que bir6 en tor-·

no de las escuelas parroquiales, instituciones de car�cter edu-

cativo primario, sostenidas por los padres de familia y presi-

didas por el p�rroco, en las que se debía dar preferencia a

(155) Decreto creando el Comité Diocesano de la Escuela Cat6lica.
üB:O:Ü:B:"-r30:VI=r932j¡TIo-L�:v;-ñQ-r2;-p:245:24b:-------�
Sobre el md s mo tema: "D.O.O.B.", (30-IX-1932), Año LXXV,
n2 18. p. 394-396.
"B.O.O.B." (16-V-1934), .A�o L..""(XVII, ng9. p.235-238.
"B.O.O.D.", (18-X-1935) Año LXXVIII, n2 19, p. 473-474.

-------- ----
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l� oducaci6n �oral y religiosa (156).

En el "mes' de julio, se celebr6 la conferencia epis-

copal de la Tarraconense, en la cual fue un tema prioritario la

necesidad de organizar bien la obra que debía suplir la subYen-

ci6n estatal de ayuda al 'clero y culto; los puntos que se acor-

daron hacían referencia especialmente a la posible implantaci6n

de Universidades cat6licas en España, cosa que Vidal opinaba

no era prudente, fundamentalmente porque el Gobierno y c�to

sector de la opini6n pública podrían pensar que era tomar posi-

ciones políticas, teniendo en cuenta además, el hecho de que da-

da la penuria econ6mica por la que atravesaba � iglesia espaffo-

la, tampoco era factible llevcr el proyecto adelante (157).

(156) Jorn�das de Estudio de la Escuela Cat61ica, celebrada
der 2S-;;:I-'2IT-J¡;-f'Cbrero-dc-r933;---rrrr:u :ü:n .11, (15-III-
1933), Año LXXVI, nº 5, p. 88-98.

(157) Conferencia episcopal d2 la Tarraconense, celebrada el
18 de julio de 1932, en el Palacio �piscopal de Barce

lona bajo la presidencia del cardenal Vidal i Barraquer,
con la presencia de los obispos de Barcelona, Solsona,
Tortosa, Urgell, Vic , y el Vicario General de Girona
en representaci6n de su prelado. "A.V.B." •••••• V.III.
lª i 2ª parte p. 167-168.
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1.6. La iglesia institucional y la ley de confesiones y congre-
-----------�--------------------------------------------

gaciones religiosas.
-- --- -------- ---

Tema fundamental entre 1932-1933 fue la ley de ccn-

fesiones y congregaciones reliaiosas, que estaba ya prevista

en el artículo 26 de la constituci6n como complementaria a és-

te. Así pue s j des d e el diez de febrero de 1932, fecha en que

Alvaro de Albornoz, ministro de Justicia, había dado cuenta a

los periodistas de que había recibido el anteproyecto, hasta

su aprobaci6n el dos de junio de 1933, tanto desde la Jerar-

quía como en toda la prensa favorecedora de la causa cat6lica,

se publicaron una ingente cantidad de artículos y editor iales ,

sobre el tema en cuesti6n�

En el cruce de misivas entre Vidal i Darraquer y el

Nuncio Tedeschini, encontramos aleunas notas sobre el antepro-

yecto, que según el nuncio refleja el carácter sectario del go-

bierno; Vidal i Barraque�, para aten��r, la normativa de la

ca de Lerroux, con el objetivo de concienci�r a dicñcs persoua-

ley, propondría un plan de acci6n con la participaci6n del di-

putado Ayats, los sacerdotes Carreras y Vilaplana, que no obten-

dría los. resultados apetecidos; al mismo tiempo el cardenal es-

cribiría a Azafia y Alcal' Zamora y tambiln haría gestiones cer-

jes, representantes de unas determinadas tendencias, con una

amplia audiencia en la Cámara, y por 10 tanto susceptible de

ser orientada por ellos. Mientras, por ley de cinco de julio

de 1932 se había legislado la disoluci6n del Cuerpo eclesi�sti-
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co del Ej6rcito (158); pocas semanas despu6s �endría lugar la

Sanjurjada (159), subhvación encabezada po� el general Sanjur-

jo con la equiescencia, sino explícita o tácita, de grupos que

defendían los derechos de la Iglesia, situaci6n ante la cual

Vidal i Barraquer escribiría inmediatamente a Azaña con el ob-

jeto de comunicarle que ning�n prelado estaba mezclado en la

conspiraci6n antirepublicana; sabía el cardenal, y corroboraba

Ossorio y Gallardo, conocido jurista, diputado a Cortes y cat6-

lico practicante, que la situación había agravado de forma nota-

ble el ambiente, ya de por sí radicalizado de las Cortes, (160).

El proyecto fue leído en las Cortes por el ministro

de Justicia, Albornoz, el ca-±orce de octubre y Ayats (161) di-

putado de la Derecha.Liberal Republicana por Girona, mantendría

diversos contactos con diputados de la minoría agraria con Gua-

(161)

Ley disolviendo el Cuerpo eclesiástico del ejército, del

5 de julio de 1932. Texto de la ley recobido "A.V.B.".
V.III. lG i 2G parte p. 217-223.
El golpe militar dirigido en �evilla por el general San

jurjo, que declar6 el estado de guerra y moviliz6 toda la

guarnici6n, fuI r4pidamente abortado. Los golpistas habían
tomado tal decisi6n parece, por el disgusto ante las refo�
mas militares, por la proximidad de la aprobaci6n del �s
tatut de Cataluña y contra la ley de reforma agraria. San
jurjo sería condenado a muerte el 24 de agosto, pero fue
indul tado y más tarde amnis tiado.,
Carta de Ossorio y Gallardo a Vidal i Barraquer
"A.V.n.ttNe44'T.V.III. lª i 2ª parte p. 190.
Carta de Vidal i Barraquer a Alcalá Zamora.

1I,A.V.n.uW443.V.III. lª i 2ª parte p. 187.
Ver ampliaci6n nota en ap6ndice del capítulo 2, algunos
p�rrafos de ambas cartas.
"A.V.B.". Ng 471. l5-X-1932. V. 111. lª i 2ª parte
p.247-249.

----------

(158)

(159)

(160)

, -1
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llar, diputado por Zaragoza, con Maura, el cual decía estar de

acuerdo con Garc!a-Valdecasas, del grupo"Al servicio de la Re-

"

pdblica, para intervenir en los debates, todo ello naturalmente

con el objetivo de desarrollar el plan ya citado de acci6n par-

lamentaria. Tambi�n se p�eveía en el transcurso do las sesiones,

la colaboraci6n de los diputados de la Lliga presentes en las

Cortes, Rarao n dlAbadal, P-ere Rahola i Holins, Joan Estelrich i

Artieues, aunque Vidal era·ouy pesimista respecto a la utilidad

práctica de todo el plari "Si bien es verdad que son escasas las

confianzas que uno puede abrigar sobre el �xito de nuestros es-

fuerzos, tendremos la tranquilidnd de conciencia de haber pues-

to en juego las escasas disponibilidades que están a nuestro

alcance" (162). El plan serlo. comuni c ad o a los demás metr opo-

litanos en la conferencia que estaba pr6xima a celebrarse; en

ella, el cardenal Vidal, previamente reunido con sus sufragá-

neos en conferencia episcopal a fines de octubre, llev6 el vo-

to de confianza a la reuni6n de metropolitanos en orden a la de-

fensa de las conaregaciones religiosas docentes y a su sustitu-

---------

(162)"A.V.D.". Nº 475. 19-X-1932. V. 111. 1m i 2ª parte p. 253.
En la misma carta Vidal preguntaba al Nuncio sobre la po
sibilidad de publicar un documento ante el proyecto de

le� aunque �l c�eía preferible esperar a la aprobaci6n
de la le� opini6n compartida por Tedeschini.

Como decía Ayats a Vidal el plan de acción parla�en
tarín debía ser llevado a cabo por la convergencia de la
minoría conservadora de Maura, la agraria de Martínez de

Velasco, ·10. vasconavarra de Beunza, el grupo regio!lclista
catalán y al !runos cliputo.dos independiente s , nA.V.TI."
V.III. lª i 2� parte p. 268.
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ci6n en caso necesario. El tema central de la conferencia de la

tarraconense (163), fue la organizaci6n y funcionamiento de

la Obra pía del culto y clero, si bien se acordaron otros pun-

tos sobre el respeto mutuo y uni6n entre la prensa cat6lica,

. mantener la libertad de la iglesia en lo referente al toque de

campanas sin admitir intromisiones de la autoridad civil y otros

puntos sobre la Acci6n Cat6lica, considerando en ese terreno las

agrupaciones fejocistas como una de las varias secciones de ju-

ventud dentro de la Acci6n Cat6lica diocesana, sin preferencia

sobre las demás entidades.

Continuemos con el proyecto de ley de confesiones

que suscitaría un comentario, entre muchos, del Dr. Carreras,

aunque aqu&l conste como correspondiente a Oriol Anguera de So-

jo, presidente de la Audiencia territorial de Barcelona y que

creo merece un particular comentario; subrayando la radicalidad

del proyecto, no oculta la realio�d de que no se lograría nin-

guna mejora, y basándose jurídicamente en el hecho de considerar

la confesi6n cat6lica como minoría religiosa, constituyendo

así una persona moral existente de por sí, con derechos inna-

tos, que en el proyecto no eran tenidos en cuenta, opinaba que

podía impugnarse desde el punto de vista jurídico. Inte�sa

----------------

(163) "A.V.B."�!4BZ.V.III. lª i 21 parte p. 270-279.
Conferencia episcop�l de la tarraconense, celebrada el

27 de octubre de 1932, en el Palacio Episcopal barcelon�s
bajo la presidencia del cardenal Vidal y con la asisten
cia de los obispos de Darcelo�a, Solsona, Urgell, Tortosa,
Vic, este último ostentando además el cargo de administra
dor apost6lico de Girona, sede vacante por muerte de su

titular elIde septiembre de 1932.

.�
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también el documento porque contiene un juüio crítico de la si-

tuaci 6n rel i ('dos a. c a-b a Lana »
b '/'"

.... � �. fr- r •

situaci6J cuya gravedad era notoria, pero que no era a

consecuencia del cambio de régimen sino que venía de mucho antes,

s6lo que en la nueva situ�ci6n, se había agravado y se había

revelado m�s_�la�amente (164).

En la Conferencia de metropolitanos, celebrada en

Madrid entre el tres y el seis de noviembre de 1932 (165), se

acordarían entre otras, normas relativas a la Obra del Culto

y Clero, defensa y fomento de las escuelas cat61icas, sosteni-

miento de las Universidades Pontificias, Seminarios, modo de

implantar las Dases do Acci6n Cat61ica ya aprobadas, normas so-

bre uni6n y respeto entre toda la prensa cat61ica y también

aquellas normas tendentes a suavizar las relaciones con las

autoridades ,civiles; dos de los acuerdos adicionales que intere-

sa subrayar �ran: el que decidi6 la visita de los cardenales

---------

(164)

(165)

Tanto el documento firmado por Auguera �e Sojo, como el

memorándum sobre el proyecto, se encuentran como anexos

a una carta enviada por Vidal i Barraquer al cardenal

Pacelli, del 28 de octubre de 1932. "A.V.B." ......V.III
lª i 2� parte p. 271-290.
Sobre la 'paternidad de ambos d o cu ne n b o s , los editores de
lt"A.V.D." dicen que el primero fue escrito por Carreras
pues corresponde a su estib, al tiempo que a su pensamien
to de hombre de iglesia; el segundo documento dicen que
fue escrito por Anguera de Sojo pues se reconoce en él
una mentalidad jurídica que Carreras no poseía.
Conferenpia celebrada .en lIadrid bajo la presidencia de

Vidal i Darraquer con la asistencia de todos 'los metro

politanos o sus representantes. La preparaci6n de la
conferencia y sus acuerdos en nA.V.B.n�Q482.V.III. lª
i 2� parte p. 317-419.

"
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Vidal e Ilundain, al presidente del consejo de miniGtros, Aza-

fia con el objeto de hacerle algunas observaciones sobre el pro-

ye c t o de ley de confesiones y congregaciones y la pub Lí c c cLdn

de un documento colectivo, en caso de que tal ley fuera apro-

bada.

La primera parte del acuerdo fue s6lo cumplida en

parte ya que la visita n� pudo efectuarse pues Azafia evitó el

encuentro, por 10 cual los·dos prelados optaron por escribir

una carta en la que emitieron severos juicios sobre el proyec-

to, que decínn, ern desvia�ión del derecho pdblico contempor�-

neo, cercenando la libertad de la Iglesia, tanto en 10 referente

al reconocimiento de la personalidad jurídica de la institución,

como a su régimen interno, silenciando la existencia del Pontí-

fice, como cabeza jerárquica de la iglesia en España. Se censu-

raba tambi&n el "r�gimen de excepción" a que se sometía a l�

congregaciones relieiosas y finalmente, j uzgab.a el pr oye c-

to como "paladinamente �ersecutorio, inspirado m's bien en el

cesarismo anticuo, todavía acravado, que no en el criterio de

libertad y justicia" (166).

Pero no eran sólo los diputados de izquierda los

que atentaban contra la Iglesia, sino el integrismo que a fi-

nes de 1932,· continuando la labor de desacreditar al nuncio,

iniciada ya a principios de año, descrédito al que se hacía

-------

(166) HA.V.B.nN!4�� V.III. 1ª i 2ª parte p. 421.
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acreo dor no s 6:b eL re pre sen tanta del papa, s ino todo eat6lic o

,

que no tuviera como pensamiento, el. tradicionalista, y que

atribuyéndose instrucciones recibidas desde Roma, promovía

frecuentemente campañas de prensa contra cierto sector de la

prensa cat6lica al que cónsideraba accidentalista, oportunista

etc,(167),lQ_cual hacía exclamar a Vidal, en nota enviada a

Alcal� Zamora donde le participaba de sus temores ante el pro-

yecto de ley "Francamente he de confesar que estoy cansado de

luchar, cost�ndone gran trabajo y no escaso sacrificio aguantar

nuestra posici6n. En el Poder civil la Iglesia s6lo ha encon-

trado desencaño, desconsidcraci6n y aleunas veces injusticia.

Ello me tiene triste y abatido y seriamente preocupado, con ma-

yor motivo ante la opini6n de quienes suponen que hemos equivo-

cado el procedimiento" (168).

Mientras tanto y con motivo de la celebraci6n del

mes del rosario y la Inmaculada, los prelados de la tarraconense

aprovecharon las fechas para dirigir a sus fieles extensas e xh o r-,

taciones pidiendo sus oraciones y su uni6n para lograr la dero-

gaci6n de las leyes sectarias. Normalmente no llevaban consigo

actuaci6n pr�ctica alguna, y las diferentes pastorales pare-

cían tender a lograr un clima de mayor catolicidad entre el

pueblo, de mayor concienciaci6n, diríamos hoy, que permitiera

salir adelante en esta nueva situaci6n; esto se pondría de

(167) ItA.V.B." Nº 505. 10-XII-1932. V.III. 1ª' i 2ª parte p.'
458-461.

(168) ItA.V.D.". Nº 515. 19-XII-1932. V.III. lª' i 2� parte p.
496.

---------
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manifiesto en la circular que con motivo de la llamada al rezo

del rosario, publicaría Vidal i Barraquer en octubre de 1932.
)

. .

yen la que enfatizaba sobre todo, en la trascendencia de los

momentos por los que se estaba atravesando, y la necesidad de

que el espiritualismo cat61ico se infiltrara en todos los 6r-

denes de la. "Vida social, puesto que todos los "ideales" de la

sociedad, religi6n,familia, propiedad y patria (en este orden),

estaban siendo combatidos por los "enemigos del orden social";

finalizaba con una proclama sobre la necesidad del rezo del ro-

aario, que decía, era la "gran arma de que s'ha valgut ltEsel�-

sia divin�ment inspirada, per a assolir el remei en les grans

tribulacions" (169), la pastoral que el mismo Vidal public6

al mes siguiente con motivo de la festividad de la Inmaculada

incidi6 de nuevo sobre el proyecto de ley, de cuya aprobaci6n

en los tlrcinos en que se había presentado· a las Cortes,decí�
se derivarían a'lin mayores dificultades para la Iglesia y las

instituciones religiosas (170).

--------

(169) Exhortaci6 pastoral �ls nostres estimats diocesans "B.O.A.

T:n-\1:�:I932r--,Xffo-6�;-T:-�Llr;-ñº-4r:-p:-4Ü2:---
(170) Circular a nuestros araad os diocesanos, "B.O.A.T." (15-XI

.

lmr;-:nl'o 68, -1:- :LII;-üQ-43:-i):-421-422.
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El ob�spo de Tortosa, poco antes de marchar a

�

Roma para el cumplimiento de su visita dad limina", dio una

pastoral en la que tras exponer 'la "amenaza" que pesaba sobre

las comunidades religiosas, de ser aprobado el texto que se

discutía en las Cortes, pedía oraciones para que los legisla-

dores tuvieran buen acierto en sus decisiones, para lograr lo

cual disponía la celebraci6n de una serie de actos piadosos;

posteriormente, con motivo de la celebraci6n de la Inmaculada,

pondría otra vez de manifiesto su opini6n sobre el proyecto de

ley, y el recurso a la milagrosidad, a la fuerza de los poderes

divinos "Vencerá Ga Virge� en estas horas de tristeza, e los

enemigos de la Religi6n y'de la Patria, si nosotros lo pedimos

con fe viva y esperanza firme" (171).

Del mismo modo, en la di6cesis vicense se lanzaron

diversas proclamas a los cat6licos, en tanto que pertenecientes

a la iglesia militante, para luchx contra la serie de leyes ins-

piradas �or "ltesperit de les tenebres" que reBía la sociedad;

lucha en la que habían de participar todos los cat6licos, como

manifestaba el Dr. Perel16, que por muerte del obispo gerunden-

se Dr. Vilo., oste n bab a además de su cargo en Vic, el de adminis-

trador apost61ico de la di6cesis de Girona, y que en una alocu-

ci6n dirigida a sus nuevos feligreses, subrayaba la necesidad

----------

(171) Bendici6n Panal el día de la Inmaculada, "B.O.O.T."

T30-��r:1932�lfio-LJ;J1rv;-ñQ-2Ü;-p:-rb5:-
nn.O.O.T." (15-XI-1932) Año LXXIV, nQ 19, p.157-158.
"B.O.O.T." (30-XI-1932) Año'kv�CIV, nQ 20, p. 169-170. . .

....,



389

de contrarestar la campaña antireligiosa llevada a cabo por

los legisladores que habían promovido las leyes sectarias con-

tr� el matrimonio, derecho de propiedad de la Iglesia, liberiad

de ensefi�nza, etc. (172)� El prelado vicense, daba muy frecuen-

temente pastorales tanto al clero como a los fieles, en las que

subrayaba este deber común de todos a participar en l� vida so-

cial, sin eludir las responsabilidades al participar en los co-

micios, defendiendo los intereses de la iglesia; imponia a los

sacerdotes una serie de prohibiciones que se pueden sintetizar

en: independencia de toda "politica partidista", para 10 cual

deberían abstenerse de ir a mítines, círculos politicos, es-

cribir en peri6dicos o revistas sobre ternas que favorecieron

la polí-tico. de partido, etc. (173). No ob s b c.n'be creo, era una

cuesti6n de leneueje, pues la distinci6n entre alta o �a po-

/ .

lítica, c oLn c idie nd o te ori co.mente e s ta se gund a con la políti ca.

pertidista, era algo completamente difuso e inconcreto, pues

el hacer alta política configuraba prácticamente un modo de

operar, 1 por lo tanto un "hacer polItico".

-----------

(173) Exhortaci6n pastoral dirigida al clero diocesano en oc�si6n
der-¡fiO-S�ñto �xtraorQrñarIo-ae-1933:r934;-"5:5:o:v:ñ�----
t2�:rI:I933r;-Xlio-79;�-24I�;-p:70:rOl:-
Exhorteci6 pastoral als fidels de la di�cesi de Vic en oco.

s�-de-fTAñY-sañr-ExtraordrñarI-de-r933:r934;-ññ:o:o:y:ü:- �
t3r:II1:1933)-Afio�9;-ñ2-2rr8;-p:r43:15b:----
���ortaci6n pastoral dirigido. a los fieles de la di6cesis

��_G;ion��=�ñ-2c�i��g:ª�1-�IT�:[���2J[�!E����!ª��:�€=!2��-
12:.11, "D.O.O.G.1f (28-III-1933), Año L:::XVIII,nQ 3, p. 73-
83.
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Tambi�n el Dr. Carreras con motivo de la celebraci6n

de las conferencias cuaresmales que en funci6n de su cargo de

.

consiliario de l·Aco.d�mia. Cat?>lico, de So.badell, pronunciaba. 0.-

nualmente, desarrol16 en la cuaresma del 33, una serie de con-

ferencias sobre la libertad de las conciencias, de la iglesia,·

y de la enseñanza, donde b�sicamente puso de manifiesto que tras

una primera etapa republicana caro,cterizada por el deseo gene-

ralizado de los ciudadanos de un r�eimen de mayor justicia', se

había po.sado a una segunda etapa de tendencia laicista moderada

en la que se había elaborado la Constituci6n, seguida de una

tercera etapa de aplicaci6n del texto constitucional, y formu-

laci6� de las leyes complementarias, como era la de Confesiones

y Coneregaciones Religiosas. Esta áltima etapa, plenamente

laicista, toleraba la �ibertad religiosa individual, pero nega-

ba la posibilidad a la iglesia de dejar sentir su voz en la vi-

da social, resultando que el laicismo, pasaba de ser una posi-

ci6n ideo16gica de neutralidad y respeto a la conciencia del

pr6jimo , a ser una posici6n opresora, escud�ndose en su inter-

pretaci6n falsa de la doctrina deoo�ica, convirti�ndose así,

siempre segdn el sacerdote catal'n, en una "dictadura laica",

posici6n defendida a lo largo de toda la Repdblica, y que me

parece hoy "indefendible", aunque en aquellos momentos era una

posici6n eclesial comprensible, porque de serlo todo o casi

todo, antes del 31, con derechos garantizados, prestigio e in-

...

�



391

fluencia, en la vida española, había pasado en la nueva situa-

ci6n a "no ser nada" (174).

Los prelado� de la tar�aconense se reunirían varias

veces a lo lar�o del 1933, la primera en enero, con el tema ca-

si dnico de la organizaci6n e intensificaci6n de la Obra pía

del culto y clero, viéndose la necesidad de robustecer el pres-

ti�io de las congregaciones religiosas; también se acordaron

algunos puntos relativos a la Acci6n Cat6lica, designándose a

Joaquín Mª de Nada1 y Eduar�o Me1endres, como vocales interme-

diarios entre la Junta provincial de Acci6n Cat6lica de la Ta-

rraconense y la Junta central (175).

La ley de confesiones fue aprobada el diecisiete de

mayo y en respuosta e ello., el episcopado e1abor6 un documento

colectivo con fecha del veinticinco de mayo, aunque publicado

el mismo día en que fue promulgada la ley, esto es el dos de

junio. No s6 las vicisitudes por las que atravescrfa la redac-

ci6n del "documento, pero probablemente fue escrito por Vida1 y

----- -- - -----

(174) L1uis Carreras. La llibertat de les conscilncies. "Cultu
ra Cristio.na" (30=rrr=I933Y;-XñY-Z;-ñQ-I3;-p:-51-52.
La l1ibertat de l'Església, "Cultura Cristiana" (6. y 13

rV:I9331-XñY-:�;:ñQ-I¡:I5;-p. 55 i 58-59.
La llibertat d'ensenyamont, "Cultura Cristiana", (20 y

27:rV:I933J-Xñy-:'�-ñQ-rb:17, p. 63-64 y p. 67-68.
Todas están recogidas en Archivo Carreras. N2 17. Confe-
\ .

renCl.es.

(175). Acta facilito.da por Casimir Mart!.
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sus colaboradores, sobre todo el Dr. Carreras" cuyos escritos
,

en diferentes publicaciones presentarían rasgos muy similares

a algunos pasajes del texto del episcopado. En �sÍie (116), tras

exponer los agravios infligidos a la iglesia y a la comunidad

de fieles con la pr�oulgaci6n de la constituci6n, ley del di-

vorcio, secularizaci6n de cementerios, etc. criticaba la ley

reciln aprobada que pretendía ser "el estatuto jurídico que es-

tablezca definitivamente el rlgimen a que se habr� de ajustar

el ejercicio de los derechos confesionales de los ciudadanos

españoles y la actividad p�blica de la Iglesia y sus institu-

ciones" (177). En diferentes apartados se criticaba la preten-
-

aida subordinaci6n que se imponía a la iglesia respecto del

poder civil, y la intromisi6n en su organizaci6n interna, nega-

ci6n a la funci6n docente desempeñada por ella y por las ins-

tituciones religiosas durante siglos; instituciones que por de_

creto de veintisiete de julio deberían figurar en un registro

especial en el que se haría constar, nombre y fines de la Or-

clen, fecha de su ins·bituci6n e instalaci6n en España, importe

total de sus bienes muebles e inmuebles, importe de los bienes

destinados a su subsistencia y a sus fines, n�mero de casas

y residencias en España, con un registro minucioso de todos y

cada uno de sus miembros y aportaciones personales de cada uno,

de ellos.

---------

«176) El documento se encuentra en Archivo Carreras. NQ 37. Do

cuments varis. 1926-1931. Camisa 1931 A. Consta de 22 p.

(177) Ibid. p. 3.
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En el �ismo documento colectivo se ,criticaba la na-
,

ciona1izaci6n,de los bienes eclesiásticos y la supresi6n de las

subvenciones , y formulaba enlrgica protesta contra la ley "que

nunca podrá ser alegada contra los derechos imprescriptibles

de la Iglesia" (178}, con una exhortaci6n final a los fieles

que deberían-po� los medios justos y legítimos, hacer el debi-

do uso de los derechos ciudadanos para la eliminaci6n de las le-

yes atentatorias contra todos los derechos de la iglesia.

Al día siguiente de la publicaci6n de la declaraci6n,

Pío XI, daba la encíclica "Dilect!ssima Nobis" (179), sobre la

nueva situaci6n en la que se colocaba a la iglesia española;

dirigida nominalmente a los cardenales Vidal e Ilundain, y a

todos los deo�s prelados, clero y fieles de España, protestaba

por la ley que "constituoix Ulla nova i m6s greu ofonsa no sola-

_..._------

(178) y continuaba: "Deplora (la Ig1esi� que a lo menos no se

le haya dejado el uso de la plena libertad y del Jarecho
conú4 ¿e que gozan todos los ciudadanos y sociedades ho

nestas; reprueba, condena y rechaza todas las ingerencias
y restricciones con que esta ley de agresiva excepci6n
pone a la Iglesia bajo el poder civil G • .J reclama la
nulidad y la carencia de todo cuanto queda estatuido en

oposici6n a los �echos integrales de la Iglesia; y exho�
te. a todos los fieles a que tengan cooo su mayor anhelo

la eli�inaci6n de las leyes de todo cuanto estl en desa
cuerdo con aquéllos, todo lo que disminuya su libertad

de acci6n y obstaculice la libre profesi6n del catolicis

mo, y para obtenerlo se esfuercen constantemente con el

ejercicio de todos los derechos ciudadanos y por todos

los medios justos y honestos, debiendo procurar mientras
la Ley estl en vigor que sus efectos perjudiquen 10 menos

posible los sagrados intereses de la Iglesia y de las al

mas", Ibid. p. 22.
(179) Con fecha tres de junio de 1933, Pio XI public6 la "Di

lectissima Nobis" sobre la "injusta situaci6 creada a

l'Esgllsia catblica a Espanya" "B.O.AJ!' (9-VI-1933), Año

69, T. XLIII, n2 9, 1'_161-172.
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ment a la Religi6 i a l'Esgl�sia, sin6 tamb� als mateixos

principis de llibertat civil, sobre els quals es gloria de ba-

sar-se el nou r�gim e spany oL" (180), p as en d o después repaso a

los diversos "atentados" contra la religi6n cat61ica, que de c fa ,

era practicada por la casi totalidad de los españoles, cuesti6n

nada clara pues �os mismos informes preparados por Carreras y

Vilaplana a fines de 1931, subrayaban la poca pr�ctica religio-

sa por parte de la sociedad española. Protestaba el papa por la

pretendida subordinaci6n de le Iglesia al Estado, por la suspen-

si6n de las asignaciones estatales a la clerecía y expresaba

cálidos e 108i o s a las co ng r-e g ac Lone s re 1 igi os as; e D re sumen e ro.

uria condenaci6n de la ley que se calificaba de "lesiva deIs

drets i llibertats eclesiastics", finalizando con una llamada

a todos los cat6licos a" la uni6n para la d e f'e ns a c omün (181) ..

Tanto el documento colectivo del veinticinco de m�yo,

como éste del dos de junio, presentaban una gran similitud,lle-

gand o en ocasiones a p�rrafos exactr.mente iguales, lo que no e s

de extrañr.r pcrque s�b�mos que desde el catorce de abril del 31,

--- --- -------

(180). rss s , p. 162.

(181) "Davant ltamenaga de danys tan enormes, recomanem de nou

i vivanent a tots els cat�lics d'Espanya que deixant de

banda planys i recriminacions i ans bé subordinant al bé
coml1 de la r�tria i de la Religi6, tot altre ideal, s'
uneixin tots, disciplinats, per a la defensa de la llei
i per allunyar els perills que amenacen la mateixa socie
tat civil". Ibid. p. 171.
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los documentos importantes del episcopado, eran publicados, una.

vez la Santa Sede por medio de la Nuncia�ura, había dado su con_

formidad. Estos documentos son importantes a mi entender, por

dos motivos: en tanto en cuanto cierran una etapa de la iglesia

en la Bspaffa republicana, pues a partir del verano del 33, la

situaci6n legal �e �a iglesia entraba por nuevas vías m�s te6-

ricas que pr�cticas por la subida al poder de gobiernos dere-

chistas , y otro, porque dentro de la iglesia española, y tam-

biln en Roma, la preponderancia de los �ntegristas, tras la

"desfeta" de los tolerantes, de los prudentes, conseguía dar

al laicismo republicano el car�cter de verdadera persecuci6n

reliciosa(182), actitud que convenía a la iglesia y que unos

grupos políticos instrumentalizaron para aglutinar en torno a

dicho concepto una grn,n: cantidad de cat6licos para la "defensa

de los derechos inalienables de la Iglesia", programa tras el

cual existían unos intereses de clase, que hoya nadie se le

oculta y pocos discuten. Esta oligarquía, una vez subida al po-

"

dar, no hizo por la iglesia todo lo que esta esperaba, por lo

que no estoy de acuerdo con Rama cuando dice "las medidas del

bienio siguiente [desde 1934 hasta febrero de 1936J restauran

a la Iglesia a una situaci6n si no igual, cooparable a la que

detentaba en 1931" (183).

---------

(182) Sobre la instrumentalizaci6n del c on ce pt o "persecuci6n
religiosa", ver M.A. Gonz�lez Mdfiiz, Ob. cit. p. 273. Y
ss.

Amadeu Hurtado. Ob. cit. p. 176-179.
(183) Carlos H!! Rama_La crisis eSl'añola del siglo XX. 3ª ed.

Hlxi e o-Hadrid-Dueños -.xI'res;-poñdo-de-Cultürñ-zc on6mica
(1976] ,p. 170.

.

.
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Es cierto que la religi6n actuaria' como aglutinador,

de una serie de partidos, y que desde todos los medios eclesia-

les se llamaba tl!cita o e:<:pl!citamente a la colaborac:iSn con los

elementos de "orden", 10 que no se puede decir, a mi entender,

es que la iglesia estructur6 los partidos de derecha; yo creo

que la frase-ser-!a mejor entenderla en sentido inverso.

Con la invalidez de la postura transaccionista de

Vidal y la tarraconense y otros prelados españoles, por la es-

casa eficaciam sus planteamientos, vino la progresiva prepon-

derancia de los elementos más cerrados, más intransigentes. Un

ejemplo de ello 10 encontramos en el nombramiento del Dr. Goma,

como arzobispo de Toledo y por ello primado de España, nombra-

miento efectuado el doce de abril de 1933; era Goma el elemento

más representativo de lo que se llcm�ria posteriormente el na-

cionalcatolicismo, en tanto que defendía la posici6n consubs-

tancial �el catolicismo con el ser español, cuyo exponente do-

cumental más conocido y divulgado seríe la famos� pastoral de

La ley de confesiones y congregaciones religiosas

la cruzada de 1937, donde se hacía una apología de la subleve-

ci6n del 18 de julio (184).

fue muy comentada en todos los medios cat6licos; Vidal en el

bol,etín de su archidi6cesis coment6 la encíclica papal, subra-

yando la necesidad de la oraci6n y penitencia, exhortando a los

--__ ....__ ----
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fieles ante las pr6ximas celebracionos del Corpus y del Saara-

do Coraz6n, a ofrecor actos de expiaci6n. Del mismo modo el

Dr. n�lbao, prelado tortosino, public6 una circular en la que

exponía sucintamento la historia de la ley, su presentaci6n

ante la C�mara y su progresiva radicalizaci6n, y la defensa de'

aleunas onmiendas hechas por la minorra cat61ica, todo 0110 uni-

do al hocho de que "en muchas parroquias se hicieron procos y

rOGativas para que 01 Sellor iluminara a los leaisladores y npar-

tara do nosotros el ciliz do una Ley tan opresora" (185), ndho-

ric!ndose a los d o c umo nt o s del episcopado y elol papa, corno hicio-

ron todos los demás prelados de la provincia. Los jerarcas de

la Tarracononso se rounieron de nuovo en oonferencia opiscopal,

el vointiouatro de junio; entro DUS c cuo r d o s destaCtLr6 la o.cti-

tul tomada anto la lOy,do oonfosionos, que no tonía porqu� sor

una nocaci6n a las diopooioioncs GubernaMontalos, pore s! ora

,

BU "no nceptaci&n" a aquollas on tnnto que trataba de matorias

(185) tlD.O.O.T." (16-VI-1933), Afto LXXV, ng 11, p. 90.
Consultnr tambi6n sobro 01 mismo tomal

"n.O.A.T.", (9-VI-1933), Afio 69, T. XLIII, nD 9, 1" 177-
180.
"B.O.O.V." (30-VI·1933), Ano 79, n9 2124. 1'.308-319.
"D.O.O.G." (22-VII-1933), Ano r.:CXVII, ng 7,1'.261-281.

que comV3t!c� � la S�nta Sedo, y por lo tnnto, el cobierno de-

bra haber actuado de ncuerdo con el poder vaticano. Por dicha

raz&n, hasta que osto no sucodiera, la norma coneral sorra la

de resis'tcncia. p as Lv a al cumplimiento de la ley recié'n promu1-

Cnda, <.lojalltlo tl'allscurrir sin ofocto, los plt:'.zossoSIo.l(l,dos o n

- ..-----------
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ella (186).
,

Reunidos de nuevo el diecisiete del IDes siguiente en

la ciudad condal, con el objetivo básico de fomentar l�s escue-

las cat6licas, insist!an cerca de los padres de familia en la

prohibici6n de mandar sus hijos a escuelas laicas, neutras o

anticat6licas;-a�onsejaban también la intervenci6n de la auto-

ridad eclesiástica de la di6cesis gerundense sobre las consecuen
...

cias de una fiesta celebrada en Bañolas con motivo de la funda-

ci6n de un centro "Casa Nostra", del que se sospechaba, esp!ri-

tu integrista en las personas que intervenían en ;1, llam�ndose

la atenci6n sobre el asunto porque en la mencionada fiesta se

habían hacllo manifestaciones de fe que podr!an desviarse "lle-

vados de un falso misticismo y sobrenaturalismo a lo que se

prestan las circunstancias actuales en España" (187), acuerdo

que si he mencionado es por el hecho de que siempre que una so-

ciedad atraviesa por momentos de grave crisis socio-econ6mica,

se recurre a los ciilagros, a lo sobrenatural, como medio do so-

lucionar dichos problemas.

- En septiembre del 33, coincidir!a la celebraci6n de

dos reuniones del clero catal�n, ya que si por una parte se reu-

nieron todos �s sacerdotes en la IV Assemblea Sacerdotal , en

----------

(186) Acta de la Conferencia Episcopal de la Tarraconense, ce

lebrada en junio de 1933, cedida por Casioir Mart!.
(187) Acta de la Conferencia Episcopa� de la Tarraconense, cele

brada en julio de 1933, cedida por Casimir Mart!.
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Terragona, por otra se celebr6 , era la tercera vez a lo largo

del año, la conferencia episcopal de la provincia. La primera

se celcbr6 del veinte al veintid6s de septiembre, con una pn.r-

ticipaci6n de más de cuatrocientos sacerdotes, provenientes de

.

todas las di6cesis y con el car'cter de "cursillo de estudios",

donde se aprobaron un total de ocho conclusiones en tres partes

diferenciadas. La primera; subrayaba la urgencia de intensificar

la enseñanza de la doctrina cristiana adoptando los medios pe-

dag6gicos de probada eficacia, que serían señalados por el Co-

mitl Interdiocesano de Pedagogía Religiosa y las Juntas Catc-

quísticas diocesanas; la segunda parte, valorizaba la obra de

los fejocistas catalanes, urgiendo la formaci6n de la secci6n

de piedad en cada grupo y reservándose el tercer apartado para

hacer una declaraci6n sobre la utilidad de las Congregacions

l1aric..nes COIilO me d Lo excelente p o.r a la formaci6n de la juventud,

-e n el o.p o s b o l ad o de la Acci6n Cat6lica. (188)

La segunda reuni6n, la conferencia de la tarraconen-

(188) IV Asamblea Sacerdotal, "D.O.A.T." (30-X-1933) , Afio 69,
T:-:t'LIII-;-ñ'Q 15":- p:-246-25 2.

se, se celebr6 el veintiuno de septiembre, en Tarragona, con la

asistencia de todos sus prelados excepto el de Vic por enfer-

m«hd. Su objeto era debatir los puntos a tratar en la pr6xima

conferencia de metropolitanos, plante�ndose de nuevo el tema

de la actuacf6n de los obispos ante los conflictos surgidos en

el cumplililiento de la ley de dos de junio; se tomaron una serie

---- --- ---. -
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de acuerdos para hacer frente a la situaci6n econ6mica en la
,

que se encontraba la iglesia, mejor y mayor ensefianza de la doc-

trina cat6lica y criterios sobre la organizaci6n y pr�ctica de

las nuevas bases de Acci6n Cat6lica. Sus conclusiones serían

llevadas a la confer�ncia 'de metropolitanos, celebrada del veill

tiuno al veint.isQis _de octubre, aunque ya antes de manera infor-

mal, los metropolitanos habían tenido una reuni6n a finales del

mes de junio, donde se había llegado al acuerdo de organizarse

ante les leyes contrarias a la ielesia, coordinando la resisten-

cia pasiva a dichas leyes con el respeto, sin embargo, a la au-

toridad civil. Se plane6 la organizaci6n de los recursos del

culto y se estudi6 en ella' la f6rmula de atenuar la interven-

ci6n del Estado sobre al patrimonio artístico en poder de la

Iglesia. Todo ello sería ratificado en la asamblea de octubre,

subrayando especi�lmente la acci6n conjunta y coordinada entre

los prelados, la clerecía y los fioles, tanto en la ayuda eco-

n6mica como en la defensa de la iglesia, siendo aprobados por

trataban de la formaci6n de los inventarios de objetos perte-

el Nuncio los puntos que se consideraban m�s urgentes, y que

necientes al tesoro artístico eclesial, presentaci6n de candi-

datos del clero secular y regular para diputados a Cortes y la

no emisi6n del voto por parte de las religiosas de clausura,

punto éste que no sería r�etado en muchas de las di6cesis es-

pafiolas, donQe el obispo, había promovido los sufragios a emi-
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tir por La s religiosas (189).

Vidal i Barraquer y sus sufrag'neos, a excepci6n,

del de Tortosn, se reunieron de nuevo en Solsona el doce de

noviembre con motivo de In toma de posesi6n can6nica como

obispo propio de la que antes era su administrador apost61i-

co, el Dr. Cornellas; En la conferencia se trataron los puntos

acordados ��-�� �onferencin de metropolitanos, especialmente

aqulllos referentes n las pr6ximas elecciones, para lo cual se

dieron a conocer la serie de normas que se debían tener presen-

tes (190) y que dieron su fruto, como veremos en el capítulo

dedicado a estudiar las posturas mantenidas por la iglesia ante

las diversas contiendas electorales.

lie analizado cu'les eran las posturas de la tarra-

conensa en esta primera etapa republicana; las elecciones de no-

viembre dol 33, y la subida al poder de gobiernos derechistas,

comportar' dos hechos fundamentales que figuraron y estuvieron

presente� en la campaBa electoral de los partidos vencedores en

noviembre: la revisi6n constitucional y la posibilidad de lograr

un acuerdo con el Vaticano.Trat�1 de estos dos temas en la

iglesia catalana, dedicando tambiln breves comentarios a los

1
/,

..
,í

sucesos de octubre del 34. Antes, quiero comentar un documen-

to encontrado en el archivo del Dr. Carreras, y que creo, fue

--------------

(189) Sobre la conferenci'a de metropolitanos de octubre de 1933,
ver R�m6n Muntanyola. Ob. cit. p. 458 passim.

(190) -Acta de la Conferencia Episcopal de la Tarraconense, ce

lebrada en noviembre de 1933, cedida por Casimir Mart!.
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enviado por el s�cerdote catalán al cardenal Pacelli en agostó

de 1933 (191); el documento es una continua crítica a los inte-

gristas que dice, han causado graves daños al catolicismo, al

tiempo que de nun c d a toc!.o el catolicismo oficial con la subor-

dinaci6n de la iglesia esp�ñola, cuyos prelados er�n nombrados

por la mon�rquía� a esa instituci6n. An�lizaba la import�ncia

de Barcelona, COQO foco fundamental no s6lo en Catalufia, sino

en toda España, foco cultural, político, econ6mico, etc. donde

la postura cerrada e intolerante del obispo Irurita, hacía que

la Lmp o r-b an cia que se podría d.erivar por se r un centro de cul-

tura impor·�ante, que d a.s e muy minimizada; aprove ch ab a para s oli-

citar se cesara en el puesto al prelado integrista, y se le nom-

brar� para otra sede, sugiriendo la uni6n (a efectos de golierno

(191) Aunque no est�n firmados creo reconocer el estilo barro
co y con muchas erratas en italiano, del Dr. Carreras,
ya que el otro personaje que escribía en italiano al

Vaticano era A. Vilaplana, que dominaba perfectanente el

idioma. Se incluye en ap�ndice documental, n210

pastoral) Ge la di6cesis barcelonesa y de la archidi6cesis de

Tarraeona, en una misma persona, que junto con el nombramiento

de sacerdotes catalanes para las sedes va c a.n'b e s de Lleida y G·i�

rona, haría posible que en la Tarraconense, se produjera la tan

deseada revigorizaci6n religiosa. He hecho este comentario, por-

que en �l se pone de manifiesto de manera explícita la divergea

cia de criterios en la iglesia catalana; el escrito debi6 ser

---- --- --- --
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enviado, pues sabe�os que las Sedes de Girona y Lleida, fueron

cubiertas en un breve plazo, la primera do ellas por Josep Car-

tafl� i Ingles, nombrado del 29-XII.-1933 , y la segunda por Huix

el �935.

La situaci6n de la iglesia, ya se ha dicho, varia-

ría en el llamad� "bienio derechista", con el que se intentaría

la incorporaci6n de los ca�61icos a la Rep�blica, pues el con-

glomerado de partidos que fue la C.E.D.A., intentaría, con ba-

se en la doctrina de la accidentalidad de las formas de gobier-

no, la incorporaci6n de toda la "gente de orden" al nuevo r€-

gimen (192); por ello en octubre del 34 ocupando la Ceda dos

c�rteras ministeriales, se lanzaría una política religiosa, al-

go tímida, de la que resultaría la excepci6n de cuatro institu-

toa religiosos de la sujecci6n a la ley de confesiones; tam-

bi€n por decreto de nueve de noviembre, previa derogaci6n de

una ley anterior, se reeonocía a los institutos religiosos la

facultad de enajenar y vender sus bienes sin m�s limitaciones

(192) M. Ramírez Jim€nez. Ob. cit. p. 45.

(193) J. M. Castells. Ob. cit. p. 452. y ss •.

que las impuestas por la ley de confesiones, 20 concedieron

pr6rrogas a la labor docente suministrada por los religiosos,

se concedía el pago de los dos tercios de los emolumentos del

clero secular, devoluci6n de algunos bienes confiscados, et�.

(193).

-------------
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Pero esbal16 la insur;reccieSn de octubre; mucho se ha

escrito sobre ello. Es perfectamente comprensible la idea, tan

difundida en su momento del "temor a perder la Repáblica"; no

creo ser simplista al considerar razonable y real la idea de

que el acceso de la Ceda al poder fue la espita que movi6 a la

insurrecci6n,_�ue naturalmente expresaba el temor de los que

habían promocionado el r�glmen republicano, y de las masas pro

letarias que habían contemplado c6mo sus salarios se habían vis

to reducidos, c6mo las reformas militares so habían desvirtuado

y ceSmo la reforma agraria no s� no progresaba sino que iba en

retroceso; lo cierto es que el movimiento insurreccional se lle

veS a efecto y he podido cooprobar que en todos los boletines

oficiales de los diferentes obispados, so hicieron e co de la

sublevaci6n.

El prelado tortosino, tras relatar sucintamente la

sucesi6n de 10s acontecimientos en Cataluña y dramatizar sobre

el posible resultado de la "insurrecci6n" que decía podría haber

convertido y reducido al país en un monteSn de ruinas, exponía

su opini6n al respecto en tres puntos. En primer 1ugarJ1a

consideracieSn a las enseñanzas que brotaban de tal hecho, "pues

en estos sucesos, la divisi6n de campos se ha visto nítida y pa

tente. De una parte, el espíritu de rebeldía, de violencia, de

injusticia, no deteni�ndose ante el asesinato, el sacrilegio,

y el robo, desp.6tico y tirano, personificado en el s o cd a.Ld.s mo

y el separatismo; de otro lá autoridad defensora del orden, del
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derecho a la vida y a la hacienda, y de la unidad de la patria,

apoyada por cuantos desean ese orden y aman esa patria" (194),

subrayando el factor separatista, pues, es conocido el esp!ri-

tu centralista del Dr. Bilbao; en segundo lugar, los deberes

que se desprendían de la situaci6n, esto es, actos de desagra-'

vio, donativ��_ p�ra las familias de los sacerdotes, religiosos

y seminaristas muertos, y en tercer lugar, la conducta futura

a desarrollar, pues visto el resultado del socialismo, de ab-

soluto fracaso, decía, debía iniciarse la tarea de recuperar

las masas obreras fuera de las "utopías marxistas", tarea a

la cual habría de dedicarse la Acci6n Cat6lica, en estrecha

relaci6n con la Jerarquía.

En tonos mucho m�s drao�ticos y tenebrosos, el obis-

(194) Alocuci6n pastoral encargando oraciones, sufragio y ac-

cIoñes-COñ-motIvo-de-los-g�;vIsrmos-sucesos-de-octübre�
nB:O:O:T:ñ-rI5:!-t�YJ-I934J�-¡fio-L��VI;-ñQ-19�-P:-29I-

(195) Jt.--=E-<?_r_1!a.,9:i.6_ .l?n.�t o�al. .E- !..!\dV<Lnt, UB. O • O .B ." (20-XI-1934)
Año LXXVII, nQ 21, p. 495-501.

po Irurita public6 con.motivo del comienzo del ciclo lit�reico

del adviento, una pastoral donde ensalzaba a todos los "ra�rti-

res de lo. revoluci6n", y e n c ond ab a la tímida Lab o r- de re po.ra-

ci6n que, decía, se llevaba desde el poder exhorto.ndo a los fie-

les a la oraci6n, penitencia y a la acci6n, por todos los me-

dios lícitos (195). El prelado vicense por su parte, con fra-

ses pesimistas, hacía una firme protesta por la marcha que ha-

------------



bían seguido los acontecimientos, que decía, parecía perseguir

8610 a sacerdotes y religiosos (196) y pe.día a s us diocesanos

y al clero, la realizaci6n de actos de desagravio por las ofen-

sas inflingidas a Dios, y oraciones para los "perseguidores".

El metropolitano de la tarraconense, publicaría una circular

a todos sus diocese.nos donde, lamentando los hechos pasados,

pues habían sido realizados por "hijos de un mismo pueblo" '-

exhortaba a todos a actos de reparaci6n y el cumplimiento de

los deberes religiosos y cívicos, para que lo sucedioofuera irre-

petible y aconsejaba practicar los deberes que imponen la justi-

cia social y la caridad, pues una de las razones que hizo posi-

bie la sublevaci6n, era la injusticia social existente, y promo-

vía.la acci6n unida de todos los cat61icos para defender la ci-

vilizaci6n cristiana y ·prestar adhesi6n a L principio de aut,ori-

dad con el fin de consolid�r el orden y "cqntribuir al logro de

los fines que est'n senalados a la sociedad civil" (197).

Recientes a�n estos sucesos , se reunieron de nuevo

(196)"Las turbas revolucionarias no s610 se han ensafiado contra
los tOQplos y monuoentos sagrados, sino que han persegui
do, maltratado y martirizado, con refinamiento que nos re

cuerdan los tieopos de Eer6n y de De c Lo , a sacerdotes, re
ligiosos y militares", "B.O.O.V." (3l-X-1934), Afio 80, n2

2156. p. 397.
(197) "D.O.A.T.n (22-X-1934), .Año 70. T.XLIII, n2 27, p.437 ... t!·4l.

los prelados �� la provincia el último día de octubre, figuran-

do en el orden del día, los puntos a tratar en la. pr6xima con-

ferencia de metropolitanos, como ya era habitual. Se tomaron

----------
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en la reuni6n acuerdos relativos e la ley de haberes del clero,

tos relativos a la disciplina ec1esi�stica, especialmente aqu61

ensefianza, formaci6n de maestros y profesores cat61icos, y pun-

que decía que en el aspecto político "el criterio rector debe

ser que no se confunda la religi6n con la política ni que aqu�-

lla e$� vinculada a-un partido" (198).

negociaciones Hadri<1-SantCl, Sede, en la bds que.d a deL"m.odus
------------------------------------�------------�-----

!!!�!!�!".
Veamos pues la actitud que se tom6 ante las negocia-

ciones o b rís qu.e d a d e pos ible s solucione s concordatD,rias entre

lIadrid y el Vaticano en las di6cesis catalanas; he de observar

que no haré un and:lisis de la evoluci6n de las conversaciones

en sí, c�esti6n que no es el objetivo oarcado y que adem�s tro-

pe zarío. con obs t¡{culos impos i ble s de salvar, b a s ados fundamental.

Si bien las negociaciones para el logro de un "modus

mente en el hecho de que los documentos que podrían acreditar

tales negociaciones, son de imposible consulta, pues se encuen-

tran en el Vaticano y por ahora son absolutamente secretos.

vivendi" o un concordato, empezaron en 1934 cuando fue nombrado

embajador en el Vaticano Leandro rita Romero, hemos de remontar-

nos a los primeros tiempos del nuevo r�gimen cuando en la mayo-

ría de pastorales, individual o colectivamente, se hacía refe-

---- ----- ----

(198) Acta de las Conferencia. Episcopal de la Tarraconense,
celebrada en octubre de 1934, cedida por Casimir Hart:!.



rencia a la rescisi6n del Concnrdato de 1851, de manera unila-

taral por parte del gobierno culpando a los diferentes gobiernos

y a los diputados a Cortes, de las constantes transgresiones

a los diferentes puntos contemplados en el Concordato. Era un

tema que preocupaba y que est�ba siempre como te16n de fondo

en la mayoríá-de-las entrevistas y en la correspondencia mante-

nida entre el cardenal Vidal, el nuncio Tedeschini, el gobier-

00 de Madrid y el cardenal Pacelli, Secretario de Estado del

Vaticano. La Santa Sede no tenía ningún inter�s en tratar el

tema concordatario, en cuanto pensaba que el gobierno, tras

la implantaci6n dol r�gimon, era p�ovisional y por ello habría

denegado el placet al ambajador cerca del poder vaticano, Luis

de Zulueta, con la excusa de que era demasiado "laico" (199).

Desde el Vaticano se esperaba el resultado de las elecciones

a Cortes cOñstituyentes previstas para el veintiuno de, junio

y aconsejaba a todos los obispos no hablaran sobre el tema,

que decían, era de exclusiva responsabilidad de la Santa Sede

y la Nunciatura.

Las elecciones llevaron a la Cámara una mayoría

izquierdista que preconizaba la absoluta separaci6n de la

iglesia y el estado, y que en muchos casos ado�cía, como ha

puesto de manifiesto entre otros, Ramírez Jim�nez, de un claro

----�--------�--

(199) "A.V.B."N!t7.V.I. lª i 2& parte p. 64.

408
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prejuicio decimon6nico, respecto al 20der eclesia 1 (200);

le mism� comisi6n jurídica que presidida por Angel Ossorio pre-

paraba el anteproyecto de Constituci6n, había sido encarg�da de

la confecci6n de un "Est�tuto de relaciones entre la Iglesia y

el Estado" (201), que de spué s no sería tenido en cuenta. Vidal,

contenidos en las entrevistas entre algunos miembros del gobier-

aprovechaba n o obstante c ua.LquLe x circunstancia par� solicitar,

bien al presidente Alcaln �amora, bien a Azaña, la conveniencia

de formalizar las gestiones por inici�tiva gubernamental, para

arreglar las cuestiones pendientes con el Vaticano - el concor-

dato - (202) y no obstante los inconvenientes que podrian haber

acarreado l� postura antirepublicana del cardenal SeGura Y la

detenci6n de 1 Dr. E che guren, habría pos ibilidadc s do encontrar

alguna soluci6n, aunque para ello se consideraría indispensable

la -remoci6n del prelado toledano. Todos estos enunciados e�aban

no, y algunos eclesi�s�icos como el Dr. Carreras y el mismo Vidal

...-----------

(200) M. Ramírez Jim�nez, Ob. cit. p. 45.

(201) Estatuto que figura en la obra de J. Soto de Gangoiti_
Las relaciones de la Iglesia cat61ica y el Estado e��üñol.

RadrId;-M;d;id-;-I�;t�-id:-Re;;�-i94o;-361-;�------------..

(202) Así p�r ejemplo en carta de Vidal a Alcaln Zamora del 3
de agosto de 1931 le rogaba procurase atenuar algunos ar

tículos del anteproyecto constitucional, le pedía "Se ini
cien cuanto antes, las gestiones convenientes para arreglar
arm6nicaoente con la Santa Sede todas las cuestiones pen
dientes� "A.V.D." N2 t8. 3-VIII-193l. V.I. lª i 2ª parte
p. 180-181.
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i Darraquer, celebradas previamente a la discusi6n del proye�-
,

to constitucional, como hemos tenido ocasi6n de señalar ante-

riormente. Había una intetrelaci6n entre las enmiendas al proyec-

to constitucional con la posiblidad del establecimiento de rela-

cione s entre la Santa Se dé y Hadrid t y el tantas ve ce s repetido,

ce se de 1 card.�_na� S e gura, como vemos en una nota e nviada por

Vidal al nuncio español "El Dr. Carreras me explic6 detallada-

mente el plan combinado con los diputados eclesi�sticos y segla-

res, y la presentaci6n de diferentes enmiend.as combinadas, pa-

ro. llegar a la que podría flotar como f6rmula de transacci6n,

y que nos permitiera ir directamente a un Convenio o Concorda

to con la Santa Sede � ••J Si V.E. locro. en los actuales mo

mentos [9-VlllJ pode r complacer al Pres idente, se podrían tal

vez iniciar gestiones a dicho fin, a lo menos para un modus vi-

vendi" (203), Y la remoci6n era condici6n impres cindi ble para

poder llegar a un princiFio de acuerd� , seg�n refleja también

la correspondencia cruzada entre Vidal , Tedeschini y el Secre-

tario de Estado Vaticano, a lo largo elel me s de septiembre. Se-

--------------

(203) "A.V.B." Nº 116. 29-Vlll-193l. V.l. l� i 21 parte p. 269.
Recordemos que Carreras se había entrevistado a mediados
de agosto con el Presidente del Gobierno y con el Minis
tro de Estado. Se hacía referencia a esta situaci6n en

un informe, redactado probablemente por A. Vilaplana, don
de se presentaba la. posibilidad de una soluci6n concorda

taria ya que el prestigio del Presidente y del Ministro de

Estado serían suficientes para que los dem�s ministros in

cluso los radical-socialistas y socialistas fueran favora
bles a una soluci6n concordataria, siempre y cuando se

llegara a un mínimo de concesiones que calmaran a los ra

dicales.



411

gura sería cesado·y los artículos religiosos de la constitu-
,

ci6n aprobados, y los puntos de conciliaci6n acordados en la

reuni6n del catorce de septiembre entre el presidente y el

ministro de Justicia por un lado, portavoces de todo el gabi-

nete ministerial, qu� el veinte de agosto por once votos

contra uno_de-Indalecio Prieto, había acordado buscar una f6r-

mula de conciliaci6n con el objeto de resolver el �obleoa re-

liZioso en el proyecto constitucional, y el nuncio y el carde-

nal Vidal, por el otro, fueron prácticamente ianorados (204).

El veintiuno de octubre, el presidente del gobierno,

Azaffa, por medio de Hurtado, diputado cat�n hizo llegar al car-

denal Vidal una nota en la que le comunicaba que el gobierno co�

sideraba dtil el restablecimiento de las relaciones diplomáti-

cas con el Vaticano y que la no existencia de un embajador es-

pañol en la Santa Sede y la representaci6n que del V�ticano 05-

tentaba en España el Nuncio Tedeschini, podría suscitar proble-

mas en la C'�ara, por lo cual se renovaría la presentaci6n de

�--------�-----

(204) Los puntos de conciliaci6n eran:

l.-Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia
con su estructura jerárquica, régimen propb, libre ejer
cicio del culto, propiedad y usufructo de sus bienes.

2.- Convenio entre la República y la Santa Sede, bien en

forma de concordato bien como "modus vivendi" que a la

larga pudiera llevar a un concordato.
3.- Respeto a las Ordenes Religiosas en su constituci6n

y régimen propios.
4.- Reconocimiento de la plena libertad de enseñanza.

5.- Presupuesto del culto y clero conservando los dere

chos adquiridos por el personal eclesiástico que re

cibía la consignaci6n y cese de la subvenci6n del cul
to.
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Luis ro Zulueta como embajador ante la Santa Sede. A'ntes de pro-

ceder a ello, Azaña había querido saber la opini6n de la igle-

sia española, 'presidida en esos momentos por Vidal, para saber

si el placet sería o no concedido, gesti6n que hacía por medio

de Hurtado(cuya participa�i6n en la idea de Azaña, parece haber

sido notoria), y que gozaba de las simpatías de VidJ. liurtado

escribía al respecto "Em va semblar que Roma no havia pensat

ni fet altra cosa que escollir una forma hb.bil de refusar 1'am-

ci6n del placet, en mayo]
tot el problema de les noves relaciones entre l'Esgl�sia i l'Es-

�e refiere a la denega-

i que al voltant del cas Zulueta era

baixador de la Rep�blica Espanyola,

tat el que era concretament plantejat (: ••) Com que el problema

em semblava d'una gran importcncia, em vaig decidir a parlar-ne

parsonalment amb el president del Consell, i vam tenir una llar-

ga entrevista al Sa16 de Consells del Congr�s en la qual va Isser

examinat el cas en tota els seus aspectes" (205). El punto de

vista del .diputado por Barcelona era que, el Vaticano aceptase

al embajador español, lo cual pondría de manifiesto el deseo del

gobierno de tener relaciones diplom'ticas con la Santa Sede, que

en caso de no aceptar, se pondría en evidencia. Al mismo tiempo

-- --- --- -----

(205) y contin�a: "Una noci6 elemental de l'interés de la Rcp�
blica aconsellava, donar tot el suport del r�gim a la que
en principi se'n podia dir Església addicta i que repre
sentava la possibilitat d'aixecar en benefici comd a l'
obra del nou r�gim de separaci6 de l'Eselésia i l'Estat,
una Esgl�sia de pau civil tal com desitjava el Vatic�
en lloc de l'Església tradicional, de guerra civil, que
era vista dintre l'ambient de Roma com un anacronisme la
mentable" A. Hurtado. Ob. cit. p. 118 y ss.
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se sabí� que los dirieentes romanos, especialmente el Cardenal

Pace11i preferían solucionar el problema apoyando a la parte
I

de la iglesia española favorable al reconocimiento explícito

del nuevo r�eimen político, en contra de la posici6n i�educti-

b1e que representaba Segura, que contaba en Roma con algunos ali�

dos, especialmente con la figura del mismo papa.

Para sondear el ambiente vaticano al respecto, Carre-

ras y Vi1aplana, se trasladaron a Roma a fines de octubre, si-

guiendo el deseo del nuncio y del cardenal Vidal, que pensaban,

sobre todo el nuncio, que la presencia de un embajador en Roma

podría servir para atenuar la aplicaci6n del artículo 26, recie�

te,mente aprob ad o , al tiempo que podrían ahorrar una posi ble rup-

tura entre la IGlesia y el Estado; naturalmente era deseable ta�

bién, porque como ya se había indicado, era anormal la presen-

cia del nuncio en Madrid, si la embajada española en la Santa

Sede, -e s t.ab a vacante. Pero el proye c b o no se realiz6 por razo-

nes coyunturales (206), que fueron: primero, la discusi6n en

las Cortes de unos artículos adicionales que atenuarian el ar-

ticulo 26, Y abrieran paso a una mayor facilidad en la revisi6n

constitucional que deseaban llevar los cat6licos adelante cuan-

(206) Ver la correspondencia. sobre el tema: "A.V.B.", NQ 207-
214-301. V.II. 1ª i 2ª parte

do fuese posible, artículos a los �e era favorable Zulueta, que

en caso de s�r llamado a Roma no podría participar en los debates

----------
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parlamentarios, corriendo el riesgo de no ser aprobados los �r-
,

tículos; seaundo, l� entrada en el segtindo gabinete Az�ff�, como

Hinistro ele Estado ele Luis de Zulueta; y una raz6n de fondo, 00-

via, que la Santa Sede, posiblemente el propio papa, no tenía nin-

g�n inter�s en las rolaciones con el r�gimen republicano, mientras

no cambiase el panorama político español, esto es, mientras los

dirigentes de los destinos ele Esp�ña, no fuesen otros. Adem�s

creo que a este pensamie nto c o ad.yud ab an dos factores: uno la

aprobaci6n de los artículos re Ld gLo s o s sin haber tenido en cuenta

para nada, los acuerdos h�bidos anteriormente entre la comisión

de metropolitanos y el gobierno; otro, por la influencia de algu-

nos sectores intransigentes en la Curia romana, que eran de la

que se interrumpieran las corrientes aproximadoras para

provocar a largo plazo tina situaci6n irr�versible ele caída del

nuevo r�gimen [?).
El panorama político, te 6ri c a.mcn te, no se ría favorable

a las posiciones vaticanas hasta el verano de 1934, tras la subi-

da al poder del gobierno de centro-derecha de A. Lerroux, pero

mientras en-opini6n de Hurtado, Azaffa dejaría de preocuparse

por solucionar el problema tras el rechazo del Vaticano al nom-

bramiento de Zulueta "1 va deixar caure davant la Curia de Rooa

coro un velor negligible els representants de llEsgl�sia espanyo-

la favorable,que van haver de sucumbir sota la rorga i el predo-

mini reconquistats pels intransigents" (207), había otras fuerzas

....-------

(207) A. Hurtado. Ob. cit. p. 120 Y ss.
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que pensaban que la soluci6n del problema vendría como conse-

,

cuencia de la cat�strofe o de reacciones violentas. Azaña confe-

saría años m�s tarde" "Cada vez que repaso los anales del parla-

mentaris�o constituyente y quiero discernir d6nde se jugó el por-

venir de la polític� republicana y d6nde se atraves6 la cuestión

capi.tal!p.e h�_se!vido para torcer el rumbo de 10. política, mi

pensamiento y mi memoria van inexorablemente a la ley de Congre-

gaciones Religiosas, al artículo 26 de la Constitución, a la

político, lo.íca,.a la neutralidad de la escuela, a todo 10 que

se ha derivado de bienes, de esperanzas y de rigores de justicia

del principio asentado en la Constitución de la República, con-

tra la cual se han desarr�llado todas las maniobras visibles e

invisiblos que han sido capaces de suscitar una reacción contra

nosotros para ver si nos hacían naufragar y hemos naufragado"

(208).

En mayo de 1934 se dieron las "condiciones favorables"

que la Iglesia esperaba para entrar en negociaciones con el go-

(208) Citado en A. Ramos Oliveira. Historia de España. M6xico
------------------

Cia. Gral. de Ediciones 1952, p. 146 - 147.

bierno español, y Leandro Pita Romero fue noobrado embajador

cerca de .10. Santa Sede; recordemos que Lerroux era ministro en

el verano dt: 1931, cuando se hicieron las conversaciones con

miembros de la comisi6n de eclesi&sticos que trabajaba en Ma-

drid, previamente a la discusión de los artículos sobre la cues-

ti6n religiosa, y por lo t a.nto el ministro ra.dical estaba lle-

---------------
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vando a la prtÍctica el deseo expresado en aquel tiempo, de man-.

tener relaciones con,Uoma, deseo manifestado al Dr. Carreras

el veintiuno de agosto del 3l�"Si'11ego a gobernar, ser' para

servir a mi país honradamente; y he de declarar que, así como

toda violencia me parecer� poca para asegurar el orden de la

Rep�blica, en cuanto a los problemas de reliei6n y de concien-

cia nunca me parecer�n excesivos la suavidad y el respeto" (209).

De las negociaciones sobre el "modus vivendi" habla

extensamente Huntanyola, en la biografía del cardenal Vidal

(210), y tambi�n he contado con algunos documentos in�ditos del

,

archivo del Dr. C:lrreras. El veintidos de febrero de 1934, los

cardenales Ilundain y Vidal viajaron a Roma, y entre sus muchos

planes cont�ban con buscar los m�ores caminos para la conclu-

si6n de alg�n tipo de relaciones entre la Santa Sede y España,

para lo cual habían mantenido contactos con Alcal� Zamora, cu-

yo gobierno había acordado el nombramiento de Pita Romero como

embajador· español en la Santa Sede. Ambas autoridades,civiles

y religiosas creían que el momento era oportuno para iniciar

dichas gestiones y Vidal traería de su viaje romano, el encar-

go de preparar un estudio que sirviera de base a las negocia-

ciones, infor�e que sería enviado al cardenal Pacelli, por me-

diaci6n de Angel TIerrera, presidente de la Acci6n Cat61ica.

--.. - ----

(209) Segun dice el Dr. Carreras, la frase fue dicha en la en

trevista mantenida con Lerro�� al hablar de las ayudas de
los diputados radicales favorables a los artículos refe

rentes a la cuesti6n religiosa. Vid. su?ra capítulo 2,a
partado 1.4. los detalles de la entrevista •

R. Huntanyola, Ob. cit. p. 473, passim.. (210)
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El documento, tras reflejar las opiniones de Vidal,

favorables en principio a la aprobaci6n de un modus viviendi,

que posteriormente a la prevista revisi6n de la Constituci6n,

debería desembocar en un concordato, contenía los siguientes pun-

tos: garantías de la 'situaci6n de la izlesia en España, libertad

religiosa de los �at61icos, independencia en los nombramientos

ec1esi�sticos, r�gimen de propiedad eclesial, libertad de ense-

fianza, defensa de los cementerios de religiosas, tesoro artís-
I

I

tico. Al mismo tiempo Pita no�ero prepar6 un anteproyecto que

present6 a Alcal� Zamora, el cual en base a las entrevistas

y correspondencia mantenidas con Vidal, seg�n criterios compar-

tidos en algunas ocasiones por ambos, haría algunas enmiendas.

El Dr. Carreras se encontraba por aquellas fechas en

Nil'n, donde tul llamado por el embajador español con el objeto

de sondear el ambiente que �ste encontraría en la Santa Sede,

donde había de iniciar estas conversaciones (211); en las dos

-------------

(211) El diputado Ayats, en cartas del 15 y 27 de mayo de 1934
al Dr. Carreras, le comunicaba, que había dado su direc
ci6n a Alcal' Zamora pues podía ser útil a Pita Romero
mantener a1g�n contacto previo a sus entrevistas vatica
nas. Anteriormente Pita Romero se había entrevistado con

Vidal en la Nunciatura. Las cartas que he utilizado para
hacer este comentario se encuentran en Archivo Carreras.
N2 39. Documents Varis 1934-1944. Caoisa 1934; junto
a aquéllas se encuentran el telegrama y la carta del se

cretario de la embajada española en Roma E. Garcia Com�n,
que en nombre del embajador citaba al Dr. Carreras para
una entrevista , el 7 de junio de 1934.
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entrevistas (212) mantenidas entre ellos el siete y ocho de ju-

nio) Carreras "servidor e instrumento de las orientaciones"

(213) del Nuncio y del cardenal V�daL Carreras expuso el punb o

de que el deseo de negociar había partido del gobierno, en 10

que Pita no estaba de acue.rdo pues opinaba que su embaj ada iba

a Roma como consecuencia de las gestiones hechas por el Nuncio

cerca del gobierno español, aduciendo las dos partes una serie

de cuestiones formales que s610 tendían a ver qu� lado era m�s

fuerte y podía conseguir mayores resultados. Carreras subrayaba

las cuestiones m�s importantes que deberían ser contempladas

en las futuras relaciones: la no intangibilidad de las leyes

complementarias del texto constitucional, la necesidad de lle-

gar sino a un concordato, soluci6n que los artículos 26 y 27 ha-

cían imposible, sí a un "modus vivendi" que permitiera rectifi-

caciones de dichas leyes complementarias, y finalmente, factor

importante sería que en �ud del mandato legal de las Cortes,

su duraci6n coincidiera con la mínima duraci6n trienal de un

"mOdus vivendi" y por 10 tanto no se podría discutir que las

Cortes usaran de su soberanía fijando dichas relaciones y pu-

diendo rectificar las leyes que creyeran conveniente dentro de

la objetiva interpretaci6n y aplicaci6n del texto constitucio-

nal, rectifica�i6n que se vería adem�s favorecida por la expe-

...-------

(21.2) Archivo Carrer as • lT º 39. Documen ts Varis 1934-1944.
Camisa 1934. Constan en ap�ndice doc�mental , nºAla-�Zb.

(213) Carta del 18 de junio de 1934 del Dr. Carreras al Nuncio

Tedeschini, al regreso del primero de su viaje a Roma.
Consta en ap�ndice documental nº�3.
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riencia posterior de la i�posibilidad de a�licaci6n de aleunas

de ellas, léase, la que hacia referencia a la �rohibici6n de

impartir la docencia po� parte de las congregaciones religio-

s a s ;

Se consider6 el hecho de que la aprobaci6n del "mo

dus vivendi"_.lle:var!a consigo la anulaci6n de las leyes adje'

tivas del texto constitucional, sin tener que proceder por ello

a su deliberaci6n y votaci6n en la C�mara. ¿Cu�les eran los pun

tos sobre los que Carreras, como adelantado de la iglesia, de

e!a , habia de lograrse un acuerdo de principio? Fundamentalmen

te eran a) el restablecimiento de la garantía constitucional de

l� libertad religiosa en todas sus manifestaciones: interior y

exterior de los templos, evit�ndose as! la arbitrariedad guber

nativa. de o.lcaldes y eo·bernc.dores en la concesi6n de permisos

a procesiones, entierros, toque de campanas, b) reconocimiepto

de efectos civiles al matrimonio can6nico, c) o.nulaci6n de los

preceptos "vejatorios" de la ley de confesiones sobre las ins

tituciones de beneficencia, confesionales, etc. Estos puntos no

eran compartidos por el embajador, que no obstante habia mani

festado su opini6n de que podrían mejorarse.

Punto importante tratado fue el relativo a la ense

fianza, que para Carreras comportaba el reconoci�iento en el

"modus vivendi" de la plena libertad de la iglesia a sostener

y dirigir toda suerte de ensefianza, con el fin de catequizar

y formar religiosamente a los fieles,facultad de particulares,
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parroquias o asociaciones para la creaci6n y sostenimiento de

instituciones docentes cat6licas, de car�cter privado (cuesti6n

ista que de hecho estaba reconocida en la lcchlaci6n escolar),

y derecho de los relieios�s, provistos de titulo docente, a

ejercer su profesi6n en las escuelas legalmente establecidas.

Tampoco fue olvidado en las conversaciones, el ri-

gimen de bienes de la iglesia, que se había establecido enoel

título 111 de la ley de confesiones, y que Pita creía se debe-

ría proceder a una amplia reeu1arizaci6n del usufructo de los

edificios y objetos al servicio del culto o de sus ministros,

punto en el que Carreras no estaba en absoluto de acuerdo por

cuanto ignoraba el embajador en su areunentaci6n , dec!a)la con-

sideraci6n de la naturaleza específica de la iglesia como socie-

dad independiente y completa en su orden.

Finaliz6 la segunda de las entrevistas con la ma-

nifestaci6n expresa de llegar 10 m�s r�pidaI!1ente posible a

una soluci6n satisfactoria para ambas partes, que seria m�s

f�ci1 de lograr con el gobierno que ocupaba el poder en aque-

110s momentos, que con otro más derechista, solud6n que el par-

tido radical tenía verdadero empeño en conseguir y así lograr

de manera definitiva el acuerdo entre la Santa Sede y el gobier-

no español. "r

Estas cuestiones, a las que hacía referencia eran,

-,
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como se refleja en la correspondencia cruzada entre Yidal y

Pacelli (214): la revocaci6n de las disposiciones que interpre-

taban la Constituci6n, la posibilidad de la revisi6n constitu-

cional, prolongaci6n del IIstatu qua" que era favora.ble a la en-

señanza laica • .Adem�s se ponía de manifiesto que la suspensi6n

de negociaciones alentaría a las izquierdas que se fortificarían

en la oposici6n �ontra la I�lesia, y debilitaría el gobierno

derechista; tampoco sería �osible, siempre según los metropoli-

tanos, la uni6n entre los cat6licos españoles tan necesaria 1'0.-

ro. llevar a cabo su misi6n, la Acci6n Cat6lica.

Pita Romero, que había regrasado a Nadrid para dar

cuenta a su gobierno del rumbo que habían tomado las conversa-

ciones en Roma, sobre las que no he encontrado documentos ori-

ginales, regres6 de nuevo a Roma aunque sin lograr ningún acuer-

d o j. y a filles de enero de 1935, Pacolli comunicaba al cardenal

Vidal que e� papa había dispuesto .someter la cuosti6n del "modus

vivendi" a una reuni6n plenaria de la Congregaci6n de Asuntos

---------

(2l4) Carta fechada en Madrid el 20 de noviembre fu 1934, se en

cuentra en Archivo Carreras. lJ!! 39. Documents varis 1934-
1944. Caoisa 1934; figura en ap�ndice documen�al n214.
Al mismo tiempo se habia llegado a la formaci6n de un re

pertorio de pro?uestas para el "modus vivendi" confeccio
nado por personas t�cnicas adictas a la Iglesia, y que
se había tratado que el eabcjador español aceptara para
su discusi6n con la Santa Sede. Este repertorio figura en

ap�ndice documental n215

-.
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Extraordinarios. A pesar de los motivos que hnc!an pensable

una soluci6n satisfactoria, que Vidal expónía, junto a los cua-

les el cardenal catal�n daba cuenta a Pacelli de la� ccmpaffas

de prensa integristn.s que difamaban al nuncio, a �l mismo y sus

colaboradores, y la publicaci6n de libros, desde el lado cat6-"

lico, fomentando la rebeli6n contra el gobierno (215), el Secre-

tario de Estado del Vaticano, decía que la soluci6n a la que ha-

b!a llegado la Congregaci6n, era que el "modus vivendi" no era

aceptable, pues Isto debería mantenerse dentro de los límites

de una constituci6n ordenatoria de la iglesia y no se le consi-

deraba CODO una preparaci6n para la prevista reforma constitu-

cional.

La soluci6n concordataria no saldría adelante y la

tendencia integristn v�rín así, fortalecidas m!s aán sus posi-

ciones. Irurita, podía mostrar su antirepublicanismo en dife-

rentes pastorales como la publicada �l concluir la visita pas-

toral por su di6cesis, de la cual transcribo un largo p�rrafo

que contiene el punto de vista del prelado sobre el acontecer

republicc.no "Ero. en c ome nc cr la visita que s ob re vd ngué' la re-

voluci6 que ens porta el nou r�gim polític i un estat de coses

(215) Denuncias hechas por Carreras al Nuncio Tedeschini en ca�

ta del 12 de diciembre de 1934,arúdice doc..vmental "n'!-IG.

gens favorable a la causa cat�lica: tct just havia passat un

mes, que les societats secretes en saludaven l'adveniment amb

Iluminarias d1infern, incendis de temples, de convents, d'imat

ges sagrade s f···· J.
---- - -----.--- -
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Despr�s varen anar venint les disposicions laiques,

les lleis contra ols drets de Dlu i de la seva Esgllsia. Men-

trestant, la propaganda impia s'intensific�va arrau amb la prem-

sa i amb discursos mitinescos. Palsos apbstobde l'obrer 1i doien

que 11�sgl6sia era l'aliada del capitalisme i, per tant, enemi-

ga dlell, contraria dels drets dels trebal1adors i camparo1s;

i que es doixessin ja de mi�ses i de sagraments, i mIs ara que

les coses havien canviat i e1s capellas ja no manaven f ..)
1 aquesta propaganda impia, ajudada del 1aicisme ofi-

cial, ja comencava de produir e1s seus fruits malestrucs en

alguns terrenys ben abonats: jo. no eren portats els infants a

batejar, ni es beneien els matrimonis, ni la Santa Crou no pre-

sidia ols enterraments dels c abbLd c s mateixos; els temples res-

taven b ud ts j els r.linistres del Sonyor eren objecte do me sp r-e us js.c]

i mofos i adhuc de despiatada persecuci6. Encara ron tendres els

horrorosos successos de-primers d'octubre, amb la destrucci6

de temples i el vessament de sane do tantes persones consaera-

des a D�u. 1, qui ignora que aquests horrors foren solament,

el principi de1s que eran ja planejats en e1s antres infernals

i que sens dubte que hnur Le n realitzD:t si el Cel no 11i hagué s

intervingut m Ls e ricordios ament" (216), inte rvenci 6n manifes tuda

------- .._-



'"", 424

en forma de un ej�rcito,affadir!a yo/en la que el cielo no sale

muy bien parado. Escrito del obispo, que no nos debe extrañar

de un prelado que eu octubre del 35 llamaba iopl!citameute a la

rebeli6n "religiosa" cuando, con motivo del mes del rosario, da-

do que a las autoridades civiles les disgustaban las manifesta-

ciones pdb�i��s ªe la religi6n, �equer!a de los fieles su asis-

tancia a las procesiones del rezo rosarial, para as! con mayor

eficacia 11 [esclafar] la testa mal�vola del laicismell (217).

Esta clara toma do posici6n del prelado barcelon�s

era pareja a la campaña que desde la prensa integrista se lleva-

ba a cabo contra la autoridad y contra los elementos que compo-

nían la Jerarquía conciliadora, como se pondría de manifiesto

en la conferencia episcopal de la tarraconense de octubre del

mismo año (218), en la que se trataron los puntos de la confe-

ren c La de L1e:f¡r opoli tanos, a co le b rar' pr6ximame nte, tale s como

organizaci6n del culto y clero, enseñanza religiosa, discipli-

na eclesi'stica, punto �ste en el que todos los prelados de

la provincia acordaron urgir el estricto cumplimiento de las

normas dadas enh conferencia de metropolitanos del año ante-

rior, pues las transgresiones en lo referente a actuaciones po-

líticas del clero habían sido muchas, interviniendo en agrupa-

( 218)

Exhortaci6 "Dastoral del mes d'octubre. El Sant Rosari,
arma-ñOdero�;-Coñtra-eI-f;!cIsme:-rr3:ü:07�:rr-r2r:I::I935)
¡fio-Lx�IrI;-ñ�I7;-p:437:-�sta-pastoral subraya el car�c
ter antisocial y antiespañol del laicismo.
Conferencia.celebrada en Barcelona el 17 de octubre de

1935, con la asistencia del metropolitano y sus sufrag�
neos; acta de la conferencia cedida por Casimir Hartí.

- ----- -- ---

(217)
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ciones milit�ntes e incluso dando sus nombres a listas de so

cios. Se dieron por ello orientaciones pax� la no identificaci6n

de la' iglesia con los p�rtidos, evitando la celebraci6n oficial

y colectiva de actos religiosos en los templos, promovidos por

agrupaciones políticas, sobre todo cuando se anunciaban como

acto de ellas-a lo larco de propagandas partidistas.

En la misma reunieSn se llameS la atenci6n a la acti

tud ti c o nbuma z
" de algunos pe ri6di o o s , obstaculizando la .Ac ci 6n

Católica, por lo que cre!�n los obispos llecado el momento de

public�r una nota oficial de los I:letropolitanos, reprobando ta

les actitudes y señalando el jerarquismo y apostolicidad de la

entidad paraeclesial que nunca debería involucrarse en tenden

cias ml!s o menos encubie rtas ¿e las f ae cione s po líti c o.s , que de

cía el acta de la conferencia "son parte principal de la di7i

si 6n e inactividad de muchos cat6licos". Se tomaron asimismo al

gunos acuerdos exclusivos de la provincia, que tra'liaban sobre

el nombramiento de las Juntas archidiocesanas de las diferentes

ramas de Acci6ü Cat61ica; el punto especial en este apartado

fue el de- la revisi6n constitucional, que considerando su "com

plejo car�cter político y sus relaciones con la doctrina y jus

tas reivindicaciones de la Iglesia", debería abordarse con mu

cha prudencia, crey�ndose preferible dejarlo a la plena respon

sabilidad de la comisi6n de metropolitanos, y aconsej�ndose

por ello la inhibici6n oficial de todo el episcopado.

. ...•
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1.8. La iclesia institucional ante la revisi6n constitucional
--------------------------------------------------------

Precedentes.yevoluci6n.
-----------------------

,

La revisi6n constitucion�l (219), ya había empezado

años atr�s, cuando en octubre del 31, se estaban discutiendo

los artículos del texto constitucional que afectaban a la pro-

blemática religiosa." Allí, J¡¡anto Alcal� Zamora como Gil Robles,

habían manifeitado su opini6n de que un acuerdo "sectario" �o-

bre estos temas, significaría la división espiritual de los es-

pañoles, la exclusi6n de los católicos de la vida republicana

y el comienzo de un nuevo período constituyente, del cual se-

rían sus portavoces, en lucha. legal, constante y o r-g an Lz ad a ,

Vidal i Darraquer se pronunciaba también por la re-

visi6n constitucional cuando en una cálida defensa de la COQpa-

ñía de Jes�s, exponí� a Pacelli que si aconteciera la disoluci6n

de la, COnlpaflía, Ital punto �omen:6ar.!a.musJ la lucha legal en

el terl'eno conveniente para impedir tal injusticia; t· 0 y no

nos faltaría. valor para que su retorno sea bandera de revisi6n

constitucional en lo porvenir" (220), cuesti6n que ratificaria

---------

(219) Correspondencia del IIA.V.B.", que inmediata o mediatamente
se ocupa de la revisión constitucional.
N2.l66. ll-X-1931. p. 375-377;-N2.l68. l6-X-1931. p. 396-

397¡-EQ 173. 21.-X-193l. p. 421. ;-lT2176 • 22-X-1931. p.

424-425; -�,¡Q 178. 24-X-1931. p. 436-437; ItA.V.B."
V.l. 3ª part.i Indexs.

(220) "A.V.D." N2 166. ll-X-1931. V.!. 3ª part i Indexs. p.377. ·1

.

d
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posteriormente una vez aprobados los artículos religiosos.
,

Tan pronto como fue aprobado el artículo 26, los elo-

mentos cat61icos empezaron la campaña revisionista con mítines,

manifestaciones, campañas de prensa, etc. Ingrediente importan-

te en la campaña qu� al efecto se organiz6, fueron los grupos

mon'rquico� y_de_extrema derecha como manifestaba Ossorio "�
la sombra del revisionismo iban a acompañar a todas las aspira-

ciones mon'rquicas, dictatoriales, anticatalanistas, es decir

todos los roncores y todas las intransigencias" (221); incluso

el mismo Pio XI en la carta enviada a los metropolitanos espa-

fioles el cinco de novie�bre de 1931 por mediaci6n del jesuita

Enrique de Carvajal, acons�jaba, o mejor, ordenaba a todos los

obispos, que la f av o re cieran ab ie rtame nte y exhortaran a todos

sus fieles a colaborar en ella (222). La campaña, debido a los

numerosos incidentes que en ella acontecían, fue suspendida tras

la prohibici6n del g ob Le rc o del trece d.e L mismo mes de noviem-

bre, si bien no fue 6bice para que en la declaraci6n colectiva

del 20 de diciembre siguiente, se hiciera una amplia referencia

al tema •.

-------------

(221) "A.V.B." N2 178. 24-X-1931. V.I. 3ª part i Indexs. p.436.

(222) El punto concreto de la nota decía "1 ja que ara comenºa
la campanya revisionista , per la qual tots aquells mals

poden �sser corregits o minvats, l'afavoreixin obertement,
i exhortin tots e1s cat�lics a col.laborar-hi, a fi que,

par aquest camí, unides totes les forces, procurin el b�
de l'Esglósia, que �s alhora, i tamb�, el b� material (la
pau, l'ordre, etc.) Vid. supra. n2 103.
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En ella, tras pz o c Laraa r su derecho "imprescripti-

bIen a una reparaci6n legislativa, se extendía explicando la

distinci6n entre poder constituido y legislaci6n, y subrayan-

do que la aceptaci6n del primero no implicaba conformidad con

la segunda, por lo cual se exhortaba a todos los cat61icos a

desplegar su-actividad e influencias para contener los "abusos

de la legislaci6n" y cambiar las leyes aprobadas (223).

Como hemos visto anteriormente, con la subida al po-

der de los gobiernos de centro-derecha: Lerroux, Samper, Chapa-

trieta, se dieron una serie de decretos y leyes que atenuaban

el "riGor" de la constituci6n del 31, en la cuesti6n religiosa,

y'en algunos casos se toleraba el no cunplimiento de otras; lle-

gado el veinticuatro de mayo del 35, el Consejo de Ministros

aco�d6 cmpeza� el estudio de la reforma constitucional, cuyo

proyecto ser!a aprobado en reuni6n ministerial del trece del

mes siguiente y presentado a las Cortes por 01 presidente del

Conse j o) el cinco de julio. rero la revisi6n constitucional

quedaría en agua de borrajas porque ello traía como consecuen-

cia la disoluci6n de las Cortes, ¿a qu� obedecía?

(223) "A.V.:3�IIA}'-'T .•V.II. 3ª pa rf i Indexs. p. 698. Ver e.mplia
ci6n de l� nota en apéndice del capítulo 2, una larga ci
ta sobre la revisi6n constitucional.

----------



Por una parte, Alcal� Z�mora, cumpliendo en parte

lo dicho en las sesiones de las constitu�entes, la semana del

ocho al catorde de octu�re del 31, creía que algunas de las le-

yes constitucionales debIan reformarse, si bien parec!a como

refleja Chapatrieta en sus Memorias (224), que el presidente

del gobierno-temía que las Cortes, por espíritu de conservaci6n

y supervivencia, no se mostrasen propicias a votar la revisi6n

constitucional, que conilevaba su autodisoluci6n en funci6n del

artículo 125 del texto constitucional (225). A lo largo de las

discusiones en las Cortes, y en conversaciones con su primer

---------

(224) J. Chapatrieta. La paz fue posible. Memorias de un polí
tIco. Esplugues de-Erobregat-rrrarcelona), Ed. Ariol, p.
309-312.

(225) El artículo 125 decía: "�a Constituci6n podr' ser refor
mada:

a) A propuesta del Gobierno.

b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Par
Lame n b o ,

En cualquiera de estos casos, la propuesta señalar�
el artículo o los artículos que hayan de suprimirse, rp.

formarse o adicionarse; seguirá los trámites de una ley
y requerirá el voto, acorde con la reforma, de las dos

terceras partes de los Diputados en el ejercicio del car

go, durante los cuatro primeros años de vida constitucio

nal, y la mayoría absoluta en 10 sucesivo.

Acordada en estos t�roinos la necesidad de la refor

ma, quedará automáticamente disuelto el Congreso y ser'
convocada nueva elecci6n para dentro del t�roino de se

senta dias.
La Cámara así elegida, en funciones de Asamblea Cons

tituyente, decidir� sobre la Reforma propuesta, y actuará

luego como Cortes ordinarias".
Constituci6n de la Renública Esnañola. Introducci6n de

Prañcesc-de-Carreras;�Parma-de-flarrorca, Pequeña Biblio
teca Calamus Scriptorius, 1977, p. 57-58.

.�
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ministro, Alcal' Zamora parecía que tenía un mayor empeño en

la votaci6n de la reforma en si, que en la extensi6n de ia mis-

ma, lleeando a conformarse incluso con la modificaci6n del ar-

tículo 125, a lo que los diputados de Acci6n Popular, no se avi-

nieron. De acuerdo con sus manifestaciones, al ser votada la

constituci6n,- habían empezado inmediatamente la revisi6n cons-

titucional, 10 cual deberí� alcanzar los principales extremoo

que habían motivado su oposici6n, que adem's habían constitui-

do su bandera electoral en las dltimas elecciones a Cortes; te-

niendo en cuenta que ello tropezaría con obst�culos serios, no

s6lo por la obstrucci6n izquierdista, sino por la oposici6n in-

e Lu s o , de los mismos integrantes ce la mayoría parlamentaria, pues

a muchos radi cales que habían votado favorablemente e 1 año 31,

le s. ze pu gn a.b a una revisi6n en los términos mantenidos por Ac-

ci6n PopuLa r, y por ello el reunir la mayoría absoluta que se

precisaba a partir del nueve de diciembre, es decir transcurri-

dos los cuatro años preceptivos para la posible reforma consti-

tucional, era muy difícil de lograr. Como c01l1.irma Chapatrieta,

cuando Alcal' Zamora supo de la actitud de los diputados del

grupo de Gil Robles, dio por abandonada la revisi6n constitucio-

nal y el p roye cb o qued6 muerto en el seno de la Comisi6n que

habría de dictaminarlo (226).

------------

(226) J. Chapat'rieta. os , cit. p. 312.
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En los boletines diocesanos he encontrado muy pocas

referencias a dicha reforma constitucional en si, es decir, con

juicios claros en los que el tema revisionista tuvieré una idcn
-

tidad propia, y s6lo se mencionaba cuando se abogaba por la me-

jora de las leyes. Unicamente en dos casos no fue as!; uno es

.

un d o o ume n'bo-rde -un tal E.F. Rcgatillo, cuya identida,cl no he 1>0-

dido averiguar a quien cor�esponde, pero sin duda tendríá algu-

na importancia porque el documento se public6 en el boletín ofi-

cial de la di6cesis de Vic, donde s
é Lo aparecían normas del Va-

ticano, de la misma iglesia española, o del obispo, pero nunca

de un seglar, (227), documento de un marcado a ce nt o integrist¿¡"

o' sino muy cerrado, respecto a la po s bu.r a ele la ge ne ra Ld d ad d e

los miembros del episcopado catal�n, aunque recordemos que el

obispu vi��ns� er� poco abierto a los nuevos tiempos.

Ya en el inicio del texto dice que "ila sonado la hora

en que ve�ga a tierra ese mont6n de herejías, impiedades, injus-

ticias y arbitrariedades contenidas en la Constituci6n de 1931,

que como horrible pesadilla ha estado atorment��do a nuestra pa-

tria durante cuatro años", haciendo una llamada a todos los ca,...

t61icos del país, para que se manifestaran a favor de la revi-

si6n; elogiaba al cat6lico "Gaceta del liorte" de Dilbao, y ex-

ponía todos los artículos sujetos a la reforma.

--.._,------ ...
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El otro d ccume nt o , es un largo apar'tado ItEmmendemus

in :Helius" (228) de la pffil:.oral de. Cuar e sma c o r re s pondLo n to al

año 1935, del obispo 1rurita, donde exhortaba a los cat6licoa

a la correcci6n de las ma�as costumbres y a la enmienda de las

leyes laicas, pues niJo pot deixar-se per a mf!s endavant la re-

forma dlunes lleis que perjudiquen tant els interessos do D�u

i de les hnimes", criticando duramente a los prudentes defenso-

res del mal menor (229) y a la inactividad que en las Cortes

había respecto a tal reforma.

No podía faltar tampoco en este apartado, una refe-

r�ncia al Dr. Carreras, que en sus habituales conferencias cua-

resmales, glosaría diferentes aspectos de la reforma constitu-

cional (230). En la primera de sus charlas desgran6 uno a uno

---------- -

(228) Enrae ndo mus in oc lius En "Carta pes toral de Quare sma s ob re

eIs-PécD:ts-pt!blrcsil� "D.O.O.D." (28-11-1935), ,Año LX.."{V1I1,
n2 4, p. 86-98.

(229) "1�0 manquen prudents del m6n que ens aconsellen que esti
guem quieta bo i esperant uns tem�s millors i per a evitar

majors ma Ls (•••J I)er� ¿es possible que els temps millorin,
si no fero res per oillorar-los? 1 mentrestant, ¿hem de

contemplar, quiets i amb fredor, com es va perdent la f&
dlEspanya, i es va corrompent la nostra joventut i van ro

dolant les �nimes pels estimballs de l'infern? ¿I hero de
consentir tot aix� per a evitar majors mals? " Ibid. p.
90-91.

(230) El Dr. Carreras pronunci6 cuatro conferencias, sobre: "As-
pectes religiosos de la revisi6 constitucional", durante �
marzo y abril de 1935:
-Memorial de greuges de la leeislaci6 espanyola a la lli

bertat-I-aIs-arets-Je-Ia-relrGr�:---:-La-r0s��üracr3-Qel
dret-ae-¡cS-cOñsci�ñci;s-r-rlürs carantIes-coüstitücioüals.
:-ra-rOh;biIrtaci�-ders-�rets-der�atrrmoñi;-de-Ia-lamllia
i del' escor�;---:LD:-rlIb;rtat-a:e-rT1SGlé'sra-I-eI-reco7iei- 1\

�emeñt-�-la-seva ñersoñalrtat-Jürla[ca-;ñ-r;-revisil-coüs-
tItüCIoüaI:-------�---------------------------------------
XrChlvoCarreras.lH 1,7. Confer�ncies. �
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los diferentes artículos sujetos a revisión que no era sólo

bandera de unos partidos, sino que era deseada por amplios sec

tores gubernamentales; la revisi6n tenia'que respetar todo lo

que de bueno tenía la constitución pues "hi ha un to Iliberal

ben expressat i definit sobre la igualtat de tots els ciutadans

davant la llei". Sus otras conferencias versarían sobre los de-

rachos confesionales inherentes a cada individuo, la libertad

de impartir y recibir una determinada educación, y en el orden

institucional,la rehabilitación de los derechos de la familia,

contra 10 que atentaba el matrimonio civil, y la inaceptabilidad

para la tesis católica, del divorcio. La �ltima de sus conferen

cias mostraba cual era el trato desigual dado a la iglesia cató

lica en el texto promulgado el nueve de diciembre del 31, pues

se sustraía a la iglesia/de poder regirse por el derecho común

y se la sometía a una legislación coactiva, dando a las leyes

un marcado car'cter antireligioso, concluy�ndo "la revisió cons-.

titucional vol dir limitar la persecució, vol dir el retorn a

la plena llibertat de l'Església".

Pero-las Cortes se disolvieron y la esperanza de re

forma constitucional con ellas, pues la victoria del Frente Po

pular en las elecciones de febrero con 10 que supuso la bipola

rización de posturas, trajo de nuevo malestar en el 'nimo de

los católicos que temían las repercusiones que la victoria fre�

�Populista traería; no por ello, se enervarían las actitudes
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de los prelados ca�alanes, que predicaban insistentemente la

,

sumisi6n a las autoridades civiles y la recristianizaci6n de la

sociedad, como hacía por ejemplo, 'el Dr. Bilbao, tortosino (2?1),

que el veinticinco de febrero sofialaba los lazos que debían man-

tener unido al cuerpo eclesial: la, obediencia a la autoridad es-

piritual y la gracia santificante, sin dejar de insistir en el

acatamiento de la autoridad civil, contribuyendo con ella al

bien com�n y a la paz y orden p�blico, siempre y cuando no se

atentara contra la ley de Dios.

El obispo vicense, Dr. Perel16, m�s combativo, en una

pastoral que dedicaba a "els mals presents", se horrorizaba,

considerando el conjunto de' males que afectaban a la sociedad:

nifios sin bautizar, escuela laica, divorcio, matrimonio civil,

enterramientos, enfrentamiento de las masas obreras contra la

iglesia al pensar que �sta era un muro de contenci6n para la

gente adinerada, si bien b�avizaba al final, los t�rminos de la

exhortaci6n 'IIvivim moments crítics per a l'Eselésia i pe r a la

P'tria, perb no desesperats. Aixequem els cors i els ulls al

cel d'on ha de venir-nos tot auxili" (232).

-----

(231) Apoyéoonos s obre la roca. Breve pastoral con motivo del S��
to-treQPo-do-Cü�;e�ma;-forIeto-de-ocho-plgIñas�-qU;-se-Ill-
'Clü1-a-eütrell:r;ü:-ü7T7n (15-11-1936), n2 3 y ItB.O.O.T." _.

(29-11-1936), nº 4, Año J,XXVIII, sin paginaci6n.
(232) Carta pastoral sobre els mals presents i 11urs remeis,

uIT7Q:o:v:r.-rlb:lrr:I936y-¡fio-s2,-ü]-219Ü;-p:-Ib3:----
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En varios de los boletines eclesi�sticos de la ta-

rracooonse, se darían a conocer las normas qu� tras el resultado

electoral, había dado el cardenal Gom�. Dichas normas dirigidas

al clero de su archidi6cesis tenían como objeto principal, dar

·unas pautas de comportamiento a los sacerdotes en su vida p�-

blica, subrayando sobremanera la abstenci6n en las cuestiones

políticas y por supuesto su pertenencia a grupos determinados,

al tiempo que exhortaba a t�dos a mentener unas relaciones co�

teses con las autoridades civiles.

El prelado viconse, en postdata al documento aüadía

que convenía extremar la prudencia "no zahiriendo principalmen-

te desde el pdlpito, a los poderes constituidos" (233).

y lleaaría el 18 de julio con el desastre que supon-

dría la guerra civil; el cardenal Vidal i Barraquer despu4s de

algunas vicisitudes podría salir de España, pese a su negativa

inicial a hacerlo, merced a las gestiones hechas por la Genera-

litat de Catalunya sobre la embajada francesa y definitivamente

sobre la embajada italiana (234), y aún desde su exilio en Italia,

------------

(233) Las normas habían sido fechadas por Gomh el 20-11-1936,
y se publicaron en algunos boletines como el de Vic,
(31-111-1936), Año 82, nº 2191, p. 170-175.

(234) Las vi�isitudes por las que atraves6 el cardenal Vidal y
su exilio posterior est'n recogidas en la obra de R. Mun

tanyola tantas veces citada.
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y despu6s en Suiza, haría todo cuanto estuvo a su alcance para
,

lograr la paz que parecía no ser deseada, incluso por la mayoría

de los prelados que se encontraban en la zona controlada por el

general Franco, y que verían, con el triunfo de la mal llamada

IIcausa nacionalista",. como su independencia, quedaría completa-

mente diluida anta el nuevo poder militar respaldado por las oli-

garqu!as tradicionales, de la nueva Espafia del "brazo en alto" y

el "Cara al Sol".
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2. Actitud de las entidades paraecles; ales catalana& ante toda
-----------------------------------------------------------

la problem�tica religiosa en la Sogunda Rep�blica.
-------------------------------------------------

En este apartado veremos por un lado la actitud do

la Acci6n Cat61ica que he denominado "oficialista, y por otro

lado, la actitud de las ehtidades paraeclesiales que nacidas d�

la misma sociedad catalana estaban m&s arraigadas.

Tanto la Acci6n Cat6lica impuesta "desde arriba" co-

mo las otras entidades Federaci6 de Joves Cristians, Congrega-

cions Marianes, Acci6 Social Popular, Obra d'Exercicis Parro-

quials o Lliga Espiritual de Nostra Senyora de Montserrat pusie-

ron especial inter6s en demostrar su "apoliticismo" ; se trata-

r� de ver en el estudio de sus 6rganos de prensa si aquello era

así.

2.1. Actitud do la Acci6n Cat61ica.
-----------------------------

La Acci6n Cat61ica, entidad oficial puesta bajo la

direcci6n del cardenal Segura en febrero de 1928, carecía d�

importancia en Cataluña, como se ha dicho en el capítulo inicial

de este estudio; de ahí los intentos que el cardenal Vidal i Da-

rraquer haría a lo largo del peri6do republicano para descentra-

lizar la entidad, con el objeto de catalanizarla, para así inte-

grarse en el pueblo y actuar con mayor eficacia; por ello no

revestiría caracteres importantes en las di6cesis catalanas que

acogían otras asociaciones m's peculiares y m's ancladas en la
1

tradici6n catalana, cuya nota m's destacada sería precisamente

eso, su "catalanismo".
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Corroborando esta peculiaridad nacional, Carreras /

Vilaplana en un informe enviado a la S�cretaria de Estado va-

ticana en junio de 1931, recogiendo los problemas espirituales

que tenían en Catalufia un car�cter diferencial del resto de la

soc�ad española, argumentaban que la prueba de ello era la or-

ganizaci6n C.1J.T ... que dirigía el movimiento obrero anarquista

de toda España, por 10 cual y debido a que se estaba procedien-

do a la reorganizaci6n de la Acci6n Cat6lica "La realtl viva

di que sto fatto differenciale non pare che possa essere negletta

nell'organizzazione dell'Azione Cattolica, al cui movirnento in-

cipiente ha arre cato difficolta la dipendenza diretta de Toledo.

Un pí a.no be n strutturato par la P'r ovLn cd c Ecclesiastica di Tarra-

go na G. � potrebbe l' Azione Catto lica e ono indispensbile ed e ffi

cace istrum9nto della rlcostituzione spirituale di Catalogna,

nella quale sara necessario lavorare con maggior intensitl, .s e

una autonomia politica mette i loro destini in mani dei catala-

ni" (235)

ReivindicA.ndo esa catalanidad que había de ser ele-

mento fundamental de la Acci6n Cat6lica a desplegar en Catalu-

fie, cuando las bases de reorganizaci6n de la entidad fueron da-

das a conocer a todo el pueblo, surgieron por doquier, cantidad

de artículos que se referían a esa característica "catalana"
-,.

------------

(235) tlA.V.D.u .ApE!ndice Nº 192 -25-X-ll-XI-193l. V.II. i e i 2ª

parto p. 105.
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que había de ir unida indisolublemente con la.tarea del a�osto-
,

�-"__-!ado"_ Uno de ellos aparecido en "Catalunya Social", a ub r-ay ab a

la necesidad de que la Acci6n Cat6lica, entendida como tal, la

oficialista, se adaptara y organizara de acuerdo con las orga-

nizaciones surgidas -en Cataluña, y el editorialista planteaba

la cuesti6n'''Corvoler correr el risc de crear organitzacions

noves i probablement infecundes, escrites al paper quan comptem

entre nosaltres aquesta meravellosa organitzac:t6 de joventut"

(236).

El alejamiento de la Acci6n Cat6lica oficial, del

pueblo, sería una de las cosas, probablemente la fundamental,

de que ella, en tanto entidad venida e impuesta desde fuera,

no diera los "i'rutos" que te 6ricamente se le habían señalado.

Se ha de observar además, que el q�e l� entidad tuviera poco

arraigo en Cataluña, no supone que en el resto de España aquél
•

fuera mayor porque all! donde estaba organizada, 10 era de for-

ma te6rica y. con poca repercusi6n práctica. Por ello, despu�s

de la dimisi6n de Primo de Rivera, el cardenal Segura COQO direc-

tor de la Acci6n Cat6lica al comp�s de la evoluci6n de la situa-

-----------

(236) y contin�a "Prescindir de les realitats existents valdria
tant com condemnar les organitzacions oficials a lleste
rilitat i deixar llAcci6 Cat�lica sense el sentit de po

pularitat"
L'Acci6 Catblica i el poble, Editorial en "Catalunya So

'CIal ii-r:5arceroñar-r8:�Ir"':I934), Any XII I, 1I 2 691.

... .. "
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ci6n socio-políti-co. española, public6 con fecha veintisiete de

febrero de 1930 una pastoral (237) recogi�a en pr'cticamente

todos los boletines oficiales, donde bas'ndose en textos anti-

gu o s y s obre todo en la carta "La tus s ame nuntius" (238), pre-

tendía desvanecer l� confusi6n en torno al politicismo de la

Acci6n Cat6li�a_"declarando las verdaderas relaciones de la Ac-

ci6n Cat6lica con la política y explicando, con esta ocasi6n

cu'les sean los deberes políticos de los cat61icos" (239); decía

cu'les eran los deberes negativos: el pos er una conciencia po-

lítica opuesta a la conciencia de la iglesia, permanecer inac-

tivos y neutrales y hacer intervenir a la Acci6n Cat6lica como

tal en.la política milita�te de los partidos. Como se compren-

der' era Ista una cu�sti6n de lenguaje, pues el n�cleo aaluti-

nador del c ong Lome rado cedista, procedería p rd c bd c ame n-te en su

totalidad de la Asociaci6n Cat6lica Nacional de Propagandistas,

cuyas relaciones con la Acci6n Cat6lica no son desconocidas

a nadie (240). Decía tambiln los deberes positivos: intervenir

------------

(237) "B.O.O.D" (15-111-1930), T. LXXIII, p. 155-168.

(238) Pastoral fircada por Pio �I el seis de noviembre de 1929.

(239) "B.O.O.B." (15-I11-l930), T. LXXIII, p. 156.
(240) Esta relaci6n ha sido estudiada en profundidad por J.R.

Honte ro. 1:.9:._Q21a. Y.l� :;:.i2.!.!.2.!.�Ill�_�2.2.!.f';!.�_22.1f1�!?2._�!!_!�
11 Reuública. [ÑadriaJ na • de la Revista del trabajo, ··,1

--�97�-;-2 v. .

-'r'
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en los asuntos políticos, desempeñar cargos pdblicos y pertene-

cer a partidos polítícos; recogía unas frases de un documento

dado por Pio X a los cat6licos e�pañoles en mayo de 1911 "Inter

catholicos llispaniae", y por lo tanto referido al momento polí-

tico en que fue redactado·, en el que se decía que para defender

la religi6n y los derechos de la Iglesia contra los ataques

que se le hacían bajo la invocaci6n de "liberalismo", e ro. líci-

to a los cat6licos organizarse en las diversas regiones fuera

de los partidos políticos existentes, e "invocar la coopera-

ci6n de todos los cat6licos indistintamente, dentro o fuera de

tales partidos, con tal que dicha oreanizaci6n no tenga car�c-

ter antidin�stico ni pretenda negar la condici6n de cat&licos

a los que prefieran abstenerse de tener parte en ella" (241).

La alusi6n que en el documento se hacía al sostenimiento de la

monarquía es una prueba sintrim�tica de todo el sentir y actuar

del cardenal Segura en r;",-'. trayectori!'!, posterior.

Naturalmente durante todo el período que comprende

desde el 1931 hasta el desastre del 18 fu julio, la Acci6n Ca-

t6lica española y catalana, siguiendo las instrucciones y 110.-

madas que desde la Jerarquía se le hicieron y en contacto di-

rectísimo e indisoluble con ella, fijaría su postura y orga-

( 241) "B • O • O • B ." (15 - 1 1 1 -193O) T. L:::""'{ 1 1 1, p. 163.

nizar!a cantidad de actos en la defensa de los derechos de la

iglesia, y en el sostenimiento de los "pilares" de la sociedad

tradicional española: religi6n,familia,orden,propiedad,trabajo.

--- ..... _----
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Soy consciente de que la relaci6n exhaustiva de todas

las conferencias, reuniones, campaBas de prens�, etc. llevadas

a efecto en toda la tarraconense, sería redundante y probable

mente no aportaría al estudio m's de lo que se intenta exponer,

'escoeiendo aquellos artículos, consignas, etc. que creo m�s re

presentativas de la actitud� de la orientaci6n o punto de vista

determinada. Me ha ayudad� a tomar este camino el hecho de que

debido a ser la Acci6n Cat61ica, una oreanizaci6n tan estrecha

mente vinculada a la jerarquía eclesi�stica, sus posiciones son

absolutamente las mismas sostenidas por los prelados; con todo

se observar� c6mo será la Acci6n Cat61ica barcelonesa, en fun

ci6n de ser el foco de toda la tarraconense, la entidad dioce

sana que trabajar� más activamente.

Entremos ya en situaci6n, y tras un primer momento

de incertidumbre, con el advenimien�o del nuevo rlgimen, y de

l�s normas e=�nadas de los resp�bivos prelados, recordemos que

la nota del obispo Irurita ante el nuevo r6eimen fue dada a so

licitud de la Junta diocesana de Acci6n Cat61ica barcelonesa,

los sucesos de mayo originaron una fuerte protesta desde las

filas de la entidad. Por ello las Juntas diocesanas de la Ac

ci6n Católica de la ciudad condal, expusieron su opini6n sobre

la "ofensiva'sectaria antireligiosall, y dijeron que con el ob

jeto de frenarla se había de recurrir a. tres ele.mentos funda-

....... I
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mentales: ornci6n, propaganda (242) y el vo�o �n todas las elec-

e ione s que se o o nv o caran por el pode r civil; e oncluía el e scri-

to con una de aquellas frases a que tan aficionado era el gusto

de la Ipoca: "Catblics: Per l'Altar i per la Llar, situem-nos

en el seu punt dins els motllos de la llibertat política i de

democr�cia, que han de constituir la base essencial de la Rep�-

blica Federal d'Espanya. Ho demana l'Esgllsia, ho exigeix la

defensa deIs amors m6s purs de la nostra terra catalana" (243).

Para que la organizaci6n resultara eficaz, sabemos

que los prelados de la provincia se reunieron el veinticinco de

mayo en conferencia e pd s c o'p aL, con el fin de actuar conjuntamen-

te (244), acord�ndose entre otros puntos el encaminado a inten-

sificar la propaganda y la acci6n catequística y coordinar las

Juntas de Acci6n Cat6lica de todas las di6cesis sufrag'neas, 10.-

bol' que e m p r o ndi6 e spe c La Lme n te la Comis i 6n de Orientaci6n Ca.t6-

lica (245).

-------

(242)

(244)

¡fare a de propaganda en la que tuvo una cierta importancia,
especialmente en los primeres meses republicanos la agrupa
ci6n "Veritat i Llibertat", surgida como filial del Foment
de Pietat; m's tarde, se hizo cargo de ella la editorial Vi
lamala. La entidad había recibido las bendiciones de la Je

rarquí� de la Tarraconense en la conferencia episcopal de

mayo de 1931;-su comit' directivo estaba constituido por
Joan Tusquets,Ram6n Dalcells,Francesc de P.Codina, Eduardo

Serra,Josep Hª Pijoan,Jose Vilamala. "A.V.D.".N!!�'T .. V.I. lª
i 2ª parte p. 65, he de observar que se incurre en un error

en el �ltimo personaje, que dice es Josep Hafil i Pijoan. El
manifie sto figura e 11 ap6ndi ce documental n217',
Formidable moviment cat�lic catala. Catalunya s'elga contra

les-mañíobres-añirreIIgloses;-rrBI-fiatI"-T�arceIoña1-124�V:-
193iJ;-¡ñy-rrr;-Zg-625:-----
Como decía el cardenal Vidal al cardenal Pacelli "Así se da

buen ejecplo a los fieles, se comparte la responsabilidad,
se evita el peligro de contradicciones aparte les disposi
ciones revisten mayor autoridad, se aumentan las defensas

(243)

.. 1 · · ·
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La publicaci6n del anteproyecto y proyecto consti-

tucional daría pie a las Juntas a hacer ,sentir su voz contra

el documento, donde decían, se habían unido los sectarismos y

radicalismos más fuertes .En la nota de protesta,se h a c La una fuer-

te crítica de los diferentes artículos, considerados atentato-

rios: poder emanado del pueblo, familia, propiedad, educaci6n,

etc. de lo cual deducían que ning�n cat6lico podía aceptar un

texto que contuviera tales ne�aciones (246) y llamaba a la

colaboraci6n de todos a la acci6n, pues estaba en peligro "Tota

l'Esel�sia d'Espanya i totes les bases fonamentals de la civi-

litzaci6 cristiana i espanyola".Sabemos c6mo el plan de acci6n

parlamentaria llevada adelante por la comisi6n de metropolitanos,

junto al nuncio y los �utados cat6licos, debía ser acompañado

------

(244) •• 1 •••
contra el enemigo com�n, desaparecen en parte las asperQ�
zas de los gobiernos excesivamente personales, y pueden
m�s f�cilmente subsanarse los tristes efectos que causan

las camarillas y los aduladores en el r�eimen de las di6-
cesis" tt.A.V.D�" N237 •• V.!. i e i 2ª parte p. 87.

(245) tlA.V.D." N�3r••V.! lª i 2g. parte p. 94-95 •
•

(246) "Cap cat�lic pot defensar aquest Projecte, cap diputat
que es digui catalic pot votar-lo, i cap home amant de
la Religi6, de la Família, de la Propietat i de la Lliber
tat pot propugnar-lo", y concluía "Catblics de Catalunya.
Per l'altar i per la llar, cadasc� en el seu lloc d'honor
en aquesta hora suprema pels interessos espirituals de

la phtria", dentro de Un manifest de la Junta Diocesana
d t Acci6' Cat�lic a dayant-e-r-proJecte--de-CoastItllcI"(r;-í'echa
do-eI-2I-de-��osto-de-r931;-rrZr-n�tI�-rJarceloña); (23-
VIII-193l), Any 111, NQ 703.
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por una gran campaña en toda la prensa para que los cat61icos
,

hicieran sentir su voz, y poder ejercer así una cierta presi6n

sobre la c�mara constituyente. Pormando parte de dicha c�lpalla,

las Juntas diocesanas de toda Cataluña elevaron un mensaje a las

Cortes constituyentes, en el cual se solicitaba la no aproba-

ci6n del famoso-artículo. 24, de s puée 26, y se protestaba por la

vio1aci6n de la libertad que supondría el llevar a la pr�ctica

los proyectos de la escuela 4nica (247).

Pero la presi6n ejercida tcnto por editoriales como

por artículos acerca de las repercusiones de la aprobaci6n del

·�exto constitucional no evitaron que tfsta se produjera y el nue-

ve de diciembre se aprobaría todo el artícu1ado completo. La Je-

rarquía y los dirigehtes cat61icos comprendieron que si querían

hacer frente a la nue va s dbua c Ldn tenian que organizarse y por

ello ya en la dec1araci6n colectiva del veinte de diciembre hi-

cieron una fuerte proclama en favor de la unidad de acci6n "Hes

que mai convtf defensar la Re1igi6 i tr�ba11ar per l'Esg1tfsia

amb abso1ut aband6 de mires particu1a�s i d'intéressos secunda-

ris, per�damunt i al marge de la polLtica, amb ample i abnegat

esperit de conc?>rdia i p1en�:re·pe·nd�ncia de la Jerarquia. El mo-

viment cat'b1ic ha d'tfsser dirigit tal com vol l'Esgltfsia i segons

- ...._------



les normas pr�ctiquas deIs seus legítims i autoritzats represen-

tants, que en tenen la responsabilitat. Tal Is l'orientaci6 de-.

finitiva de la qual no .trigara l'Episcopat a donar les corres-

ponents directives" (248).

las directivas tardaron en ser aprobadas por Ro-

ma y no se harían efectivas hasta el verano del 32; pero debido

a las circunstancias del momento, discusi6n de la ley de confe-

siones y c o n g r-e ga c d one s religiosas fundamentalmente, aqulllas

no se hicieron p�blicas hasta el año 1934, cuando la nueva si-

tuaci6u política lo hizo aconsejable. Sobre todo se puso de ma-

nifiesto un cierto empuje en el campo femenino donde surgieron

asociaciones que incorporaban a la mujer a la vida pública,

como Cívica Pemenina, Organizaci6u aplndice de la Acci6n Popular

de Gil Robles (249), que ensalzando la acei6n de la mujer en

la familia, y dada la importancia que Ista tenía en la socie-

dad, .la llamaba a organizarse para luchar por :í.éI. defensa de

los valores tradicionales. Con una ret6rica tradicional y consubs-

tancial a la funci6n que la iglesia había atribuido a la mujer,

con su papel de ama de casa, etc. se proclamaba la necesidad de

que ella interviniera en la palestr� p�blica con el único objeto

-------------

(248) Declaraci6 col.lectiva de l'Episcopat. Vid. supra. n2114.

P:�02:------------------------------
(249) Sobre la entidad Cívicc Femenina, ver "El :Batí", (Barce

lona), (8-IV-1932), Any IV, :H2 896, de Angel Harquls;
y "El Matí", (12-IV-1932) Any IV, n2 899.
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de librarse" a la defensa dals drats de Dlu, primer i despr4s,

dels privatius de l'estament f�mení i que lleis sect�ries occei-

xen pendís avall del paganisme" (250); no obstante su �ctuaci6n

se· circunscribía casi totalmente a los períodos electorales.

La Acci6n Cat61ica en sí, no pasaba de ser un prop6sito espera�

zador a pesar de las continuas llamadas a su organizaci6n y efi-

cacia, en los difer�ntes �oletines diocesanos y en toda la pren-

so. cat61ica.

La disoluci6n de la Compañía de Jes�s en enero del

32, hizo que las diferentes Juntas, en multitud de notas, hicie ....

ran sentir su opini6n contraria al decreto, esgrimiendo los mis-

mos argumentos utilizados para su defensa por los prelados, es-

to es, el eran servicio que la Compn.ñía había prestado y conti-

nuaba prestando a la enseñanza y a la beneficencia.

Otro momento particularmente importante, ap�rte de

las protestas por la ley de secularizaci6n de cementerios, di-

vorcio, �tc. que no alcanzaron apenas importancia, fue cuando

se dio a conocer el proyecto de ley de confesiones y congrega-

ciones, con motivo del cual las Juntas redactaron un largo co-

municado donde, tras subrayar las transgresiones que de la jus-

ticia y la libertad se habían hecho en las cuestiones referi¿as

----------

(250) "Hanifest de la Cívica Femenina" en "El Hat1u (Barcelona),
(I9:Ir:Y933T;-¡ñy-Iv;-ITQ-Ilbb;-explica los objetivos de

la entidad.
La cita del texto figura en "El Mattu (Barcelona) (S-IV-
1932) Any IV, N2 896. Vid. supra, n2 249.



a los asuntos de la Iglesia, seüal�b� los diferentes aspectos

de la ley que supon!a un natentadolt a la cultura nacional, un

claro sectarismo con la prohibici6n de enseñar las 6rdenes reli-

gLos as , y una transgresi6n de los derechos de los padres, al

no poder elegir el colegio al cual mandar a sus hijos (251).

Pero la raz6n �undamenial de la poca capacidad de ac-

ci6n pr�ctica que con todo la Acci6n Cat6lica llegaba a alcanzar,

se manifest6 en un editorial de "El Hatín, cuando tras la vic-

torio, de la Esquerra en las alecciones al Parlamento de Catalu-

ña, se mostr6 la divergencia de criterios y do intereses, que

te6ricamente debían perseguir los objetivos implícitos en el

ideario de la Acci6n Cat6lic�, y que los partidos de derecha no

podían asumir en el terreno'pr�ctico, pues sus intereses de cla-

se �ntraban e� contradicci6n con el apostolado social que se pre-

tond!a llevar a cabo por parte de la acci6n Cat6lica (252), el

editorialista finalizaba: nL'Acci6 Catblica i l'acci6 pol!tica

dels partits convencionalment anomenats de dreta,cadasc� amb

el propi car�cter i en el lloc corresponent, convergeixin en

la finalitat de fer efectives en la nostra vida social totes

-

--...- ..... ------

(251) La pro�esta de les Juntes Diocesanes d'Acci6 Cat�lica con-
---------------------------------------�----------------

ira el projecte de Llei de Conressions � Coneregacions Re-

iIglose�-TlLa-Jaürr;-rZarceioñal-tI9���1932j�-Añy-vI;TI�I274.
---------

(252) El camf de 1 re dre e ame n t, "E 1 Hati", (Darce lona), (23-XI-193 2)
A�-yv;iTQ-f09f;------�
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aquelles normes que, del.Vatich estant, ens han estat dictades"

entonces decía, se podrí� poner fin al predominio de l'Esquerra,
. .

sin darse cuenta que la Acci6n Cat6lica era f:!cilmcnte ins tru-

mentable por dichos partidos. S6lo para darnos idea, a nivel de

dirigentes, observaremos que los personajes m�s importantes de

la Acci6n Cat-6lfca( Joaquím Hª de Nadal, Desideri Canals, Pran-

cese de Manich, etc. eran miembros directivos de los partidos,

Lliga Catalana, Dreta Catalana y esta relaci6n entre partidos

de deracha-acci6n cat6lica, abre un campo de hip6tesis muy su-

gestivo, que en este momento no estoy en condiciones de tratar,

.y que algunos autores como el caso concreto de Asociaci6n Cnt6-

lica Na cd ona L de rropacandistas, con Acci6n Popular y la Ceda,

hall estudiado, demostrando y analizando que la primera SErvía de

formaci6n de dirigentes en torno a un programa aglutinador� re-

1 igi 6n, orden, familia, propiedad, trabaj o', capaz de 11 re c o ns truir"

la socie�ad, naturalmente con un modelo de sociedad determinado.

N� obstante en el caso de Catalufia seria aleo dife-

rente, por la influencia que el catalanismo habia ejercido desde

fines del siglo XIX en la sociedad en general, ya que por ejem-

plo el partido de derechas, catalanista, Lliga Cctalana, nunca

formu16 una profesi6n de f� cat6lica explícita, s6lo cuando el

partido procedi6 a su reorgenizaci6n en la primavera de 1933,

se declar6 cat6lico, pero albergando tambi�n a quienes no pen-

saran as! en el seno del partido.



El triunfo de la coalici6n uC7echist� en las elec-

ciones de noviembre de 1933 en toda España, si bien en Cata-

.

luna habí� triunfado ll�squerra, sus votos habían disminuido

considerablemente respecto las e Le c c Lo na s anteriores, haría que

el panorama religioso cambiara en la nueva situaci6n socio-pol·í-
,

tica, y que Angel Herrera, en una de sus multiples conferencias

(253) dijera que la victoria demostraba que la inmensa mayoría

del pueblo español seguía siendo cat6lico. He c d tad o esta .c on-.

ferencia porque si elzuien dudaba de lo que la Acci6n Cat6lica

significaba políticamente, ella es la prueba irrefutable, el

menos as{ lo creo, de que la Acci6n Cat6lica, sino partido polí-

tico, sí sería un instrumento de los partidos, o lo que es lo

mismo, su orzanizaci6n, fines y comportamiento eran instrumenta-

lizados por dichos partidos; en la conferencia aparece incluso

el concepto de "toma del poder" en cuanto comenta que una vez

en el gobierno, ellos, refiri�ndose a los militantes de la

Acci6n Cat6lica, no sacrificarían jamás el bien de España, por

interesesparticulares. Desgraciadamente la Iglesia se uniría a

dichos intereses particulares, ya que "la derecha l!st� sin

más apoyo que en el de la roca inconmovible de la Iglesia".

------------

(253) Conferencia de la que no he podido averiguar ni el lugar
ni la fe eha en que se pronuncia, re co gd.d a en "Juven"tu s

"

(Barcelona), (15-X-1934), Any XIII, fase. XVIII, Figura
en ap�ndice documental n218.
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Ln Junta central de Acci6n Cat61ica, convoc6· para

todo el año 1934 y 1935, "consciente .d e la gravedad de estos

mo@entos para la conciepcia cat61ica españoln" una campaña de

propaganda y de cultura cat61icn, que denomin6 "Pro Ecclesia

et Patria". El manifiesto' aparecido en todos los boletines de

realizaci6n de una fuerte campaña organizada en torno de unos

temas de te rminado s como: libe :x:tad de enseñanza, le ye s s obre el

matrimonio, ley& confesiones y congregaciones, al tiempo que
.

pretendía demostrar la uni6n íntima existente entre los concep-

tos: Iglesia y Espaüa (254), hasta el punto que la moderada y

en ocas ione s progre s d s b a para. su t!po ca, tiCatalu� S o ci 0.1", Clo-

sando el significado de la campaña, llezaría a negar la espa-

ñolidad a los intelectuales lrocos, porque este apelativo no era

compatible con el hecho de ser español (255). Como decía Herrc-

ra en la conferencia citada, "Su fin [el de la ca�J?añ� es :

unir inseparablemente la tradici6n nacional con la tradici6n

cat61ica, formar espíritu cat6lico español. Tiene importancia

el segundo elemento. Muchos que no se sumarían a esta campaña

de Acci6n Cat6lica por el primer elemento, se han sumado por el

segundo. l�o conviene en manera alguna separar estos dos elemen-

tos" (256).

-------

-

(254) ItConviene ahora, con aires de cruzada, proclama.r por todos

los �mbitos nacionales la protesta de cuanto, desde un

punto de vista relativo, esa legislaci6n tiene de anties

pañola y de suicida". Manifiesto de la Junta Central de Ac- •

c i6n Ca t61 i ca, ti:;:;. O. O .S:1r;-:--n::V:I9341'-;-¡It"ó-1,xI:-t;-n-5:-P:S7 •

-------------

(255)"Els in-bel.lectuals laics d'Espanya (no espanyols, pe r quá
un espanyol no pot Isser laic) ••• " en "Cata.lunya Social"

(Darcelona),(4-I-1936), N2 744. p. 9

(256) L'Ac�i6 Cut61ica � Espanya, "Juventus", (Darcelona),(15-X-
1934r-Xñy-=IIY;-��sc:-:vIII, p. 366.
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Siguiendo, estas orientaciQ�es, en las diferentes di6-

cesis se organizaron las Semanas, que giraron en torno a un tema

central: acontecimiento, personaje o instituci6n que mostrara

la interelaci6n Iglesia-Españaj en Tortosa se llev6 a efecto

dur-anbe la segunda semana de junio y su importancia fue tal

que hizo _�. segtfn rezaba la cr dnd.c a , que el nüme r-o de inscrip-

ciones ascendiera a 1623 personas (257). En Girona estaba pre-

vista su celebraciÓn del catorce al veinte de octubre, pero los

sucesos acaecidos en Cataluüa y Asturias hicioron que se post-

pusiera hasta la tercera semana del febrero sieuiente. Tales a-

contecimientos se tuvieron tambi6n en cuenta en Tarraeona, cuan-

do la. Junta diocesana de Acci6n CatÓlica local, en lanzar su

proclama para la celebraci6n de la Semana, subrayaba la convic-

ci6n que había entre 10.1 elementos del desorden que para destruir

la sociedad y la patria, habían querido exterminar a los sacer-

do tes, fi_nalizand o ret6ri carne nte "con una. gracia de Dios nuestra

patria acaba-de sortear un peligro de muerte. Calladas ya las

armas ofensivas, que hablen las armas pacíficas del amor que pr�-

dict Jesucristo" (258); en la archidi6cesis se hizo coincidir la

---------

(257) Clausura de la Semana de Acci6n Cat&lica "Pro Ecclosia et

PatrIcrr-eñ-7or�osa;-n5:ü:o:T:r.;-r30:Vr:1934¡;-¡lio-Lx�l�
Ñg-12;-p:-r77:i79:-

(258) Semana "Pro Ecclesia et Pa.tria" en Terragona, "El Correo

CataI�ñrr;-rBarceroñaY;-rlg:1I:1934r-XITo-L7YII, lJº 19.166.
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ce1ebraci6n de dicho. semana C011 unas jornadas "d'oraci6 i estu-

di", que tuvieron lugar del veinticinco de noviembre al dos de

diciembre, con el objetivo prioritario de dar a conocer ampli�-

mente la nueva organizaci6n de la Acci6n Cat61ica, por lo que

asistieron a ella representantes de la entidad venidos de toda

la tarraconense, para así proceder a la formaci6n de los grupos

de la Acci6n Cat61ica en las diversas parroquias, que serfa de

suma eficacia en orden a la constituci6n de la Acci6n Cat61ica

en las parroquias do toda la provincia, como manifestaría Vida1

i Darraquor en una circular publicada tras la ce1ebraci6n de la

ÁS amb 1 e a (2 5 9) •

Como broche de las difexentes se8anas, se organiz6

en Montserrat una Semana colectiva, del veintisiete al treinta

de abril de 1935, a la que asistieron junto al cardenal de Ta-

rraaona, los obispos de UrGel1, Girona y Solsona, y el represen-

tante del obispo de Barcelona, ya que Iste se encontraba de via-

je (260). 'En dicha s e rian a , cuyos temas giraron en torno a la fi-

gura de San Ignacio de Loyo1a, tomaron la palabra, personajes

ta.n import<1ntes de la entidc.d como Joaqu{m Hª de Hn.da1, preside,u,

te de la Junta interdiocesana , HB Teresa Sastr�que lo 'era de

la Secci6n femenina de la Acci6n Cat6lica de Tarragona, Santiaeo

------------

(259) "B.O.A.T." (9-�I-1934) Afio 70, T. XLIII, HQ 28. p. 451-453.
"D.O.A.T." (11-XII-1934), Afio 70, T. XLIII, NQ 30, p.469-474

(260) "D.O.A.T." (5-IV-1935) Afio 71, T. XLIV, .UQ 4, p. 49-51.
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Udina, prefecto de la congregaci6 mariana de Barcelona, Felix

Hille-h', presidente d� la Fcderaci'cS de Joves Cristians de Ca.ta-

Lunyu , J?l·n.ncosc Hanich e lIla, presidente de l'Obra d.e Ls :;::;;:or-

cicis Parroquials) concluyendo con un discurso de Angel Rerrera

como presidente de la Junta central y del cardenal Vidal i Ba-

rraquer.

En algunas dicScesis, como en el caso de la Seo d'Ur-

gell, la Secana se retro.s6 , no pudiendo celebrarse hasta fino,...

les del mes de julio de 1935; se caracJtieriz6 por la, interven-

ci6n de personas procedentes de todas las asociaciones de ac-

ci6n cat61ica existentes en la di6cesis, como F.J.C., O.E.P.,

C(;.N11q y por el deseo c omrín de toclas ellas de "encuadrarse"

en las filas de la AccicSn Cat6lica, po.ra asi poder llevar adelaa

te la lucha contra el laicismo. En el amb Le nbe , fl ataban los su-

cesas de octubre del año anterior, que hicieroa que la ialesia

en ge�eral, y la catalana no sería excepci6n, so orientara alin

m�s hacia' la derecha, entendiendo por ello, quo se !laria m�s ra-

dieal en sus posturas. Como ejemplo de 10 que se est� diciendo,

baste s610 citar que el obispo Guitart, urgelense, amigo de Vi-

dal i Barraquer tan comedido siempre, al hacer la, cr6nica de la l'

semana, utilizaría una fraseología que pOdria adjudic�rsele al

intransigente cardenal Segura (261).
,
"

._-------

(261) "La Semana "Pro Ecc1esia et Patria" ha venido siendo, desde

hace dos años, el gran anhelo de la Junta Central de Acci6n
Cat61ica. Un punto de s� prograoa; un jir6n de su bandera.

España, pens6, corre sin frenos haci'íi""�los abismos de -'voda.
''''¡I

rebeldía, arrastrada ciegamente por los corceles, tan ind6mi
tos como fogosos ele la impiedad y del error; y hay que det,2.
nerla, primero, en su avance alocado y suicida, y lanzarla

�Ide spuds , con hervor de ,ímpetus nuevos, por las anchas' y el,2.
riosas rutas oue endías oejores la sublimaron hasta las cum

bres m�s erguidas de la e=caltaci6nll ":S.O.O.V.", (10-71I1-1935
Afio 80, Nº 9, p. 90.
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Do' todas maneras las dive.rsas entidado� de la Acci6n

Cat61ica no alcanzaron importancia en Cataluña, y los actos y

campaña� llevadas a cabo tuvieron mayores dosis de ret6rica y

grandilocuencia que do efectividad, contribuyendo aaem�s a esa

poca repercusi6n pr�ctica la idea, de que con el gobierno en

manos de la derecha, no hacía faYta sostener las posiciones en

alto. Pero 1ie[;p.ron· 1E'.s elecciones de febrero del 36, y la vic-

toria del Prente Popular hizo teme r nuevas "transgnsiones It no

s610 por parte del poder civil, sino por las masas obreras, pri�

c í.paLme n't.e ;por ello dos de todos los boletines y prensa cat61ica

se exhortaba a la pr�ctica conjunta de la Acci6n Cat61ica, unos

con mayor pru<1encia que otros, pues no ]lacIo. falta soliviantar

los �nimos ya de por sí exacerbados , y Vida1 podía decir que

"¡fo hi ha cap .motiu per a ce s andma r-cs e o admetre vaci1.1acions

di �nim en les f1uctu�cions qua per causa de lB comp1icaci6 d�ls

prob1omos moderns esdevenen, amb alguna freqü�ncia, la n o rma del

creient ha de consistir en procedir seropre d'acord amb e1s prin-

cipis de la seva fe, reglameniats en la pr�ctica, per la loZ!ti-

ma autoritat jer�rquica de l'Ssel�sia, i sarvant sempre la sera-

-

nitat cristiana com escau a qui obra per convicci6 dtuns ideals

eterns, que no han de patir en el m�s mínim en els J., .

evenliua ... s vaJ.-

vens de la situaci6 de1s pob1es" (262).

--....._---

, ¡�
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Concluir� observando que la mayor actividad de la Ac-

ci6n Cat61ica se manifest6 especialmente en los períodos elec�

torales, pues aunque �n todas 1as manifestaciones, reuniones,

etc. e incluso en los objetivos aparecían ideas de mayor per-

fecci6n individual y social, en aquellos momentos de contienda

electoral el �bj�tivo prioritario y "dnico", era la lucha contra

_

el enemigo que había echado el crucifijo de las escuelas, nega-

do la subvenci6n al clero, la protecci6n estatal. Esto les impe-

diría ver a pr�ctica�ente todos los cat61icos, la Jerarquía en

primer lugar, que lo importante era la labor realizada y no el

deseo de h a ce río ,

Pe ro antes de finalizar el apartado reservado a la

entidad, no debemos olvidar una rama ioportante de ella, la f�r-

mada ,or los Padres de Pamilia , que en aleunas di6cesis -'- .

consul.-

tuía la r amc, masculina, y en otras tenía e n td d ad pro pd a , aunque

generalmente en todas, e s b o s f o rm ab an la rama masculina d e le.

Acci6n Cat6lica. No obstante la asociaci6n de los Padres de Fa-

milia, se form6 a raiz de la prohibici6n de impartirse la ense-

ñanza relieiosa en las escuelas, y cuando se preveía la implan-

taci6n de la escuela dnica y laIéa, poco despu�s del adveni-

miento republicano; en la Tarraconense s610 adquiriría una

cierta importancia en la di6cesis tortosina. La instituci6n te-

nía por objeto cristianizar el hogar y "defenderle" de los ata-



457

ques con que la "impiedad" y el "sectarism�' queria desnaturali-
,

zarlo (263), y as í en la primera a.s amb le a ce le b r ad a afine s de

1931, .todas sus conclusiones giraron sobre la manera de favo�e-

cer y conseguir la ensefianza religiosa, prohibici6n de la coe-

ducaci6n, celebraci6n de las fiestas lit�rgicas con la solemni-

dad requerid�1�e-protestaba adem�s, por lo que suponía de "ata-

que" a la familia, por los artículos que se referían al divor-

cD, y al lacicismo en general. Así sucedería en todas las asam-

blaas nacionales celebradas anualmente, a lo largo de toda la

segunda Rep�blica, en lueares como Madrid, Vitoria, Covadonea,

etc." donde siempre era ratificado el derecho de la familia a la

educaci6n de sus hijos, y en consecuencia, era ella la que uo-

bia decidir sobre la."educaci6n a serles impartida a ellos.

La �ltima de las reunionp.s celebrada en Avila a fi-

nalos del año 1935, y convocada en orden a fijar posturas ante

la revisi6n constitucional, junto al debate de los problemas so-

bre educaci6n, ya habituales, se fijaron dos tipos de conclusio-

nes referidos a los dos aspectos sefialados: a) respecto la revi-

si6n constitucional se acord6 que las Asociaciones Cat6licas ue
i'

---------

(263) Sobre las diferentes Asambleas de Padres de Familia a ni

vel n a c Lo n aLt

-"B.O.O.T.", (15-XII-193l), Año LX:X:III, HQ 21, p. 397-399.
-"B.O.O.�." (15-IX-1933), Año L�8�V, NQ 15, p. 10-32.

-"B.O.O.T." (3l-I-1935) Año L::�XVII, nº 2, p. 26-31.

-"B.O.O.V." (14-IX-193S), Afio 81, Nº 2177, p. 323.

_nB.O�O.T.", (14-�II-1935) Afio L�(VII, Nº 21, p. 312-313 •

. .J
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Padre s de l�aIilili 0., ti S in intromis iono s � n e 1 campo e stri c barno nte

político", comenzarah una intensa campaña para contribuir a. la

formaci6n de �n estado do conciencin y al desarrollo Qs UDn 00-

rriente de opini6n sobre las reivindicaciones en relaci6n a la

religi6n, fanilia, enseüanza, para que fueran reconocidos en la

constituci6n principios tales como: independencia de la iglesia

cat6lica, subvenci6n al clero, libertad de las Congregaciones

religiosas en su Lab oz docente y benéfica, abolici6n de la ense-

Üanza laica, b) respe�o a los derechos de la familia, se aborraba

por la concesi6n de efectos civiles al matrimonio cnn6nico.

Con referencia a la educaci6n en especial , se acor-

d6 hacer una campaña en favor de un reparto proporcional escolar

de los presupuestos, de manera que todo cat61ico pudiera ser

educado en una escuela cat61ica por 01 Estado, creaci6n de nor�

malos e institutos femeninos, reforma dol Consejo Nacional de

Cultura, apoyo de la Universidad Cat6lica.

2.2. Las entidades paraeclesinles catalanas: Federaci6 de Joves
--�---------------------------------------�-------------

Cristians, Concrecacions Marianes, Acci6 Social Popular, �
-------------------------------------------------------

Obro. d e Ls 3xercicis rcrro<J.uials, LliGa Es::?iri·�ual de �'os-
--------------------------------------------------------

tra Senyora de Nontserrat, ante la problem�tica reli3iosa
--------------------------------------------------------

republicana.
-----------

Hasta aquí hemos visto someramente las posiciones

de la Acci6n Cat61ica, que como se había previsto no tuvieron

una gran repercusi6n. Veamos de inmediato la actitud de las ob r c s
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entidades cat6licas que existían previamente a la instauraci6n

republicana. o surgieron como consecuencia de ella y ten!an un

mayor arraigo en la tn.rraconensej en un estudio de sus 6rGcnos

de prensa, la entidad m�s importante fijando posiciones y dando

ideas de cooperaci6n unit�ria, sería la Acci6 Social Popular,

aunque tambid'n las CC.lnL la F.J.C. y l'OeE.P. tendrían m ome n-,

tos importantes, sobre toclo la segunda de ellas, en el intento

de organizar la juventud cat6lica en un vasto movimiento regene-

rador de la" sociedad catalana. Todas las entidades pretendían

dejar bien claro su no participaci6n en pol!tic�, eufemismo,

cuyo siC:1ificudo a pocos escapa, pues si bien sus objetivos in-

mediatos no eran "políticos", y alin esto no esbab a tan claro,

sus objetivos mediatos eran la formaci6n da individuos, sobre

todo en momentos de crisis, de cambio, para dar una orienta-

ci6n al momento socio-político, como diria un editorial de

"Juventus", sobre el movimiento derechista que gan6 las elecci�

Des en noviembre <le 1933, IlAquest rooviment de dretes que s'estd'n

arreu d_'Espa.nya, si vole ro ave riguar quins s 6n e 1s seus pr omo tors

i diricents, c ompr ovar e m :r'aci1ment que han e s b af o 56n c o ng r-e «

:;tants de diferents Congregacions Harianestt (264).

-- ----------�-

(264) La Cong re g a c Ld i la ?arrbquia, Editorial. en "JuventusU

rBarceIoña.)�- tI5:�I:I933T;-]'ñy XI I, fa s c. XI I, p. 383. ",
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Así, en un intento de estudiar las actitudesJ mante-

nidas por les diversas e n'b Ld ade s cat61icas ante el he c ho repu-

bli cano, se e xp ond r
é b re vemente alguno s de sus edi toña.l e s o

artículos que reflejarían su sentir y marcarían en cierto modo

sus pautas de comportamiento. Durante el año 1930, desde las

p&:ginas de "��talunya Social", se marcaba su penso.miento eh or-

den a cuestiones tales como posible cambio del rlgimen, uni6n de

los cat61icos ,separaci6n de la iglesia y el estado, con una ac-

titud abierta y comprensiva, tenieullo presente los momentos de

crisis por los que se estaba o.travesando, en los cuales los co.-

t61icos podían caer f�cilmente en el error de confundir las 1'0-

siciones conservadoras de ideales, con las de interes materiales

y deseando que "deix6s de semblar f.� d'un col' :por a sempre

que cristi� i caJv?>lic v.uLgu L dir el m at e Lx que conserva.dor a

ul t r an � 0." (265).

---------

(265) L'ordre, Editorial en"Catalunya Social", (Barcelona), (17-
i:r9'3Ij, Any :CI, iT2 496.

Ayudo.rá o. �ar la posici6n, abierta y tolerante de la r�

vista cat61ica, el ccncepto que sobre las cuestiones polí
ticas y religiosas, dir&: "Llatendre a qUestions políti
ques no és, evidentment, abe ndre a qUestions religioses.
Convé' que unes i altres no es confonguin, ja que prou mals
ens ha portat a Bspanyo. aque s b a confusi6 clurant molt tempsl�
Conv6 destrio.r c o nc e p te s , Editorial "Catalunya Social",
n�a:rceIoñaT;-r7-:1'II-193r), .Any xr , U2 503.

j'
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L'Obra deIs Exercicis Parroquials más cauta, se preo-

cupaba de propagar su adaptaci6n a cualquier circunstancia so-

cio-pol!tica, a.da p t a.c Ldn ,que de pe nde r f a de las o r Le n'b a.o Lo ne s de

las autoridades e c Le s í.és td ca s , aunque no por ello se ma rrb endr f a

'pol!tic amente indiferente, 'pues como tal entidad, se había pro-

puesto ayudar activamente a la conservaci6n , restauraci6n y au-

mento del esp!ritu cristiano en la sociedad (266). Por ello tenien-

do en cuenta las circunstancias, se hacía necesaria una actuaci6n

por su parte: extensa e intensa, marcando a todos los ejercitan-

tes unas determinadas orientaciones que ayudaran a conseguir sus

"fines", s ub r aynn do sobremanera la necesidad de su participaci6n

en la vida p�blica, lIase �ol!tica (267); no obstante esta ac

tuaci6n no deber:!a ser partidista [?Jsino que debcr!a influir

sobre las personas y entidades para que adoptaran soluciones

cristianas, como decía F. Blanc, "Els exercitants i les Lligues

de Persever�ncia poden contribuir podcrosament a l'nrientaci6

catblico. d� la pol!tica" (268).

----.._-----

(266) LtObra d�ls Exercicis i la situaci6 p�blica actual, Edito
rrar-rr�erseverSñcrarr;-\3arceloñaT;-rI:III=19Juj;-Añy YII,
N2 102.

(267) "Que tots aquells que tinguin alguna influ�ncia entre els

individus, o en les Lligues, o en qualsevol altre entitat
en relaci6 amo els exercitants, treballin ac-!:.ivaoent en tot

allb que pugui contribuir a orientar o enardir l'esperii
privat i p1iblic, per a traballar en favor deIs interessos
de Jesucrist", L'Obra d e Ls :8xercicis i la Situaci6piblica
actual, Vid. supra:-ñQ-266�------------------------------
------

(268) Fidel TIlanc. 3ls catblics i la pol!tica, "?erseverhncia",
(Barcelona), \I:Vlr:I93J1�-Añy-vYi;-�9-110.
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Les CC.IGl. a lo larao del afio treinta, tratarían tam-
,

bic$'n de dar respuesta a todo lo que cons d do r a.b an , ataques a los

derecl�os de la iglesia y de la sociedad, contenidos en los � • .h
Cí.� .1.0-

rentes programas electorales, con la publicación de muchos artí-

culos sobre la .educo.c.ión ele la juventucl y el papel que en orclen

al tema, le. c o rr-e s p on d fa a la Iglesia (269), criticando la ac-

titud abstencionista practicada por muchos católicos que no sa-

bían adaptar�e a las nuevas situaciones, crítica clara, creo,

al inteGris�o (270), y naturalmente
.

".

man�festo su actitud contra-

ria, normalmente a los diferentes programas de los partidos, es-

pecialmente, de l'Esquerra (271).

Llegó el catorce de abril y con él la I¿ep"1iblica; POC05

dlas despuc$'s aleunas �ntidades católicas, entre les cuales la

LliGa Espiri tual de :;03 tra Senyora de Hon tse rrct; Academia de la

Jovcntut Catblica de Sabadell, etc. publicaron un d o c ume n b o en

el que manifestabo.n su adhesión a la Rep4blica, que se hebía

entablecido por la voluntad �opular, con lo que el cristianisno

-------------

(269) Lo. revista ele las CC.1m. publicó mu c h o s artículos y edito

riales sobre la educaci6n de la juventud; recordemos que
los congregantes eran en su mayoria jóvenes.
Dice c.L rosj?ecto "?er e11s (los i�te�ristasJ fer c·onC0S

sions, tenil' un esporit Iliberal i democl'�tic, conviul'e
amb tothom �er obtenil' un bé, 65 rer un crim de lesa rc

ligió (•••J Llu:¡.. migrada c on ce pc
í é Ld e o Lb g Lc a del catolicis

me, I!s la causn. d'aquest adormiocnt que avui observen en

el co.m1' cat�lic, mentre ols altres po.�tits es preparen

per la lluit� ano una aud�cia i una disposici6 que por a

nosaltres lo. voldriemn, �ranceDc de TI. Lladó. Ltihconpren
sihle retrair.lent, "Juventusn, (�arcolona1 (a,zost'O-or"93"Cj-;-
::---�-----------

V. I�, fasc. VIII.
P. �orrclla i Codina. Separaci6 o destrucci6, "Juventus"
( _\ ( T--""!--- ... .-.--------------Ba:rcelonn¡, maig 1930" ·1. Ll.., f as c , V.

Ibid. La cultura i la política, nJuventus", (Barcelon�),
(agost-I930r;-V:-r�;-f�sc-:V:-

1'·

(270)

(271)
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p o d f a estar plenamente de acuer,do. El raanLf Le s üo , cuyo redo,ctc.-

do no dudo en atribuirlo al Dr. Carreras (pues su estilo es'in-

confundible, teniendo adem's en cuenta el predicamento que el sa-

cerdote catal'n tenía entre estas asociaciones) terminaba, hacien-

do votos por el nuevo r6gimen "sense guerra civil ha nas cut la

Rop�blica. Qu�_s�nsa viol�ncies ni lluites fratricidas visqui per

al bt! c ornd i la prosperitat social, i stendugui ltar.lor i la re-

c one Lxe n c a ele tots els ciutadans i de tots els pobles que en i'or-

ffien part, perqu� hi trobin el respecte i la defensa de llurs

. drets, el sosteniment deIs quals �s el primer deure do justicia

del nou r�gim. D�u �uardi la Rep�blica (272).

En el mismo sentido, desde las p��inas de "Catalunya

Socio,l", se e Lo g La.b a el cambio establecido, 11ec110 sin brusqueda-

des: con un respeto absoluto al nuevo estado de cosas, cuya 1.0-

gitimidad prpvenía del sufragio popular y que tendría que ser

al? rove cha d o par a hace r una profunda ref o r-na social, pue s, y lo

• •

I

afirma tajantemente, de no ser así, no seria posible el arraiao

del r�gime� aemocr�tico (273), como la realidad de los hechos

vendría a demostrar; por su parte, l'Obra deIs Exercicis rarro-

quials, hizo suya la pastoral del obispo Irurita, publicada el

dieciseis de abril.

--..._ .._----

(272.)
(273)

"Persever�ncia.n, (Barcelona), (1-V-193l) Any VIII, N2 130.

La analogía. de algunos puntos del programa social de l'Ac
ci6 Social ropular con los programados sociales izquierdis
tas era notable, aunque naturalmente sus premisas eran com

pletamente diferentes, La Segona Rep�blicB, Editorial, "Ca

talunya Social", (Dar ce loññ.j;-ns:r-V:i'93Ir, Any XI, 1I2 508,
.�

Dues classes de conservadors, Editorial "Catalunya Social"
tñarcelO'ño:r;-r9:V=1'93 iY-Iñy-:a , N2 511.
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No obstante estos buenos deseos, pronto ante los acon-

iecimientos que surgieron en mayo, las diversas entidades alza-

ron su protesta , a pesar de que en CataluITa el �esorden no ha-

bía tenido lugar; las CC.HH. criticando o. los elementos e xbr a-.

mistas, que decían, eran los verdaderos enemigos de la Rep�blica,

hacían profesi6n de fe republicana, que seria mayor, cuanto mayo-
.

.

res fueran las convicciones _c2..t6licas; c om o contrapartida, por

esa misma adhesi6n al rc!gimen·, c!ste debería rapetar y re conocer

los derechos que como ciudadanos tenían los cat6licos.Aprovocha-

ba la entidad mariana la oportunidad, para llamar una vez m�s a

los cat6licos4organizarse (274), cuosti6n que interesaba a todos

y que se pondría de manifiesto en la Asamblea celebrada por to-

das las CC.HH. catalanes, en Hontserrat, a fines de noviembre,

con la asistencia de alrededor de cinco oil congreeants y donde

el cardenal Vidal i Darraquor, presidiendo el acto de clausura,
-

hizo un elo�io de la entidad, y rindi6 homenaje a la Compafiía de

Jesds,(recordemos que el artículo 26 recientemente aprobado, pre-

figuraba ya la medida contra la Compa.ffía de -Je s rís , que se forma.-

lizaría en enero del aíí o sig.._.uiento) (275).

_o
_

(274) li'rancesc de B. Llad6- L'horl1 actual, ItJuventuslt, (Barcelona),
(juny 1931), V. X. fasc:-yí:-------

(275) L'Assemblea de los Con�regacions lIarianes de Catalunya a

ÑoütserrD:t;-fI'j'üveütü'SiT;-rZ'arceI'OüD:¡;-rdecembre-I9'3Il-;-V-::�,
fasc:-Zlr:

''',
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Para R�cabado, redactor de la "Catalunya Social", en-

cabe z and o su ala md:s
,

intrans i ce nto y cerrada, los sucesos de ma-

yo revis tier on mucha mayo z grave dad que los he ch o s de la Setmana

Tr�gica de 1909, pues a diferencia de aqu�lla, que según el autor

no había pasado ue ser un'motín anticlerical, los sucesos de ma-

yo del 31, eran s6lo una Iiluestra de la revoluci6n antircligiosa

que podía llevar a la liquidaci6n final, y que serta quiz�s 10

m;;ts convenie nte pue s a s f se 10graría conve nce r al pueblo de cudn

importante era la religi6n en una sociedad; era el recurso o. la

tantas veces cacareada tesis de la catástrofe previa, que ten:!a

e n los integri s ba.s , sus Iilás pr e clar os promotora s , entre los cua-

les no se encontraba Rucab�do, pero •••• (276).

COIilO sabemos, 01 Gobierno provisional decret6 algunas
...

medidas que fueron consideradas por la mayoria de los cat61icos,

a instancia de la Jerarquía, atentatorias de la religi6n, de la

iglesia, de la sociedad, o3didas ya r�seüaaas y conocidas de to-

dos; por éllo, las diversas entidades protestaron por 10 que ca-

lificaban de "trans�resi6n de las leyes concordatorias", medidas

dictatoriales, ataque a la infancia, etc. (277), y naturallilente

-------------

(276) Re.mo n Ruc<:>.,bado. La Setmana �r�gica dt:8spanya, "Catalunya
S oc ial JI, (Dar ce loñaj�-TI"�:�-::I93Tj�-7..iiy-�I-;-ITQ 512.

(277) De entre varios artículos sobre el tema:

-El catecisme a les escoles, "Catalunya Social", (Barcelona)-�,
(Ib:-V:I9311--Xñy-:r , -::-Q-5I"2:
-Gaston Gerard. I!:ls cat?llics i el Govern ?rovisiona1,IICata
Lunya Social", (�arceloññ.l-;-nv:,""'¡::r93Il-;-:Xlly-'I;.1:-;-:-.Q 514.

-Exercitallts par e s ele familia, "J:'ersever�ncia", (Darcelona) ,

xr:vliI:19311-Aüy-V11I;-LQ-136.
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no clejar!cn ele alzar su voz cuando se produjo la e xpuLs Lén del

I

,_,cardenal Segurn., porque como decía Civera i Sorm2.ní, "fora[;itant

drZspany� 01 cardenal Segura, el Govern ha inferit un greuge a

tots el catblics. Podricm estar dividits en les questions d'or-

dre opinable, pe rb e_llS unire m s e rnpr e que ca 19ui pe r a de i'ensar

ele interesso� d�l ?ctolicisme" (270), de ello se darían cuenta

muchos de los p r ch omb r e s republi Canos , algunos años m�s tarcle.

En un intento de aglutinar a las fuerzas cat61icas ca-

tclr..ne.s para tr:::.baje.r en el ca rapo social, deseo que se repeJtii-

ría de manera uachacona, Acci6 Popular lanz6 un me.nifiesto-,ro-

grane. a los ce.t6licos catalanes (279), que comentado favorable-

mente por la prensa conservadora de le. 6poca sirvi6 par� revi-

corizar la entidad s�cial-cat61ice., aunque su vida eficaz, no

creo fuera. muy arap Ld a , no sería. tam:>oco insicnificanie.

Conocido el proyecto constitucional (230), La s
......

en v�-

dade s p ar ao c Le s La Le s s ub r-uy ab c,n el ca.:¡.'�cter Lo.Le o que d o mLn a.b a

en todo 01 proyec-'.:;o, cIue s up on f c un a te n t.c.d o c o n'b r c le i'e..milie.,

la abolici6n de la propiede.d privada, mon o p o Ld o de In, e ns e ñan z a

------------

( 273)

( 279)
(200)

J. Civerc i Soroaní. L'actitud deIs esquerrans , "Cate..lunya
Sociel", (:Jercolona), \2�=vI:'193IT;-.AñY-:-�7�-:;Q 517.
Ver -'vambi6n.
Ibid. A propbsit de l'ex�ulsi6 del Dr. Se�ura, "Catc.lunya
Socialu-r:;rcclOña)-127�vl=I�3IT-Ally-:�;-�Q-513.
Vid. supra. capítulo 1, note nQ�44.
Comentarios sobre el proyecto constitucional:
-Un ta.st del !>rojec'�e de COllsti'liuci6, "Cn,talunya Social",
CTo.rcelO'ñe.'J ;-'[15=7rn�:pj3rT;-::ñY-.:::r; l;Q 525.
-El p r o j e c t,e ele C0l.1Gtituci6, "CD,-'¡jalunya. Social", (:Jarcelona)
(29:7rrr:I931J�-Xny-:T;-�Q-527.
J. Dlanc i Bces. Zls eneBics de In, República, "Catalunya
S ocial", {:Ut'�rce 1 oü;:y;-rr2:r::193IT;-rüy-::::r;-::Q 529.

'-�,'
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por parte del estado, etc; ante.las acusaciones procedentes de

la izquierda de que "cai6lico" era sin6nimo de "enemigo de la

Repl1blica", no se cesaría de manifestar que r-e a.Lme n t,e sus enemi-

gas, eran aquéllos que pretendían imponer preceptos absolutos

para toda la poblaci6n. Uo era difícil adivinar las dos 1'osicio-

nes en litigio; l)or una parte los diputados, con cierto lastre

decimon6nico, pretendían hacer t�bula rasa de toda una manera de

sentir, e hicieron pazar a la iglesia (que por supuesto no estaba

exenta de culpa de muchos de los cargos que se le imputaban), to-

do el malestar socio-econdmico que había en el pais; por otra

parte los cat6licos, fueron radicalizando sus posturas, y se

fueron enemistando de manera progresiva eon el r�gicon re�uhli-

cano a medida que �ste iba también coartando y limitando los pri-

vilegivs, las �tribuciones, que la iglesia hab!0 detentado en el

pasado. Si bien sie.C1pro se subrayaba por todas las entidades,

el respeto que les merecían las autoridades legalmente constitui

das, ello no conllevaba "en sí", el acatamiento a unas leyes que

eran un atentado a la libertad y democracia, que pretendidamente

"decían defender" los nuevos gobernantes (281).

--..._-----

(281) ]francese de D. Lln.d6. ¡Tosaltres s o Ls volem la Veritat i
la Justicil1. ItJuventusii-;-'(5'arcaJDño:r-'{"setembre-f93rr;-V:Z.
fasc:1V:- - "'''',

Jordi ]fans. Entorn d'un article del projecte de Constituci6.

"rersever�ncI;rr;-�JarceloñaT;-'(I=r�:r931j-Añy-7rrr;-�QI3TI:-

---+
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Los artículos religiosos fueron votados y la consti-

tuci6n aprobada; inmediatamente despu!s, se organizaron actos

de afirmc.ci6n cat61i ca para desacreditar a aquéllos que de cíen

que no había católicos; por ello se celebr6 en Hon-h,serrat,

el quince de noviembre, una gran jornada de Ejercicios, con la
.

asistencia de unas diez mil personas procedentes de toda Catalu-

fia. En el acto, adem�s de protestar por la aprobaci6n del texto

constitucional, se hizo una llamada a todos los cat61icos, a la

participaci6n no s6lo en el campo cat61ico, sino tembién en el

político, concluyendo con un discurso del Dr. Irurita exhortando

a la tarea recristianizadora que correspondía a todos los cat6-

licos (202) y manifestando el car�cter de persecuci6n que reves-

tía lo s continuos atcque s quo se infligío.n d.e sde e 1 pode r a la

iglesia; concepto de "pe.rseeuida", que la iglesia m�s intransi-

gente instruncntalizaría, y que era nuy �til no s610 a dicha iGl�

sia, sino a algunos sectores políticos, tanto en el interior de

la ponínstila, como entre los cat61icos del mundo.

Por s u pt'Jrte las CC .lll-l. tres atribuir la aJ?roba ción

de los artículos a la misma falta de inter4s de los cat61icos

que no supieron o r-gan d z ar se a tiempo en la defensa de sus inte-

reses, ratificanco la sunisi6n y el acatamiento a la legalidad,

protestaba por lo aprobado en las Cortes y afirmaba que ello s6-

lo podía suceder en tanto que una sociedad permitía que ocurrie-

---.. ..._--- ......

(282) La cr6nice. en npe·rsever�ncian, (Darcelona) , (l-XII-1931),
Any VIII, Dº 144.

,· ....i:
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ra, en cuyo caso aquélla iba hacia un desastre definitivo ( 283) •

Acci6 Pop�lar tras la aprobaci6n.del artículo 26,

dirigi6 a todos los cl1t61icos c abc Lane s una nota en le. c u a.l, pro-

testaba por los hech�s ocurridos, y dirigía severas críticas a

los políticos cat61icos q�e no habían sabido defender a la igle-

sin; proclnruaba la necesidad de organizarse de manera urgen�

e inmediata para imJ?edir que la constituci6n aprobada, fuera tras
-

ladada a la realidad, y dirigía un telegrama a la Sociedad de Na-

ciones, reclaoando su intervenci6n ante el Gobierno espafiol, por

e 1 he eh o de Iiabo r pe ro i .Iliido que se ap ro b as e una consti tuci 6n -c 0-

mo la del nueva de diciembre (284). Desde las pd:ginas de la "Ca-

talunya Social" se c a.Ld f Lc ab a de "setmana dolorosa", le que ha-

bIa visto la aprobaci6n del texto constitucional y la elecci6n

del jefe del Estado, porque la Constituci6n, afirmaba ":s un text

-- ......_------

(233) Frances de n. Llad6. �l nom de D6u foracitat, "Juventus"

(Darcelona), (decembre-í931T;-V:-::-icsc:-:rI.
Ibid. Conseqti�ncies, "Juventus" , (�arcelona), (novembre 1931)
V. x , fasc:-=r:----
LL •. TI. S om libe rals, "Juventus", (Darce 1 ona) � (novembre 1931)
V.X. fasc:-�I:-----

(284) El texto del telegrama decía: "l)residente Sociedad l'Tacio
nes. Ginebra. Suiza. "Acci6 Popu1nr" representando cilln
res de socios y centenar entidades cat61iccs Catalufin, re
clana intervenci6n Sociedad �aciones ante Constituci6n per
secutoria cat61icos �spafia". Presidente Manich.

��I
Tanto el texto como el manifiesto a los cat6licos , recogi-
dos en "La Veu de Catalunya" (Dl1rcelona), (15-X-1931) Any
:�LI, 1;2 11.028.
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legal deficient, persecutori aels senticents deIs cat1lics"(2&5).

En el mes de diciembre se public6 la colectiva del

episcopa�o, donde �ste se pronunciaba sobre el texto; natural-

monte todas las publicaciones representativas de las diferentes

entidades c orae n'b ab an el te��to de la Jerarquía y as L, La s CC.HH.

comentaban la�_or�entaciones de los prelados en tres palabras:

trixtcza, revisionismo y und dn ; por su parte, "Persover�ncia",

6rgano de l'O.E.P. decía que se debía proceder a la adccuaci6n

de la conducta de todos a las normas dadas en el documento, que

re s uraf o, en cuarenJcja y cinco puirb o s ¡ ene1mismo sentido se pronun-

ciaba "Catclunya Social", que 3losaba el texto, consider5ndolo

b�sicamente cono ncatamiento del r6gimen y al mismo t�empo,

subrayando 01 combate que en el documento se hacía, do la 10Cis-

laci6n aprobada (206).

iTaturalmente cu and o la disoluci6n ele los jesuitas .fue

un hec�o, apnreciondo el decreto del Gobierno re?u�licano el voill

ti cuub r o de ene ro, se re i te r cr o n todr..s las c c us aciono s y pro te s tes

ante los dirieentes de la nueva �spafia figurando en pri�er plano,

---------

(205) y continuaba: "Ordes religioses prohibides, acb tot i Isser

espanyols els seus components; el dret d'associaci6 oei'at;
el dret d'cnscnyanga privada, prohibit; la facília aissol-
ta amb el divorci, y quin divorci; la propietat, desconegu-
da i amb la porta oberta per a arribar � tote mena de des

cone Lxe me nb s i ne gacions; 1 'Estet catblic, suprimi t i tran� "

formet en persecutori de tota ideoloGia cat�lica en la vida

pública; i la llibertat, desconeguua i trepitjcaa constant
LlentU de ntr o de Se'�na!l� :Uolorosa, �clitorial , "Catalunya So

ciallt,(I�arcelonar;"-112==:rJ::193T) }...ny =::I:, 1-72 542.
(236)-J. ':i'usq1.1ets, J?vre. L�, pastoral col.lectiva, uJuventus", (Bar-

celona) (gener .1932r;-y-;-XI;-fSc-;;-r:------ "1"

-Petrus. Orientacions de vida cristiana, "Persever�ncia",
(Dar ce 10ñ�r;-ricbrer-I'932r;-Xlly-I.z;-[ Q 147.

-Sobre la de c La r c c Ld col.lectiva ele l'E}?isco]?at, Editorial '".'

"(3;·1;";:-1u;y;s;;i;lii�-r:;;;;;1;;�f�-rc;:f=féj32f�-Eny ::II ,�TQ 545.
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un� autocrític� � todos los cat6licos que habían supeditado el

catol i e ismo o. otros in"be re se s de pa.rtido, como j)onía. de manifie s-

to Llad6, si bien la c aus a directa· de que tales hechos sucoclie-

ran era, las maniobras de la masonería la cual como se decía en

el Anuario de la Congregac:i,6n de la Inmaculada Virgen l·laría y

San Luis Gonzaga, tras promover la quema elo conventos, h�bía he-

cho posible lo. aprobaci6n del �rtículo 26, y habí� culminado su

ectuaci6n con el decreto de disoluci6n de la Compañía (287)} cul-

pa nd o t�mbién a la taa s o ne r f c , Hanich, ?residente ele la O.ILP. pu-

blic6 varios artículos en 01 6rgano pe:rl.oc1ístico de la e nb Ld c.d (283).

------ --- ---

(237)"Cal c.oi:�c.r d o b and a , cat�licamont pa:::lant, s e n b Lraen t.a.Ld a-,
mos polítics, di�paritat do criteris, qUostions de r�gim,
o b6 qUcstions din�stiques. SoIs una cosa ha d'icper�r
en nosaltres: el noatre amor al catolicisme triunfant, al

qual hem de supeditar tota la nostra actuaci6 �dblica o

privada". �rancesc de �. Llacl6.- La dissoluci6 �el3 jesut
tes, "Juventus" , (�t:.rcelona), (fcS'rer- 1�32r;-::ñy=I-;fr;:sc.II.
Ver tambi6n:
Las Conere��ciones Marianas de la Ielosia del Sa�r�do Cora-

z�ñ-de-Jcsús-y-eI-Zccrcto-�e-JIsolücr�ü-�e-I�-CoQ�aJ?�-Qe
�es�s-tiC-24-�c-cñcro-dc-r932--eñ-rrXñüarro-¿e-Ia-Coa�regaci6n
de1o:J�ñññ.cürad;:-yrrceñ-YG¡:Ia y San Luis Gonz a ga , :C:s'�ado
de la cuesti6n 1931-1932." p. 170-175.

(233). "Havem sentit a dir que tota la persecuci6 religiosa que
s'enclou en l'articlo 26 de la Constituci6 esp�nyola, iou

decretada pel Gr�n Orient de la Magoneria. 1 amb els docu

ments de,la hist�ric a la m' no ens costB�ia gaire de pro
var que aque:::ta 'societat Ln be r-n a cd on a.L 6s la responsable de

bona part dels trastorns ocorreguts a molts Estats".
F. d'A. Manich e 1110.. Le dissoluci6 de la Compcnyia de

Je s tí s , ":L'e rseve renc i e" ,-·C3crceloñay;-rfebrer-I 9321�-Xñy
'i"�"_�o 147J. ..... , �.; - •
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Acci6 Popular inmediatamente de conocidp el decreto,

envi6 un mensaje al presidente del consejo de ministros, en el

que, tras resalta= las �portaciones sociales y espirituales que

la Compañía ele Jes�s h�bía dado a España subr�yaba la necesidad

de superar cualquier prejuicio, cosa que no se había tenido en

cuenta al disolver la Compañía, pero que parecía indicar se que-

ría que se tomara en cuenta- en el momento del desarrollo de la

futura ley de confesiones reiigiosas, cuyo proye cto había de ser

dado a cono ce r pr 6:dmam.o n be (289).

Indudablemente una de las mayores campañas organiza-

das por tod�s las entidades fue la iniciada a raiz del proyecto

de �ey de confesiones, cuyo texto se conocía desde mayo del 32,

y que no serlo. aprobado definitivamente hasta junio del afio 5i-

guiente. Así en "Persevcrhncia", a�arecieron varios editoriales,

antes, durante y despu�s de h a�robaci6n de la ley, que no duda-

b�n en calificar de arbitraria, injusta, atentatoria de la liber-

tad y cuya "aprobaci6n traerla el caos y la revoluci6n social, con

lo cual la destrucci6n total de la sociedad serIa un hecho "ells

---------

(289) El mensaje firmado por el presidente de Acci6 Popular, A.

llertrand, el vice-presidente llanuel de Montoliu y el se

cretario, Antoni Griera, concluIa:""Acci6 Popular" ereu

que cal superar tots el prejudicis i vdorar dluna manera

justa t�tes les institucions, qualsevulla que sia el seu

carhcter, per tal dlarr�bar a una m�tua comprensi6, a una

perfecta toler�ncia, hdhuc a una col.laboraci6 cordial.La
dissoluci6 �s quelcom negatiu, �s anti�tica a l'obra cons

tructiva que ha de realitzar tot govern i especialment el
govern pre�idit por V.E., el qual slha assenyalat la ois

si6 d'elaborar per 8; tots els e s p anyo Ls les lleis c o rap Le me jj
t?tries de la fonamental de 1 paIs", "El Natíll, (Larcelona)
(29-1-1932), lmy IV, �TQ 387.
Otros artIculos sobre el tema on "Catalunya Social" (�arce
lona) (13-VI-193l), Any XI, iZQ 516, Y (30-I-1932),.Any :�II,
UQ 548.

,
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(o.narquis tas y c o mun Ls :o.sJ han de c onve rtir-ho en un munt de

ru!nes, per bastir damunt la bhrbara utopia del comunismo, sigui

rus o 11ibertari" (290), el rodedo a la revoluci6n y a 10. subver-

si6n del orden, estn.ba siem�re presenie. ¿C6mo impedir que �sta

no prosperase?, propagando y prn.cticando 10. asistencia o. los Ejer-

cicios, y si ob�ervamos n.tentemente las estadisticas de los prac-

ticantes de Ejercicios, en este años 1933, aumentn.ron las tandas

rea1izado.s y iambi�n el número de ejercitantes, que a ellas asis-

tieron (Ver cue..¿¡_ron��1 c ap , 1).

La s CC .HH. e n junio de 1932, ce le braron uno. as amble a

mariana en CGmbri1s, con le.. asistencia de o.lrededor de dos mi�

personas, bajo la prosidencio. del cardeno.1 Vid0.1 i De..rro.quer; en

ello. se rindi 6 h ome n a.j e- a la Compo.í1ia, cuyos miembros ho.l>Io.n sido

disueltos, y se critic6 10. labor que desdo el gobierno se reo.li��

ba contra 10. iglesia cat61ico. (291). Bn los ediiorio.los que "Juven
-

-------------- .

(290) Bniorn de 10. :!!asse..u.o. r-e v o Lb a , Editorial "l'eJ.�sever�nciall

t:3�celoñ;:T;-t7Ct¡:er-1933r-Xny ��, �rQ159.
Zn otro o.rticu10 se puede leer: II�:O ob1iclen que uno. CaJ¡jo._

lunya laica ser� una Catalunya d'o.tracaments i atemptais,
d'immoro.lito.t i injustIcies, de pistolerisme i pauperismo,
d'odis i anarquia. �n canvi uno. Cc..talunya, on la lloi de

Dlu rebi l'o.catement de tots els cors, ser� una Co.to.lunya
on triomfi 1110. vorito.t i lo. vida, la so.ntodat i la Gr�cio.,
lo. justicia, l'amor i la peu"u. Tristesses i espore..nces,
uPe rso ve r�nci c.u, (D arce lona) (maIg-Y9'33T-¡uy-=;-':-;Q'-1b'2:
Ver ampliaci6n de la nota en el aplndice del capitulo 2, -\

algunos articulos sobre el mismo tema.

(291) Le.. eren .d Lc.d a no.rianc a Co.n'iHi1s, Sup Le me nf de "Juventus"

r:;:rceloii�)"(�ürroI-173 2y;-v;-::I , fr..s c. VII.

..' ..,.. .[..,
I
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tus" , port�voz de las Congregaciones, public6 sobre el pro-
,

yacto de ley, se dest�caba la desigualdad de derechos que ie-

nía un cnt6lico entre los decia ciudadanos, desiGualdad ante

la cual no so �odían quedar inactivos, introduciendo un COll-

cepto que, si no sorprendente en su enunciado, marcaba la in-

corporaci6rr�c� cat61ico al hacer político "Quan un acto 6s

conseqU�ncia de la CanCa de ra6 no hi ha ca? protesta que val-

cui: és perdre el tenps i donar bel.ligerancia a l'advorsari.

as aviat, quietc.ment , se ns f e r remor, he m de maLda r- pe r annr

intervenint poc n poc dins la vida pública de les corpor�cions

oficialn" (292).

�ero sin duda, donde mayor repercusi6n e importallcia

aLc a.n z
é

el proye ct o i fue en 1 es pigillcS de nCa"�alunya Soci [1,1"

donda desde julio del 32, hasta juni� del afio sicuiente, fuc-

ron ap�reciendo un sinnúmero de editoriales y artículos subra-

.yan<lo Las cc r-a c t-o r fs b Lca e extrefueI:JOn"te s e c bc r Lcs de la ley, a-

tentatorias de todos los derechos del hombre, libertad, foroa-

ci6n, etc. (293), alcanzando especial relieve en sus cisques,

--------- --

(292) 7rancesc de �. Llnd6. Les lleis scct�ricD, "Juvenius" ,
(Darcc Lo uc ) (o c t.ubz-e 193 2Y� -Zny =T;-fasc:-:�:
Ver también:
-Sobre el projccte ¿e Lloi rofercnt n les confessions i

coñc�cc;crolls-rcrr�Ioses-�-2QltorIaI-ñJüveñtüsñ-rE�rcelona)
tñove.tib¡:c-F)32r;-7:�r�-fas c. :a.

(293) De e n+r-e los muchos eclitori<11es y artículos apar-e c Ld o s

en "Catalunya Sociel" se hen seleccionado unos pocos
,

que fiGuran citados en cmpliaci6n de le nota en el c?cn-
dice del capitulo 2.

-"",1



el conocido publicista Rucabado, quien subrayaba insistentc-

,

mente en· sus artículos, enardecidos y vehementes, el deseo

de los cobernantes de imponer· la anarquía y el caos en 10 so-

cial, llegando a afirmar que "L'abolici6 oficial de l'ordre

social cristia que ls �o que vol la llei de Confessions i

Coneregacions en projecte, aoolici6 de la conc�rdia oficial

amb l'Esg16sia, no és pas in3taura1' un ordro nou, el te�ric

ordre �evolucionari deIs sofistes polítics esquerrans, sin6

l'ordre anarquista, l'ordre dictat per cada individu i por

cada grup l'olicarquia armada, dictadura deIs individus 0.1'-

mats i de cada crup d'individus; la dictadura de la pistola

i do cada crup; aquell� sílltesi deIs honors humans i socials

que s'enclouen en 01 mo f 'linic i tr�gic DES-OUD.RS" (294).

Observamos también la �reocupaci6n que se sentía en

todos los escritos anto el "orden", entendiendo por tal el

orden tradicional, es�ccialmento e� los artículos firmados

por Rucabado, idco16cicamcnte liCado al pensamiento patronal,

que una ve z c pr o b ada la ley, decía que antes de que le. ley

se lleyara a la pr�ctica, sería preferible un c�mbio de r6-

gimen, traido por un golpe de estado, elecciones, aceptando

incluso una dictadura (295).

----------

(294)

(295)

Ram6n Rucabado: l}.nal'quia i relici6, "Ca.talunya Social"

( ) ( �------T---------- 'o3arcelona, 4-"':I-lSl33, .t:-ny ��II. L- 600.

"Que no es complcixi, és el crit hum� i cristil de mi
lions de s4bdits de la Repd�lica espanyola. Que vingui
un canvi polític, unes eleccions, un cop d'Estat, una

dictadura, qualsovol cosa, menys que es realitzi aquest
munament desp�tic, part forgat i monstru6s d'una assem- �

blea on predominen els esbojarrats, els irreflexius, els

blasrems, els scnglars, homes irresponsables, sense fills
ni familia, la major part d'ells, hem de creure-ho, als �

quals tant se'ls en'd�na de ferir, bufetejar, atropellar
les �nirnes i els arets deIs pares i dels nois".
Ram6n aucabaclo. !.a lloi na Lo Ld c.. "Catalunya Social" (:0ar
celona) (27-V-1933)-¡;Y-:II;-[2-615 •

...
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En realidad, los aspectos que se consideraban m�s

dallosos eran el relativo al r�giQen de propiedad de las con-

gregaciones, que �e3ulado por el titulo torcero, consideraba

propiedad pública los teoplos, edificios, anexos y todos los

bienes muebles que en ellos se hallaran� y el que regulaba

la prohibici6n de enseñar de las instituciones religiosas,

seg�n decía el articu�o 3e, del titulo sexto. Por ello se

juzgaba a la ley, como grave ataque al derecho, a la liberta.d,

Qcnosprecio de la cultura dol pueblo y daños a la econooía

del país; pero la repercusi611 no sería tan grande COQO se

había previsto, por varios motivos apuntados anteriormente: su
-

bida al poder de los radicales y todo el con�lonerado cedista,

inplantaci6n de la escuela privada, tolerancia con las con1'o-

siones religiosas, etc. Este florecer de la escuela, que ve-

�ía siendo promocionada por la Jerarquía, y a la que sin du-

da contribuy6 cucho la propaganda hecha en las diferentes pu-

bli c a cdone s de todas las entidades cuyas posturas se comentan,

y que daban consejos sobre c6mo proceder a la orzanizaci6n

de entidades pc.ra el fomento de la enseñanza religiosa en las

escuelas privadas, y sobre todo, haciendo campailas contra

10 pernicioso de la escuela laica, llegando a lanzar anate-

mas contra los padres cat6licos que llevaran a sus hijos a

dichas escuelas y no se preocupaban por darles una formaci6n
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relicios� a¿ecu�Qa (296).

�ero en "C�talunya Social, no s6lo se atacaba las le-

yes que �roceucntcs del poder legislativo se considorab��

transeresoras ele un o rde n a o c LcL de be rm í.n ad o , si no que con

frecuencia se encuentra� artículos donde se so�etc a l�s "de-

rachas" a una severa crítica, siendo ellas las culpables, en

gran pro,rte·, de la situaci6n social en que se e nc on't rcb a el

país y que hací� ?osib1e que tales hechos ocurrieran (291)

sobre touo en artículos coco los firmados por Civera i Sor-

maní, que aspiraba a la transforcaci6n evolutiva do la socie-

dad, a la cual tenían que c6adyuvar todas las clases sociales,

�ue sin duda las había, docía, poro cuya coo?or�ci6n era ne-

cesaria para proceder a esa nueva sociedad. Era una aspira-

ci6n n la que se aludía on muchos do los editoriales que "lTosa!

tros podriem , ja des d1nrn, assenyalar dos feis b�sics en e1s

quals ens hom de mostrar contor�es e1i esperits, dreians d'

aquesta·nostre torra: �rimera, la defensa del ratrimoni reli-

gi6s i espiritual en el sentit cristi� del nostre poble i

---------

(296) En ampliaci6n de la nota en ap�ndice del capítulo 2, se

recoge la cita de los artículos representativos del pell
samiento sobre el teDa de todas las publicaciones de l�
entidades ?araeclesiales.

(297) J. Civera i Sormaní. L'actuaci6 de les dretes, "Cata1un

ya Socia!,t, (r.;arceloro'-'(3ü:YX=r9J:rr;-AñY-:!!, �YQ 633. "
..

,

"
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segona, el seu scntit catnl�, ja que avui es aquest un fet

evident i real contra el qual no podem ni volem lluitar en

cap forma i de cap manera" (293) y la Acci6 Social Popular,

podría en marzo de 1934 hacer una declaraci6n de f� dem6cra-

ta-cristiana, en una situaci6n socio-política cambiante, co-

mo se demostraría en el mes de octubre del nd s mo año.

-Los-sucesos de octu"ure hicieron que tanto las Ce.Ell.

como lfO.Z.?, salieran 4e su mutismo, con h publicaci6n de

uLgun os comentario s s obre la n insurre e ci 6n", y vemos c om o 1 as

Congregecions �ue, tras la aprobaci6n de la ley de confesiones

se hab!a dedicado de forma prioritaria a su reorganizaci6n con

vistas c su encuadraniento como obra auxiliar de la Acci6n Ca-

t6lica, publicando breves comentarios sobre el papel de �lite

que corresponde a la entidad mariana, en la tarea recristia-

nizadora de Cctalufi� y Espafia, tras los sucesos de octubre

publicaroh un editorial en el que llamaban a todos los con-

gregants a su actuaci6n decidida parv. que los hechos no vol-

vieran c repetirse (299)�

Tembien lfO"ura deIs Exercicis Pcrroquials, al igual

que las dem�s entidades se reorganizaba para su encuadramien-

to en la Acci6n Cat61icc, con el objeto de cbnseguir mayor

eficv.cic, ,por lo cuu L durante todo el año 34, no había cesado

1,
r

----------

(293) �l front dnic suposá sacrifici, "Catalunyc'Socicl"
------------------------------

(narcelona) (30-1"'1 ....1932) Any XII, IrQ 561.

(299) La llig6 de les h or e s tr�Giques, Editorial "Ju'Ventus"
-------------------------------

(Barcelona) (15-:�-1934), .ll.ny ::I1I, fase. ::VIII.
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de repe'bir una y otra vez su adhe s Lén Lnque b r en t cb Le a la Je-

rarquía, si bien como ella misma decía, la si.l¡¡ucci6n socio .... r,2.

ligiosa no me j or a.b a , la tI¡>ersecuci6n" c on-b.í nu ab a , La s "s e c t-a.s "

controlaban los asuntos públicos en �spaña y la Rep�blica se

reducía a una absurda simplificaci6n, a la lucha que el "front

únic" deIs enemics de Crist i de la seva Esg16sia, sostenen

contra aquesta i els se�s fidels" (3LO), que se haría o�s pal-

p ab Le en Jos sucesos de octubre, que no serían sino la uculmi-

n a c Ldn ele una e pd d.e mLa de malas d o c ür Ln as " que se h ab f r, e x bon-,

dido por el pueblo (3Gl) y le. soluci6n, simplificado. tambi6n,

tenía que buscarse por medio de la pr�ctica continuada de los

Ejercicios, para la. snlvaci6n uel e.Lmc y la ir¡11l1antaci6n elel

espíritu de Cristo en toclo el país (302), utopía, instrumento

("300) J. I.ol)e� i 1:o(lrano. ��r_���'::f����a_�:'E:::'f!::���' n:;_'ersevc

r�:;'lQian, (�G,rcelolla), "(abril l'�34r, �'�lly ... :L, �,Q 173, p.
135-138.
Raii:i:'icando La s ]!t11abras an'beriores de c f a "l'afer CQ.I)i
t,al que he m do considerar c!s, no res rae ny s , que el fet
de la intollsificaci6 ele la gran ofensiva que los scctes
al servei de l'3sperit del Hal, han oo?r�s contra lf�s_

a14sia catblica".
(301) Gl'eus reflc::ions ?roi'itoses, n:;"erseve���nciall (Larcelona)

tñoveLii)¡:e-I�34r-::�y-.:r�-::'Q-lG(:.
(302) Concluía el editorial sobre el orden perturbado diciendo:

u:Ue gran Cbr::? d.e Ls :::ercicis :':.'c.l�rocluial:::;, net,c,oent cc/¡ja,

lana, Is la crida,da. a desenvolupc.r aquella actuaci6 es?i
ri tual [1' :';'1)1':1 ele la J.e ¿er..lpci 6 J . Lar::? d' un a vi g o r La e o r

prenadora compt� anp clenents dlune v�lua inestimable,
decidits �mb le sev� incoercible empreDt� :1 esporrcr tot
rastre de d.e Ld cbe , res"úablir les relacions amb Dlu, tren- Ji.
cedes pel dcsasrEiment i l� injdria, i contribuir a 1(1

finali"¡jo,t s ub Ldn ele fer re vdu rc , ::'10r :1 s e up re l'esl)el'it
de Crist errcu de la' nostra ��tric". CGl =cGtG�li� 1'01'

dr..Q -?��¡j2;:.?!,t - ":;:?ersever�:.llcic", (:jarc;-lo�c),- [G()�e� 1)3-6) ,

Any _�III, .!º 194. .
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de intereses de cl�se determinados, como hu�í�ll visto Dentes

preclaras del catolicis80,m�s abiertas al devenir de .los tiee
-

pos y les nueves situecio�es'socialcs (3U3).

Es obvio decir que "Cctalunya Sociel" dio tambi6n

su opini6n sobre las �rnadas de octubre que significaron para

Cctcluffa la p6rdide de su autonomía, ya que el dilema entre

le derrota político. catclana y la ruina socio-econ6mica, se-

gán Eucabado habí� sido resuelto ?or l� proviuencia, al sa-

crificar la derrota política en aras de la selvaci6n del "or-

den" social, le pez, y el orden meteriel y econ6cico, pera

salvar sobro todo la religi6n "Por salvar la reli3i6 a canvi

de 1('.. humd Ld c c Ld i la .vo rg o nyc historica que hem de J!ass;_;,r

els catalans en veure esfronc.rau('.. en un instant l'autonocia

aconsecuida a costa de t('..nts ('..nys (304).

Acci6 Sociel Popular coco el resto de entidades ca-

t6liccs, tenía que ad('..ptarse a la situaci6n creado. por la

implentaci6n gradual de las bases de reorzanizaci6n de la

Acci6n Cat6lica , y al mismo tiempo hacIa continuos llama-

------- -_,...-

(303) Recordemos al P. Gerar� Gafo, Arboley('.., Carbonell aen

tro del campo social y Card6 en el intelectual.

(304) Ramon Euccbado. El díc tr�sic de Catclunyc, "Cctclunya
S o ei0.1", (}1 ar ce 1 'OüC:J-;- r2G:::I93;¡:J-Xñy-:-�iIY, .: Q 684.

�lanc i �oés en i6rminos similares a Eucabado, llamaba
a le reconstrucci6n del paIs "D6u vulgui que davent df
aixo tots els fills de la nostra terra obrin ele ulls

a la veritat i abandoncts els cemins a'error, s'esDcr

cin a reconstruir la rltria devastada i afer-lo. dintre

l'observancia de les llais i la cordial i germcnIvolc
conviv�ncic uob les altres recions d'�sp�nya, un� terra

.J)

aran i gloriosa. n6u guardi Catalunya".
J. 3lallc i �ols. Desprls de le trcG�dia, "Catalunya
Social" (Barcelon;r;-'('27:X:Y:J34T;-':ñY:-:IV, :T2 635.

-,
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mientos a otras entidades, para que se ndhirieran a ella,

como la proclama hecha en el verano deL 31 ",,1 publicar el

Mariifiesto-procrcma � todos los cat61icos de Catnlufia, con

el objeto de hacer una verdadera acci6n social, que debería

distinguirse de la acci6n cat6lica, pues la �ricera tenía por

objeto la-reconstrucci6n de la sociedad en su aspecto econ6-

mico-social y de justicia distributiva, según la sociOlOGía

cat61ica, a diferencia de la segunda, que era la participa-

ci6n de los seglares en el ministerio eclesi{stico, coople-

monto de la obra de la Jerarquía, dentrode la Iglesia (305);

:10 ob s b e.nbo no hubo pLn.rrte arad en-t o serio ni coordinaci6n efec-

tiva cntre las diversas entidades.

Finalmente, para concluir este apartado, s610 resta-

r� ver la a cbdtud tóma(la nn t e la rovisi6n c on a t.Lbuc f.o na L,

que s610 fuc p Lcnbe a d a s o r Lc.me nbe por La Acci6 Social I'o11ular,

desde las p�cinas de su 6rgano de prensa; ya en el mOfilcnto de

la aprobuci6n de los artículos 26 y 27, lanzaría un "Som rcvi

sionistes!!", pues se consideraba que los artículos aprobados

no respetaban ni s Lgud e r a a las minorías, considerando la re-

visi6n constitucional cono la campufia política más urgente a

----------

(305) Acci6 cutblicu i acci6 sociul, Editorial
So ciO,pr r:JO:rceloñO:1-"("2I="l=r933), imy xr r ,

"Catalunyo.
IrQ 598.
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llevar ade La nt e (306). :Tatu;ralmente con la prohibici6n de

la cn.m�nffá revisionista por el gobierno, y por el sucesivo

devenir republicano, poces veces so haría nenci6n de la ro-

fo rma cons ti tucional, has tn. que cumpli6ndose los cuabr o añ o s

J?revistos en la consti'tuci6n po.ra. ser fnctible tal reforna,

y con un g.ob Le r-n o ('le d.e r e c hc.s en el poder, la probabilidQ.d

estaba mucho m�s cercana. Sabemos algunas do las causas por

las quo le reforma no se llev6 adelante (307), y a las que

las diversas publicaciones cct6licas harían referencia en va-

rios artí culos, subr ayand o In. no ce sLd cd de e o ns o guir uno. aLl-

plia mnyorín. do derechas en las Cortes quo tendrían que proce-

der a llevQ.r a cabo tal reroroa, pero 6sta sería invinble.

--�----

(306) Selecci6n de n.rt:!culos sobre la rovisi6n constitucio
nal:

-���_!=!����::�,:::�=�, Editorial, "C:::.talunya Soci al",

(:Jarcelo11.2.) (3,1-::-1931), )",ny xr , ::2 536.
,-Gnston Gerard. La reforma constitucionel, "Catalunya
Social", (:Jarceloñc1�-'O:5-L_2�-Jü:;:y-l'5:r:n-;- Any ::rv,
N2 716.
-::1s c a bb Ld c o i la. r-e f o rra a constitucional, "Catalul1ya
-------r---------,-(�---------l--------- n

Social" \:..J:::.rcc10na¡ \u-71:L-1';)35 _:..ny � ... i7, :';'12 71u.
--Gaston Gerard. �ls enocics de la reforma consti�ucio

nal, "Catalunya §o�I;rrr-"{"3�i;;1;��r-t�7:VIY:l���j-Iñi
zrv, :j2 721.
-El problcna ele la reforma o o ns b d 'bu c Lon e.L, "CaJ¡¡o.lul1ya
--�--rr-f---------j-f�---------j---------Soc�o.ll \_:"arcelol1a \'1-.",,1:-1935, _¡·l.ny ��J:7,�;º 74U.

(307) Vii. supra el apartndo 1.8 de este mismo capítulo.
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Presionanuo asimisno desde las columnas de las publicacio

nes a los partidos que en la. c arnpa.ña e Le c t o r a I ele noviembre

del 33, ha.bían incluido la ba.nJera. revisionista: Ceda, agra

rios, Lliaa Catalana, etc, que finalizando el 1935, viendo

que la reforwa llevab� consigo la autodisoluci6n de la C�

raa r a. en lc_qu.c tenían mayoría, se resist:!an a votar In me

dida.

Concluir6 diciendo que la m�yoría de las veces se

hablaba. en todas las publicaciones (6rcanos de prensa reprc-

sentativos de las diferentos entidades) un longuaje estoreo

tipado y cDolog6iico, que llcanban con escasa audiencia al

público; que las posiciones de las di�erentes entidades son

importantes en tento se puede apreciar en ellas, con excep

ci�n do la "Caialunya Social" la ieposibilidad que tenían de

ad a.p üa r-a e. a La s c:d�encias ele los nuevos tier,1pos. En ·�od o ca-

so no croo quo su papel, ayudando a la Jerarquía, fuera tan

importa.ute como se había supuesto hasta ahora.
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Apéndice del capítulo 2
--�-------------------

(9) Respecto la repercusi6n que tuvo la implantaci6n de 10

Rep�bliea en Cataluffa, Carreras y Vilaplana decí0u: "Senza

timare di cadere nella pib piceolo. esagerazionc si pub

ben di�i-¿hi' l'instaurazione della Republica no� ha sus-

citato il pib 1'iecolo problema ecclcsiastieo in Catalogna,

dove l'inconformismo monarchico no� ha neppure realtl. Del

prioo momento con perfétta avve rlu ·';czza e chiara visione

dalle cose, la Gerarchia e tutti quanti gli elementi catto-

liei fecero manifestazione discreta e precise delle dottri
-

ne della So.nta Sede ricu::"rdo i reggimi politici, senza che

nessun anneddoto imprudente portasse la minima alterazione

all� relazioni tra le autoritl civili ed eeclesiastiche.

D'altre parte, la direzione di SUB Eoinenza il Sig. Cardi-

nale di Tarragona,'fedelmente assistito dai Vescovi della

Provincia, si fa sentire efficacemente ed ha il reconosci-

mento generale del maggior prestiGio, con cui lo fa COill-

parire agli occhi di tutti la sua zelante difesa dei di-

ritti della Chiesa durante la Dittadura. 1 suoi documenti

pubblici in questi giorni hanno sostenuto con serenith ea

elevatezza di mire el criterio dei cattolici, e persino del
-

lo stesso Madrid sono giunte impressioni dello. straordina-

rio rispetto con ciu vien considerato dal Governo", reco-

'.'
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gido en Informe del Dr. ?arrerBs i Antoni Vilaplana, p.

11 en Archivo Carreras N2 29 •• Documents Varis •• Camisa ••

Acci6 Parlamentaria, textos ••• Se encuentra tambi6n en

"A.V.D." ApE!ndice l�2 192 •• 25-X al 11-XI-1931. V. 11 ••

lª i 2� parto p. l03�l04.

(73) Relaci6n de d o cura e n'b o s , sobre plan de acci6n parlo.oenta-

ria respecto a la discusi6n del proyecto constitucional.-

N2 71 •• 2S-VII-1931 •• "A.V.13." •• V.l. lª'_i 2ª part •• p.

167-168.

N2 75 •• 1-VIII-1931 •• "A.V.B.u ••V.l. l. i 2. part •• p.171-173.

N2 78 •• 3-Vlll-1931 •• "A.V.B.u ••V.l. l. i 2. part •• p.17S-181.

H2 86 ••9-VIII-1931 •• "A.V.B." ••V.I. l. i 2. part •• p.194-196.

U2 88 ••10-VIII-1931 •• "A.V.D.u ••V.I.1ª i 2. parto p. 198.

N2 92 ••12_VIII_1931 •• "A.V.D." V.I. lB i 2ª' part •• 1'.202-209.

NQ 94 •. bis •• 13-VI�I-1931 •• "A.V.B." ••V.I.1. i 2.part.p.212.

NQ 97 •• 14-VIII-1931 •• "A.V.D." V.I. 1. i 2ª parto 1'.215.

N2 111 •• 22(?)VIII-1931 •• "A.V.B." V.I. 1. i 2. parto p.242-

261.

Tambi�n se encuentran muchas referencias al tema en toda

la correspondencia recogida en el mismo Archivo, corres

pondiente a los meses de septiembre y o�tubre correspondie�

te al V.I. 3. part i Indexs.
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(103) Grevis TheoloGi sententia.- Parer d'un greu tebleg sobre
---------- --- --------

com cal interpretar aquelles paraul�s del sant pare als

'catblics espanyls -"merced al concurso de todas las buenas

energías y por las vías justas y legItimas"

l. Que els bisbes no estiguin m�s temps callats, sin6 que

d'una mane�a clara, segons el que han prom�s en llur res-

posta al telegrama del papa, ensenyin i adverteixin els f!

deIs, a fi que, coneguin pa.Le s ame nb els mals que amenacen

l'Esg16sia, o que jo. la colpeixen, i que procurin impedir-

los tant com sigui possible, passivament i activa, per

tots els rnitjans lícits.

2. 1 jo. que ara comenea la campanya revisionista per la

qual tots aquells mal s poden lsser corregits o minvats, l'

afavoreixin obertément, i exhortin tots els cat�lics �

c o Ls Lab o r-a r s-hd , o. fi que, per aquest _can!, unides totes

les forces, procurin el bé de l'Esgllsia, que és alhora,

i tambl , el bl material (la pau, llordre, etc •• ).

3. No st�contentin d'haver adoctrinc.is els fidels'una so-

la vegada, par carta, aun repetidc.ment, cada vagada que

hom intenti fer res contra ltEsglésia, escriguin, parlin

i exhortin els roctors de les parr�quies a il.lustrar-ne

els fidels.

4. Pronoguin actes externs, jo. sieui en els temples i als

llocs piadosos mIs venerats, jo. tambl, si Is possible,

foro. deIs temples, coro ls, ara o.mb pelegrinXges, preg�-

ries, de reparaci6, rogatives.
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5. Condennin explícitament les revistes i els diaris im

piadosos; n'�judin els bons i procurin promoure'ls�

6. Si por aquesta coses qu�lque bisbe Is �unit pel covern,

els altres 0isbes acudin a favor seu, solidaritzant-s'hi.

Si, semblalltment, algun s�cerdot o lai,ls condemnat injus

tament pel govern, els bisbes el defensin".

(122) El artículo 26 decía: "Todas las confesiones relieios�s

ser�n consideradas como Asociaciones so�etidas a una ley

especial.

El Estado, les regiones, las provincias y los Muni

cipios, 1:0 tlr.ntendr�n, fcvorcccrd:n, ni auxiliari�l, e c on d-.

micaocnto e las Iglesias, Asociaciones e Instituciones

reliGiosas.

Que da n di suo 1 Jür,s equo Ll c s O'r de ne s Re li::;i os as que

estat�teriamente inpongan ademd:s de los tres votos can6-

nicos, otro especiel de obediencia a autoridad ¿istinta

de la legitima ael Estc�o. Sus bienes sor�n nBcion�liz�-

dos y �fectcdos a fines oon11icos y doc0nies.

La s deml:1 6:rc;'enes roli5iosr,S se s o me te r-án e. una

ley es�ecial voteda por astes Cortes Constituyentes

y ajust�dc a las siguientes basos:

-,

12 Disoluci6n de las que, por sus actividades, cons

tituyan un peligro paro. la seguridad d�Estado.

.l ..... "
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22 In�cripci6n de las que deban subsistir en un Re-

,

gistro especial, depc�diente del Ministerio de Justicia.

3g Inc�?acidad de cdquirir y conservar, ¿or sí o

por persona interpuesta, n�s bienes que los que, �revia

justificaci6n, se destinen a su vivienda o al cumplinien-

to Qirecto de sus fines privaQos.

42 Prohibici6n de ejercer la indus�ria, el comercio

o la e n se ñan aa ,

52 Suoisi6n a todas las leyes tributarias del país.

G2 ObliG�ci6n de rendir anualmente cuentas al Esta-

do de la inversi6n de sus bienes en relaci6n co� los fi-

nes de la Asociaci6n.

72 Los bienes de las Ordenes religioscs pod=�n ser

ti

na e i ona 1 iza d o s .

(144) Los firmantes de la instrucci6� a los fieles sobre el

matrimonio ca�6nico eran:

-Arzobispo do Tarragona - Vidal i Barraquer.

-Arzobispo de Sevilla- Cardenal Ilundain y Esteban

-Patriarca de las Indias - Ram6n PEfre z.

-Arzob�o de Valladolid - Remigio Gand�segui.

-Arzobispo de Valencia Prudencio lIelo

-Arzobispo de Zaragoza Rigoberto DomE!nech

-Arzobispo de Santiago - Fr. Zacarias Hartínez.

-Arzobispo de Burgos - Manuel de Castro Alonso
',1

-Obispo de Juen (en representaci6n del de Granada)

Z,lanuel Basul to.
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-Obispo de Siftüenza (en reprcsentaci6n' del de Toledo)

Eustaquio Nieto.

Anteriormente el obispo segoviano Dr. Pérez Platc�o,

h ab La pub Ld o cd o en el boletín de su di6cesis el 3 ele mar-

zo 1932, un pastoral contra la ley del matrimonio civil

en tiriffii:ci:"os duros y polémicos, ,lo que motiv6 que el 1$0-

bierno suspendiera al prelado la percepci6n de sus tem-

poralidades. La pastoral, que figu�a en "A.V.B." Anexo

N2 391 •• l2-VI-1932. V.III •• ln i 2ª parto p. 73-85, fue

severamente juzgada por el Cardenal Vidal.

,

(160) En carta o. Vidal i Barr aque z- , (101 23 de a.g cs bo de 1932,

decía Ossorio'al ccrdenal: "Algo supe del proyecto cuan-

do hace t=as o cuatro mesos le tenía a punto de ultimar

la Comisi6n jurídica asesora. Hasta entonces y aun bas-

t�nte tiempo después, yo no era pesimista. Bastaba ver

la poca prisa que el Gobierno mostraba para abordar la

cuesti6n, el evidente aquietamiento de las pasiones, 01

avance do la normalidad ec�n6mica y el innegable cambio

operado por la experiencia en las maneres de los go�er-

nantes, para darse cuenta de que hebían cedido mucho las

acritudes del verano p e.s ado ; Has debo reconocer que le

actitud de nuestras famosísimas derechas lo ha echado

todo a perder. Ahora ya no me sorprendería que la po-

lítica de laicismo se trocase en política de persecuci6n.
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Debieron 'las derechas [•• j c oLo cez-s e lealmente den-

tro de lB Rep4blica pera defender sus creencias y sus de-

r e ch o s , Lej:>s de ello, han me z cLud o todos sus deseos y to-

das sus aspiraciones con un denominador c omdn e el odio a.

la Rop4blica" "A.V.D." ••�º 447 •• 23-VIII-1932. V. III •• lª

i 2ª parto 2. 190.

Vidal i Barraquer que tenía esta radicalizaci6n de-

cía en carta � Alcal& Zamora "Al leer la da V.E. [se re-

fiere a un� carta del presidente del 9-VIII-32, donde le

comunicaba a Vidal su optimismo sobre la posible buena

marcha del proyecto. de ley de confesiones) habían ocu=ri-

do ya los hechos que de c c ras dn lamento, y cuyas C0113C-

euencias no ser�n favorables para la �az y tranquilidad

que todos anhela�os. �o os conveniente mezclar la polí-

tica. c;n la rcligi6n, ni, a pretexto de que algunos ele-

me nb o s de derechn., han s Lmp a'b Lz ad o con el a.Ludd d o novi-

miento, tomar medidas contra peri6dicos �uramente cat6-

licos o contra instituciones, �ue aun cuando defiendan

la. religi6n nada tio�on que ver con actos revolucionarios"

"A.V.B.", N2 443 •• l6-VIII-1932. V.III •• lª i 21 parto p.

187.
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(223) "L'Esglésio., custodi de la. més certa i més alta noci6

de la sobirania política, per tal coe la fa derivar de

Déu, orieen i fonament de tota autoritat, mai no deixa

d'inculcar l'acatament i obedi�ncia deguts al poder cons-

.

.
\

tituit, adhuc en els dies en qu� llurs dipositaris 1 re-

presentants n'abussin contra Ella, privant-se així del

más poder6s suport_de l'autoritct i del mitja més eticae

per a obtenir del pable l'obedi�ncia a les seves lleis.

Amb aquella lleialtat, dones, que correspon a un cris-

tia, els catolics espanyols acataran el poder civil en

la forma amb qu� de fet existeixi, i dintre la legalitat

constituida, practicaran tots els drets i deures del bon

ciutada. Una distinci6, pero, hauran de tenir present en

itactuaci6 llur: la importantíssima distinci6 que cal es-

tablir entre poder constituit i legislaci6. Fins a tal

punt aquesta distinci6 és obvia, que ningú no deixa de

veure com sota un r�gim, la forma del qual sigui la més

excel.lont, la legislaci6 pot ésser detestable, i, a l'i�

revés, sota un r�gim de forma molt imperfecta, pot donar-

-se una excel.lent legislació. L'ameptació del primer no

implica, per tant de cap manera la conformitat, menys

encara l'obedi�ncia, a la segona en 0.110 que sigui opo-

sat a la llei de Déu i de la seva Església. Les nacions,

amb tot, s6n guaribles; les legislacions, perfeccionables.

-. ,\
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sense minva, dones, ni a�enuaci6 del respec�e degut al
,

poder constitu!� tots els cB�blics es faran un deure re-

ligi6s i civil de desplegar perseverant activitat i d'

usar de tota la llur influ�ncia per tal de con�enir els

abusos progre�sius "de la legislaci6, i canviar en bl les

lleis _i_njl.!stes i nocives, donades i'ins ara; segurs que

obran� amb rec�itut i prudencia, donaran amb aixb pravas

d'intel.ligent i coratj6s amor a la pltria, sense que

ningd puaui amb rab acusar-los d'hostilitat envers els

poders encarregats da regir la cosa pública" ••

(290) Sobre miedo a la revoluci6n social:

-Una nOVa escomesa contra l'Esgl�sia Catblica, "Perseve-
------------... -----------------------------

rlncia", (Barcelona) (Novembre 1932), Any IX, N2 156.

-Parlem del Projecte de Llei de Confessions i Congrega-
----------------------------------------------

1932), Any IX, N2 157.

-La Llei de Congregacions Religioses, "Perseverlncia"
------ -- --- --------------------

(Barceiona), (mare 1933), Any X, N2 160.

-Enfron� de la Lle i F.une s ta , "Pe rsever�ncian (narce lona)
--- ----- -- ------ ---- --- --

(juliol 1933), Any X'- U2 164.

(293) J. Blanc i Boes •• Davant d'una nova amenaea, nCatalunya
-------------------------

Social" (Barcelona), (16-VII-1932) , Any XI (xII) n2 578

072).
",'



-�!:_�!!: ��...E�g_::':f!�����_�': 1 igi o:!..:::' "Catal unya Social"

(Barcelona), 'lO-XII-1932), Any XI (XIIJ H2 593.

Ramo n Rucabado •• ��_��!:�:.:.�_�.:_�!!_�li��::ta�, "Catalunya

Social" (Barcelona) (22-X-1932), Any XI C{l� N2 586.

-��!!.:�_�!_Co��::!��ci�����lif!���::' ·Catalunya Social",

(Barcelona) (�8-I-1933) Any XII, N2 599.

-

-��:��_�!: _���!!::!: ª����, Edi tori al, "Catalunya Social tt,

(Barcelona), (11-11-1933) Any XII, N2 601.

llamon Rucabado.t

*-�!��::�_�_:�����:'��!�_�����:'_��_�:'�����_�����!�E�::�de��

�:._:�_�!�.::.�!���!_5:._����2-���, "Catalunya Social", (Dar-

celona), (18-11-1933), Any XII, N2 602.

-�!!'_!!':!E-��_�:.�!�ri�, Ecli torial, 11 Catalunya S oci al", (Bar

celona), (22-I�-1933), Any XII, N2 610.

(22-IV-1933), Any XII, N2 610.

-S!ha consumat l'atropell, "Catalunya Social", (Barcelona),
----- --- -- --- ---- -- ..._-

(20-V-1933) , Any XII, N2 614.

R amon Rucabado •• ����.:�_���e 5:��, "Catal unya Social",

(Barcelona), (27-V-1933) Any XII, Nº 615.

-La llei de Confessions i Congreaa.cions cprovada per los
---- -- ------- ----- ------ ---- --- --- --- -------------

��:!����.!�!�, "Catalunya Social" (Da.rcelona) (10-VI-1933)

Any XII, N2 617.

.. . ..."
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(296) V. Capel1ades •• La República no és antireligiosa, i vol
--------- -------- ---- ----------------- -

l'escola laica pel respecte que li mereixen totes les
--------------------------------------------

���.:.:: ItJuvent�sn, (Barcelona) (agost 1933) ii.ny XII,

Fase. VIII.

F d B L1 d6 E It J t 11
ranee s e e • a •• _����l!:�1. Vv Qh US

(Barcelona),(setembre 1933), Any XII, fasc.IX.

Santiago Balcel1s •• ¿Quin fi preté la Federaci6 Catalana
-----------------------------------

�����::�����_���'bl�=s?, ItJuventusn, (Barcelona), (15 fe

brer 1934), Any XIII, fase. 111.

celona),(15-VI-1936), Any XV, fase. 11.

(Barcelona), (juny 1932) Any IX, N2 151.

-��_R.:��!.: ��_���_ g��.:._!' €: ���, "Catalunya Social 11

(Barcelona), (2l-VI-1932), Any XI (",{-II] N2 569.

-�!!_la_!��be��������!���!��, "Catalunya Social,

(Barcolona) , (22-X-1932), Any XI ÉGIJ i:-J2 586.

-��!:::���_�����, "Catalunya Social", {Barcelona}, (4-II-

1933), Any XII, N2 600.

Ramon Rucabado •• Contra els apostols i contra la doctrina,
----------------------------------------

"Catalunya Social", (Barcelona), (6-Y-1933), Any XII, N2

612.

(Barcelona), (30-IX-1933), Any XII, N2 633.

..:"
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-La. batalla de l'esco1a, '''Cata1unya Social", {Barcelona},
----------------------

(12-X-1935), Any XIV, Nº 732.

-La substituci6 de l'enseny�n9a religiosa, "Catalunya
---------------- ------ --- ----- -- ----

Social", (3arcelona) , {14-III-1936} , Any XV, N2 754.

cia1" (Barcelona. ) (18-IV-1936), Any XV, N2 759.

-El 1aicisme escolar, nCata1unya Social", (Darce'lona), I

( 16 - V-1936) Any :{V, ¡n;! 763.

Ramon Rucabado •• La substituci6 de l'ensenyament re1igios ••
----------------------------------------

"Catalunya Social" (ilarce1ona), (6-VI-1936), Any XV, N2766.

Gaston Garard •• La 11ibertat d'ensenyanga "Cata1unya Social"
----------- --- ---------

(Barcelona) (13-VI-1936) Any XV, N2 767.

.
.

, .


