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Introducción

Javier MUÑOZ SORO (coord.)
Universidad Complutense de M adrid

la m uerte  del in te lec tua l ha  segu ido  su conversión  en  ob jeto  p riv ileg iado  de

la h is to r iog ra fía  del sig lo  XX . Las necro lóg icas del in te lectual un iversa l o

-Z. A ^de l in te lec tua l o rgán ico  tienen  y a  m uchos años -n a d a  m enos que tre in ta  han  

pasado  desde las p rim eras de Foucau lt, P ie rre  N o ra  o Jean-F ranço is L yo ta rd1-  y  tras 

ellas v in ieron  los ba lances desm itif icadores, cuando no  francam ente  nega tivos2. D esde 

en tonces no  han  dejado  de aparecer nuevas aportac iones sobre la h is to r ia  genera l de 

los in te lectuales, sob re « in te lec tua les co lec tivos» estrecham ente v incu lados a causas 

po líticas o sobre g rupos concre tos y  sus redes de soc ia lizac ión , caso de los clubes 

o las rev is tas. En  suma, p rosopog ra fías y  b iog ra fías ind iv idua les que han  puesto  en  

ev idenc ia  los aspectos m ás con trad ic to rios y  oscuros de unas figuras que se hab ían  

alzado , a través de su m ag isterio  ético , com o p ro tagon istas de los g randes debates 

ab iertos en  el espacio  púb lico  de las soc iedades dem ocráticas, pero  tam b ién  com o 

ú tiles p ropagand istas al serv ic io  de las d ic taduras y  to ta lita rism os del s ig lo  XX .

E l p resen te  m onográf ico  tra ta rá  sobre estos ú ltim os, sobre los in te lectuales m ili tan tes 

y  func ionarios del rég im en  de F ranco , sob re sus ob jetivos y  espacios prop ios de debate, 

sobre sus itinerarios personales y sus evo luc iones po líticas hasta  converger, en  algunos 

casos, con  los in te lectuales del ex ilio  o con  las nuevas generac iones un ivers ita r ias que 

en tend ie ron  el ofic io in te lec tua l p rec isam en te com o lo con tra rio , es dec ir, com o un  

com prom iso  po lítico  con tra  la  d ictadura. Los artículos que com ponen  el dossier son 

el resu ltado , m uy  am p liado  y  e laborado , de las Jom adas sobre Los intelectuales en 
España, de la dictadura a la democracia (1939-1986), o rgan izadas po r la Fundac ión  
Pab lo  Ig lesias (FP I) y  ce leb radas en  el C írcu lo  de Be llas A rtes de M adrid  en tre  los días 

4 y  5 de m ayo  de 2011.

L a  r iqueza de las perspectivas y  la variedad  de los tem as tra tados hacen  d ifíc il 

resum irlos en  unas pocas conc lusiones. A un  así, en tre  ellas está la  com probac ión  de 

que los in te lec tua les españo les no  estuv ieron  com p le tam en te a is lados respecto  al 

en to rno  europeo . L os in te lectuales franqu istas buscaron  ideas en  el arsenal ideo lóg ico  

del pensam ien to  reacc ionario  eu ropeo  y  leg itim ac ión en  la op in ión  púb lica  ca tó lica  

y  conservado ra occ iden ta l. Su nac iona lism o, fundam ento  del «N uevo E stado», ten ía

1 M ichel Fo u c a u l t , « La fonction politique de l ’intellectuel », Politique-Hebdo (noviembre-diciembre 

1976); P ierre N o r a , « Que peuvent les inte llectuels? », Le Débat, 1/5/1980. Jean-François L y o t a r d , 

« Tombeau de l ’in tellectuel », Le Monde, 8/10/1983.
2 Paul Jo h n s o n, Intellectuals, Londres, W eidenfeld & N icolson, 1988; Herbert L o t t ma n , La Rive 

Gauche, Paris, Seuil, 1981; Tony Ju d t , Past Imperfect: French Intellectuals, 1944-1956, University o f  

Californ ia Press, 1992.
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com o ing red ien te  esenc ia l el ca to lic ism o, pero  e llo no  ev itó  una  po lém ica  entre  los 

in te lectuales m onárqu icos y pub lic istas de la  Ig lesia , y  a lgunos in te lec tua les fa lang istas 

y  cató licos «p ropagand istas» , ante el em peño  po lítico  de estos ú ltim os de in teg rar en  la 

cu ltu ra  de los vencedores una  trad ic ión  secu lar, com o exp lica  Ism ae l Saz en  su tex to . 

D e la  com petenc ia  en tre esos dos p royectos para  la construcc ión  cu ltu ra l, y  po r tan to  

po lítica , del rég im en  tra tan  las aportac iones de dos jó venes investigadores, Sara  P rades 

y  A n ton i Raja, cen tradas en  la figu ra  del in te lec tua l m onárqu ico  y  cató lico  del Opus 
Dei, R afael Calvo  Serer, y  de su po lém ica  con  el fa lang ista  Pedro  L a in  Entra lgo .

L a  convergenc ia  de los in te lectuales p roceden tes del franqu ism o que se a le jaron  

de la d ic tadura, b ien  rec luyéndose en  el m undo  académ ico  o adop tando  actitudes de 

d isen tim ien to  den tro  del s istem a, b ien  partic ipando en  in ic ia tivas púb licas de oposic ión  

ju n to  a los in te lectuales del ex ilio  y  del in terio r, constituye uno  de los debates m ás 

in teresan tes sobre la cu ltu ra  españo la  del sig lo  X X po rque está en  el cen tro  de un 

debate  m ás am p lio  sob re los o rígenes m ora les de nuestra  dem ocrac ia , com o señala  

E lias D íaz.

En  cuan to  a las nuevas generac iones un ivers ita r ias que irrum p ieron  en  el aún 

m uy  lim itado , pero  re la tivam en te m ás ab ierto  espacio  púb lico  de los años sesenta, 

la in fluenc ia  ex terio r que ac tuaba sobre sus inqu ietudes y  dem andas sorp rend ió  al 

escrito r repub licano  F ranc isco  A ya la  la  p r im era  vez que vo lv ió  a España en  1960. Los 

deseos de aquellos jó venes de escapar de la m ed iocridad  cu ltu ra l im peran te  no  eran  tan  

d istin tos, pese a que las c ircunstanc ias sí lo eran, de los de m uchos o tros jó v enes de lo 

que en tonces se llam aba el «m undo  lib re» . En  su caso lo que ocu rría  fúera  de E spaña sí 

fue dec is ivo  para  la reconstrucc ión  de un  espacio  au tónom o cu ltu ra l y  po lítico  respecto  

al E stado  franqu ista , tem a del artícu lo  de José Carlos M ainer.

Se tra tó  de un  p roceso  com ple jo  donde el em peño  po r res is tir  a las exp resiones 

m ás ranc ias y  b ru ta les de una d ic tadura superv iv iente de la época de los fasc ism os, 

coex is tió  con  la denunc ia  de sus in ten tos de leg itim ac ión  den tro  y  fuera  de E spaña 

ba jo  la aparienc ia  de una  m odern idad  tecnocrà tica . Y  donde la lucha po r las l ibertades 

dem ocráticas coex is tió  con  la fasc inac ión  po r la revo luc ión  y  las experienc ias de 

ingen iería  social, po lítica  y  económ ica de a lgunos reg ím enes to ta lita rios. L a  recepc ión  

del pac if ism o y  el an tiim peria lism o, del m arx ism o, del aggiornamento de la  Ig les ia  
conciliar, del Nouveau roman, del cine de ensayo  y  de m uchas o tras nuevas fo rm as de 

consum o cu ltu ra l p rodu je ron  en  la soc iedad  un  cam bio  de va lo res y  en  la cu ltu ra  una 

serie de cris is ep istem o lóg icas que a m ed io  p lazo  harían  posib le, o necesario , o m ás 

sólido, el u lte r io r cambio  po lítico . De ese m undo  que cambió  tan  deprisa, y  po r eso  con  

tan tas con trad icc iones, se ocupa la con tribuc ión  de Caries Santacana.

Cuando fina lm ente se p rodu jo  el cam bio  po lítico , después de 1975, éste tra jo  sus 

p rop ios re tos y  fatigas. U nos in te lectuales se incorpo raron  a las responsab ilidades 

po líticas, otros acabaron  desencan tados o m ili tando en  nuevos m ov im ien tos sociales 

com o el eco log ism o, el pac if ism o o el fem in ism o. Los hubo  tam b ién  que se conv irtie ron  

en  creadores de op in ión  desde las tr ibunas púb licas de los periód icos, la  rad io  o la 

te lev is ión . Fue una dob le transic ión : de la  soc iedad  en  su con jun to  y  de los p rop ios 

in te lectuales an te su nueva func ión  social y  su inserc ión  en  un  m ercado  cu ltu ra l en  

expansión  y  m ás o rien tado  al consum o, com o exp lican el filóso fo  A n ton io  G arc ía  

Santesm ases y  el soc ió logo  Juan  Pecourt.

E l p resen te  m onográ fico  ofrece, po r tan to , un  com pleto  pano ram a de la  cu ltu ra  

españo la  de la segunda m itad  del sig lo  X X  a cargo de h isto riado res, crít icos e



h isto riado res de la  lite ra tu ra , f ilósofos e h is to riado res del derecho  y  soc ió logos, 

pertenec ien tes adem ás a varias generac iones. A lgunos de e llos tienen  la  dob le cond ic ión  

de acto res e in térp re tes, de observadores partic ipan tes de los tem as que tra tan  en  sus 

artícu los, m ien tras que los m ás jó v enes han  crec ido ya  en  dem ocrac ia  y  aportan  la 

m irada de qu ien  busca en  los años de la d ic tadura y la transic ión  los o rígenes de un  

p resen te  donde el pasado  no pasa. A  todos ellos se deben  in teresan tes aportac iones 

a la h is to r ia  de la cu ltu ra  y  los in te lectuales, convertida así en  uno  de los cam pos de 

m ayo r renovac ión  h isto riográ fica, del cual F ranc isco  M oren te  o frece una com p le ta  

sín tesis sin renunc ia r al d if íc il arte de la def in ic ión  y  la  taxonom ía. A  todos ellos, a 

D uca A rangu ren  y  la  Fundac ión  Pab lo  Ig lesias, y  a Pau l A ubert, m i ag radec im ien to .
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