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Sin aferrarnos a coartadas de ningún tipo, sino más bien a

circunstancias que determinai las posibilidafles de acceso a

las fuentes documentales, nos creemos en la obligación de

sefialar la dificultad que entra~a el enfrentarse a cuestiones

de nuestra historia reciente. Dicho esto, es obvio que si no

hubiéramos considerado que merecía la pena desarrollar la

presente labor de investigación, y que nuestra aportación

podía ayudar a llenar un vacío en los estudios sobre la

extrema derecha espa~ola y, de algún modo, a una mejor

comprensión del tardofranquismo y de la transición política

del autoritarismo a la democracia, no nos hubiéramos planteado

el desarrollo de este trabajo.

Pero, ciertamente, la ausencia de investigaciones previas

<situación que contrasta, insistimos, con la proliferación de

estudios sobre la extrema derecha en otros paises europeos>,

la no accesibilidad a los archivos estatales de la época y la

escasa colaboración de una parte de los protagonistas directos

de los hechos que se narran, nos han obligado a recurrir no

sólo a una variada tipología documental sino también al

testimonio y al archivo de personas que, tal vez por no ser

componentes directivos de “primera fila, nos han permitido

acceder con bastante libertad a archivos y colecciones

particulares poco o nada conocidas y, en ocasiones, de enorme

riqueza. Asimismo, la disponibilidad de algunos miembros de la

clase política del franquismo nos ha ayudado a solventar, en

cierta manera, la imposibilidad de acceder por requisitos

legales a los archivos del Estado. Nuestra experiencia nos

inclina a pensar que, sin desprecio alguno a la ‘historaa
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oral”, merece la pena el “perder” muchas horas en cartas,

llamadas telefónicas y ~n la petición, a la que unas personas

se han negado y otras han accedido con o sin condicionantes,

de tener acceso a los documentos conservados en virtud de la

labor política o los cargos desempegados..

Las organizaciones, dirigentes y autores estudiados

conforman la parte sustancial del radicalismo de extrema

derecha en el período 1967—1982. No creemos necesario insistir

nuevamente en las diferencias que se aprecian en este

conjunto, sino, por el contrario, remarcar los rasgos comunes

en casi todos ellos. Estos son la vinculación a un universo

cultural católico, el temor a los cambios de mentalidad, y a

las transformaciones sociales y económicas, el fanatismo en

la exposición de las ideas y en la defensa de sus intereses,

el ultranacionalismo de signo espa~olista, la supervaloración

de los líderes carismáticos y de las minorías dirigentes, la

exaltación mítica del tiempo pasado <con el franquismo como

principal referente, seguido por los siglos XV y XVI>, la

valoración catastrofista de las etapas de democracia

parlamentaria, la dependencia a nivel estratégico de las

Fuerzas Armadas, y una visión providencialista y conspirativa

de la historia. En relación a este último aspecto, las

argumentaciones demagógicas en torno a la “subversión” y el

“enemigo interior” venían a encubrir que eran ellos los

protagonistas del complot, de las tramas contra los gobiernos



—891—

democráticos, alimentadas con la “estrategiR de la tensión”.

Si bien nuestro trabajo ha procurado aportar nuevos datos e

interpretaciones sobre el tardofranquismo y la transición

política del autoritarismo a la democracia, se inscribe

también en el conjunto de estudios sobre la extrema derecha

europea. En este sentido, trata de aportar el estudio de un

modelo muy concreto y diferenciado. De entre los países

europeos en los que recientemente se ha producido una

transición desde un régimen dictatorial/autoritario de

derechas a un régimen democrático, como son los casos de

Espa~’a, Portugal y Grecia, es en EspaWa <de forma similar a

como ha sucedido en algunos países hispanoamericanos> donde

las fuerzas de extrema derecha han conseguido establecer

mayores obstáculos al proceso democratizador. En Espa~a la

extrema derecha utiliza a nivel estratégico un modelo que ya

había sido ensayado en Italia, como es la “estrategia de la

tensión”, pero con ciertas características diferenciadoras ya

que en nuestro país comienza a ser utilizada en la última

etapa del régimen franquista, no siendo aplicada únicamente

como instrumento de lucha contra un régimen democrático.

Por otro lado, a la luz de los documentos recogidos y de

las ideas expuestas en estas páginas, podemos afirmar que el

éxito del proceso de transición política pone de manifiesto

que los planteamientos y estrategia de la extrema derecha

espa~ola han fracasado. No obstante, su fracaso debe

considerarse relativo ya que si no han conseguido en modo

alguno imponer su modelo social y político, su influencia

sobre el proceso es constatable. Todo parece indicar que una
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parte de los responsables políticos de l¿~ época no se tomaron

a la extrema derecha suficientemente en serio, de tal forma

que los primeros gobiernos de la democracia no consideraron a

las tramas involucionistas como uno de los principales

problemas a los que debía hacer frente la naciente democracia

espa~ola. Pero aunque tan sólo fuera porque la presencia de la

extrema derecha en la calle, las estrechas relaciones de sus

dirigentes con los círculos militares golpistas, y los

trabajos de intoxicación y apoyo a los involucionistas desde

la prensa de extrema derecha, tuvieron un grado importante de

responsabilidad en el estímulo, preparativos y ejecución del

intento de golpe de Estado del 23—F”, se trata de un fenómeno

político que exigía y exige una mayor atención. El punto de

vista que hemos intentado sostener es que la extrema derecha

ha sido un factor perturbador del proceso de transición, mucho

más que del proceso de consolidación, el cual, sin que se deba

exagerar, no puede en modo alguno ser subestimado.

Si a mediados de los aros setenta los partidos de extrema

derecha y neofascistas estaban en retroceso en Europa en

términos electorales y a nivel de la influencia de su

pensamiento sobre el entramado social, en Espa~a la extrema

derecha pierde una de sus mejores opciones durante el período

1970—1971, carente no sólo de la suficiente capacidad de

arrastre sino también de un modelo alternativo a la reforma

del régimen que no fuera el puro inmovilismo y de un elemento

director indiscutible. En aquellos momentos contaba con un

importante respaldo en la Administración del Estado y en las

Fuerzas Armadas. Por el contrario, unos pocos aTos despuás la
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mayor parte de los generales proclives a la extrema derecha

han fMlecido o han pasado a la reserva; además, los militares

de extrema derecha o vinculados a la derecha más conservadora

que continúan en activo no estarán dispuestos a vincularse a

la principal fuerza política de la extrema derecha, Fuerza

Nueva, ni a negociar un golpe de Estado con ninguna fuerza

política concreta. Pero pese a que las fuerzas de la extrema

derecha no consiguen imponer sus planteamientos, si que

alcanzan pleno éxito en su propósito de retrasar al máximo una

apertura y reforma del régimen deseada por los sectores

reformistas de la clase política del franquismo, y por una

buena parte de la sociedad espaWola en su conjunto,

interesados en readecuar el régimen con el fin de hacer frente

a los problemas acumulados. Además, tanto en 1970 como en 1976

las fuerzas de extrema derecha se movían en un estado de

incertidumbre en relación al apoyo social que podrían generar.

Si a comienzos de la década de los setenta parecía muy difícil

que se adoptase ninguna decisión sin contar con la

aquiescencia de Franco, por otro lado poco dispuesto y

capacitado para hacer otra cosa que dejar transcurrir el

tiempo, una vez producida su muerte la figura del rey Juan

Carlos (heredero de la Corona designado por Franco y

ratificado por las instituciones) consiguió disponer de una

lealtad casi indiscutida del Ejército, sin cuyo respaldo

ninguna iniciativa era posible.
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Creemos que las hipótesis formuladas al comienzo de estas

páginas han quedado conf irmada~

El proyecto político de la extrema derecha ha fracasado al

no haber conseguido impedir la transición desde el

autoritarismo franquista a un régimen de monarquía

constitucional y haber sido incapaz, una vez ultimado el

proceso de transición, de organizarse a nivel político para

competir en democracia. Con la excepción de Fuerza Nueva y el

cada vez más reducido grupo de F.E. de las J.O.N.S. las

asociaciones, partidos y círculos de extrema derecha creados

en Espa~a desde comienzos de los anos sesenta hasta 1982, han

sido coyunturales y efímeros, situación que se ha mantenido

hasta nuestros días.

Este fracaso se explica, como decíamos páginas atrás, por

la dinámica que caracteriza a los procesos de transición desde

el autoritarismo a la democracia, el desfase ideológico de

estos movimientos en relación a la realidad política espa~ola,

su propio fraccionamiento, y las dificultades encontradas para

llevar adelante sus estrategias políticas.

Las fuerzas de la extrema derecha han experimentado a lo

largo del régimen franquista un proceso de paulatino

debilitamiento hasta mediados de los anos sesenta. Si bien en

ese momento se produce una reorganización de su militancia y

una reactivación de sus iniciativas, ésta coincide, en razón

de la crisi.s de sucesión, con la movilización de otras fuerzas

políticas <los reformistas principalmente> más capacitadas

técnicamente y mejor situadas para afrontar la transición.

Tanto ahora como una vez producida la muerte de Franco e



—895-

iniciada la instauración del nuevo régimen democrático, la

extrema derecha va a remolque de las iniciativas adoptadc.s por

los miembros del Ejército vinculados al inmovilismo y opuestos

a la transformación del régimen. La única vía para el

desarrollo político por parte de las organizaciones civiles de

extrema derecha era, primero, utilizar la incertidumbre y el

miedo de una parte de los ciudadanos ante el cambio de régimen

y, después, ocultar los logros de los primeros gobiernos de la

democracia, al tiempo que bombardeaba a sus posibles

seguidores con un repertorio catastrofista que entremezclaba

atentados terroristas, crisis económica y supuestas traiciones

de la clase política procedente del franquismo.

Sin embargo, no existen condiciones socioeconómicas ni

culturales que favorezcan el éxito de fuerzas antidemocráticas

entre 1967—1982. Es ya una opinión generalizada la que

sostiene que el hecho de que la transición fuese pacífica y

gradual responde a la conjunción de una serie de factores de

entre los que hay que destacar la evolución de una parte de la

clase política franquista, la presión no violenta de la

oposición, la muerte natural de Franco, el papel conciliador

de un Rey que contaba con el respaldo del Ejército y de una

gran parte de la clase política del régimen, la transformación

experimentada por la sociedad a nivel de estructuras y

mentalidades y la despolitización de grandes capas de

población que habían aceptado pasivamente el franquismo tras

la cruenta experiencia de la guerra civil.

En este contexto, en el momento de iniciarse la transición

la mayor parte de los ciudadanos acepta el cambio político
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como algo natural. Aunque el franquismo había dejado un

recuerdo positivo en un amplio núcleo intercíasista que

valoraba profundamente los valores de orden y autoridad,

privilegiados por la propaganda ‘ranquista, estas capas de

población entendieron que con la reforma política no se rompía

la continuidad y que era necesario adecuar las estructuras

políticas al modelo de las democracias occidentales.

De igual modo, se debe tener en cuenta que en nuestro país

existe desde hace ya tres décadas una cultura política poco

radicalizada, y que el recuerdo histórico de la guerra civil,

continuamente alentado por la demagogia de la extrema derecha,

incide en que se contemple con desconfianza el discurso de los

dirigentes de estas fuerzas políticas. A la altura de 1976,

los posicionamientos extremistas y las demandas radicales de

la extrema derecha chocaban abiertamente con las preferencias

moderadas de la opinión pública y con el deseo de los grupos

emergentes de reformistas moderados y de la izquierda próxima

a ser legalizada, de alcanzar, al menos, acuerdos parciales

que posibilitaran una transición política consensuada; la

amenaza involucionista no tardó en estimular a los reformistas

procedentes del franquismo y a los grupos de oposición a

cooperar más estrechamente.

Por otro lado, en una coyuntura de transición política

hacia un régimen de democracia parlamentaria, en la que no se

llegó a producir una ruptura formal (lo que en un principio se

pensó, erróneamente, que sería un inconveniente para el éxito

del proceso democratizador>, a partir de un régimen

dictatorial/autoritario que había cubierto un espacio
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cronológico de casi cuarenta anos, y en un contexto de

relativo deri~arrollo económico, resultaba ilógico que las

ciudadanos se inclinasen por una solución de este tipo. La

larga duración del régimen franquista deslegitimó, una vez

establecidos cauces de representación democrática, todo lo que

pudiera ser identificado con el pasado antidemocrático. En

Espa~a cuatro décadas de autoritarismo de derechas, han

derivado en un revulsivo que ha terminado por deslegitimar,

hasta fechas recientes, a la extrema derecha <sus militantes

hablan de “fuerzas nacionales”, “derecha nacional”,

movimientos “nacional — revolucionarios”, “nacional —

sindicalismo”> e incluso el “ser de derechas”, ya que durante

la primera etapa de la transición la derecha <una parte de la

cual se ha presentado bajo la etiqueta de “centro”> se ha

visto afectada por una “mala conciencia” que desprestigiaba,

en términos periodísticos y sociológicos, la identificación

con las fuerzas de la derecha. En este sentido, Morlino se ha

referido a la “importancia verdaderamente determinante de la

memoria colectiva dejada por la experiencia autoritaria

anterior, tanto entre las élites como en las masas” <1>,

fenómeno que está también siendo experimentado por los países

del este de Europa donde ha imperado durante más de cuatro

décadas la dictadura comunista.

Desde que se inició el proceso de transición política la

extrema derecha ha dirigido su trabajo político a intentar

atraer al electorado hacia el rechazo del sistema de partidos

instaurado por la democracia parlamentaria, para lo cual era

necesario trasladar a los votantes un descontento económico,
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político y moral hacia el si’~tema.. Los datos electorales

indican oue su trabajo no se ha visto ~ulminado por el éxito.

Siempre ha existido una enorme desproporción entre su

actividad política y presencia en la calle (recuérdense los

“20—N” anteriores a 1982 y numerosos mítines multitudinarios

convocados por organizaciones de extrema derecha>, y su escasa

capacidad de convocatoria electoral. Esta situación se explica

en cierta manera por la circunstancia de que la extrema

derecha no elaboró ningún tipo de planteamiento en torno a lo

que podía significar la transición del régimen autoritario

franquista a una democracia parlamentaria en el seno ae una

monarquía constitucional. Tan sólo tenía un objetivo: evitar

que ese proceso tuviera lugar.. Su visión de los

acontecimientos era tan desenfocada como la de la extrema

izquierda, dando lugar a que su estrategia electoral fuera

completamente ineficaz. La extrema derecha no se dio cuenta, o

no quiso reconocer, que el continuismo <con mayor o menor

graduación reformista> estaba en manos del gobierno Arias,

primero, y del gobierno Suárez, después, y que tan sólo un

porcentaje reducido de la opinión pública conservadora veía a

la extrema derecha como la continuadora de la obra de Franco.

Los escasos éxitos cosechados por el proyecto neofranquista

de Alianza Popular entre 1976—1979, y su evolución hacia

posiciones de centro—derecha pareció, en un principio, que iba

a permitir a Fuerza Nueva la creación de un espacio electoral

propio, atrayéndose a los votantes más conservadores de los

partidos de la derecha. Sin embargo, la creencia de que los

votantes de Unión de Centro Democrático y, especialmente,
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Alianza Popular estaban profundamente decepcionados con la

czr-ientación de estos partidos, y que por tanto era posible

capitalizar este supuesto descontento en términos electorales,

resultó ser relativamente errónea; relativamente, decimos, ya

que una parte de los votantes de estos partidos si estaba

decepcionada y dispuesta a ejercer su derecho al voto en favor

de otras formaciones, pero no para inclinarse por las opciones

of recidas por la extrema derecha. Así, la extrema derecha se

estancó.

Además, y pese a la pervivencia de ciertas lacras sufridas

por la sociedad espa~ola, Fuerza Nueva vio cortado su ascenso

inicial de 1977—1980 en razón del impacto causado en el

conjunto del electorado por el intento de golpe de estado

acontecido el 23 de febrero de 1981 <muy alejado, tal como se

constata en su ejecución, de cualquier modelo de “reconducción

democrática” que tal vez si hubiera sido aceptado por los

grupos conservadores>, y la reestructuración y relanzamiento

de Alianza Popular, formación que ha ayudado a templar las

iniciales aspiraciones violentas de una parte de los herederos

del franquismo político. Asimismo, las fuerzas políticas de la

extrema derecha se han visto perjudicadas por el hecho de que

sus militantes se hayan visto involucrados en numerosas

ocasiones en actitudes y acciones de carácter violento y

paramilitar.

Por otro lado, la extrema derecha, como hemos tratado de

demostrar, apenas ha ofrecido nada positivo a los posibles

simpatizantes que no estuviesen ya autoconvencidos, siendo

incapaz de configurar lo que hoy entendemos como partido
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político moderno. Aunque una vez producida la muerte de Franco

conserva una decreciente presencia en las instituciones y una

cierta capacidad de agitación e influencia en las Fuerzas

Ar-madas, sus organizaciones políticas nc~ son más que un

reducto ideológico, el cual es incluso utilizado por los

reformistas para justificar la necesidad de una reforma

gradual. Sus posicionamientos doctrinales apenas han sido

retocados desde el término de la guerra civil, ya que sus

dirigentes, con algunas excepciones <como es el caso de la

visión tecnocrática y laica de Fernández de la Mora,

escasamente aceptada) han vivido casi completamente al margen

de los debates a nivel internacional sobre la derecha y el

conservadurismo; algunos cuadros jóvenes de estos partidos han

introducido en nuestro país algunos de los temas, poco

novedosos, del neofascismo y la “ueva derecha” francesa. A

diferencia del Frente Nacional francés, los Republicanos

alemanes, o las fuerzas de extrema derecha en países como

Austria o Noruega, la extrema derecha espaWola no parece

haberse dado cuenta de que las técnicas de presentación e

inculcación ideológica y, más importante, los temas y las

argumentaciones han cambiado radicalmente en los últimos

treinta aros. Puede que las arengas electrizantes y

demagógicas sigan siendo válidas en períodos de crisis, pero

no la retórica vinculada a la guerra civil, dado el relevo

generacional y el cambio de mentalidades. No hay un espacio

para el franquismo después de Franco, y menos aún para la

ultraderecha franquista. Tal y como hemos expuesto, Fuerza

Nueva esgrimía valores del tradicionalismo y de la derecha
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radical, presEntándolos como una parte del patrimonio nacional

que sus adversari~s políticos trataban de subvertir,

insistiendo en una dialéctica de hostilidad entre las

diferentes ideologías y formaciones políticas, fomentando el

radicalismo y la pasión violenta. Mientras tanto, los análisis

sociológicos indicaban en los primeros a~os de la transición,

y posteriormente con mayor intensidad, que la influencia de

los factores religiosos en el comportamiento político de los

espa~oles era mucho más débil de lo que había sido a la altura

de 1960—1970, y que la sociedad espa~ola tendía a desvalorizar

las opciones extremistas.

A modo de resumen, los posicionamientos doctrinales de la

extrema derecha espa~ola apenas han sido retocados desde el

término de la guerra civil hasta nuestros días. Ya expusimos

en las páginas de introducción que cuando se produce el fin

del régimen franquista y el éxito de la primera fase de la

transición, eran precisamente los partidos de la extrema

derecha, para quienes el cambio político significa una

derrota, una de las fuerzas que más obligada estaba a renovar

sus argumentos. Sin embargo, además de reivindicar el régimen

de Franco, sus camparas han insistido de forma reiterada en la

incapacidad de los gobiernos de Unión de Centro Democrático

para poner fin a los atentados terroristas de ETA, la

degradación del orden público en determinados barrios y

núcleos urbanos, el aumento del paro, y en lo que se quiere

entender como desmembramiento de Espa~a, descargando la

responsabilidad de estos problemas en una pretendida

inoperancia del sistema democrático. Pero aparte de que todos
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estos temas han recibido, en líneas generales, un tratamiento

excesivamente retórico y poco riguroso, apenas se nos muestran

alternativas concretas o soluciones reales a los problemas.

Incluso los sectores más autoritarios de las Fuerzas Armadas

estaban escasamente identificados con los partidos y líderes

de extrema derecha, pues si bien deseaban una rectificación

del proceso de reforma y una resolución expeditiva del

problema terrorista, no estaban dispuestos a ceder ningún tipo

de iniciativa a las formaciones de extrema derecha. Asimismo,

al basar toda su propaganda en un supuesto caos del sistema

democrático, y al percibir los votantes una realidad

diferente, ya que las profecías catastrofistas no se han

cumplido <es evidente que el régimen democrático no ha abierto

las puertas al “terror rojo”), la extrema derecha, carente de

un programa y de atractivo político para amplias fracciones de

la sociedad espa~ola, se quedó <especialmente tras el fracaso

de los preparativos golpistas> sin nada que ofrecer.

En octubre de 1982 se produce la alternancia en el gobierno

de la nación en virtud de la victoria electoral del PS.O.E,

la cual fue aceptada con normalidad, como un resultado de las

reglas democráticas, por la casi totalidad de la sociedad

espaWola, situación que constituye, sin duda, un paso

importante en el proceso de consolidación del régimen

democrático.. Además, y en virtud del escaso porcentaje de

votos alcanzado en las elecciones, Fuerza Nueva perdió el
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único escaro con que contaba en el Congreso de los Diputados y

poco des~aués decidía su disolución como partido político. Si a

ello unimos el nivel de desorganización, desfase ideológico y

pérdida de militantes que se hace presente en Falange Espa~ola

de las J.D.N.S. <como ya había sucedido con anterioridad con

otros partidos falangistas>, podemos concluir afirmando que en

1982 se cierra una etapa en la historia de la extrema derecha

espa~ol a.

En el caso del proceso espa~ol de transición política las

posibilidades de cambio nacen del interior del sistema, a

partir de las iniciativas de los grupos reformistas. En este

sentido, los análisis comparativos parecen demostrar que las

transiciones que tienen éxito son las dirigidas por

coaliciones moderadas.

En los primeros aWos de la transición los ciudadanos

optaron decididamente por un régimen democrático, ratificado

con la aprobación de la Constitución y el voto a los partidos

que se identifican con el funcionamiento democrático de las

instituciones. No obstante, con el paso de los a~os, y aunque

las instituciones políticas siguen gozando de legitimidad,

existen porcentajes relativamente importantes de ciudadanos

que tienen serias dudas sobre la capacidad del régimen

democrático para resolver ciertos problemas.

Los factores que debían ser superados o controlados para el

éxito de la transición, eran todos de carácter interno: crisis

económica con elevadas tasas de paro laboral, terrorismo,

tensiones nacionalistas, amenaza de golpe militar. Aunque

contemplada la situación desde nuestra pet-spectiva actual,
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sólo se ha conseguido comoatir con éxito el cuarto de los

elc’nentos citados, la amenaza involucionista, ya antes de

producirse el intento de golpe de Estado del “23—F” el proceso

de transición estaba ultimado con un éxito notable.

Pese a que no existe una opinión unánime <2>, lo cierto es

que la mayor parte de los especialistas coinciden en que el

proceso de transición política del autoritarismo a la

democracia puede considerarse cerrado. II. Caciagli sostiene

que la transición institucional transcurre entre el 18 de

noviembre de 1976 <aprobación de la Ley para la Reforma

Política> y el 6 de diciembre de 1978 <aprobación en

referéndum de la Constitución>, mientras que la transición

propiamente política abarca del 3 de julio de 1976

<designación de A. Suárez como presidente del gobierno> al 28

de octubre de 1982 <fecha de la victoria del P.S.O.E.. por

mayoría absoluta en las elecciones legislativas que abrían

paso a la formación del primer gobierno socialista) —3—. Por

su parte, Maravalí y Santamaría consideran que la transición

quedó consumada con la institucionalización jurídico—formal

del régimen, siendo la consolidación el proceso que conduce a

la institucionalización político—material. Siendo esto así,

“la consolidación abarca todos los procesos por los que el

nuevo régimen elimina, reduce a un mínimo o reabsorbe sus

iniciales inconsistencias ideológicas e institucionales,

afirma su autonomía frente a los poderes de hecho y, en

especial, las Fuerzas Armadas, moviliza políticamente a la

sociedad civil y desarrolla y mantiene un sistema de partidos

relativamente estable y capaz de mantener la gobernabilidad”
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<4> -

Por lo que se refiere a ‘a situación de la economía~ la

gravedad del caso espa~ol radica, en el contexto internacional

de la crisis económica de los setenta, en que “durante los

aros centrales de la crisis ha aumentado considerablemente la

tasa de paro, permaneciendo estable o aún disminuyendo la

población activa”. En 1980 el ritmo de crecimiento del paro se

aceleró bruscamente, lo que unido al fenómeno terrorista y las

tensiones nacionalistas desencadenó una situación en la que

era muy difícil la consolidación del régimen democrático. No

obstante, la crisis económica, agravada por un incremento

continuo del gasto público que daba lugar a que el Estado

fuese acumulando un fuerte déficit, no llegó a estallar porque

los datos correspondientes a la evolución de los niveles de

renta no indican que se haya producido un proceso de

empobrecimiento de la población en estos últimos a1~os <5>. En

cualquier caso, la crisis económica dificulta la consolidación

democrática ya que “limita la capacidad del sistema político

para mantener un determinado nivel de respuesta a demandas y

expectativas generalizadas que afectan a la vida cotidiana”

<6>.

A esta situación hay que aWadir, como ya se ha se~alado, la

pervivencia de la actividad terrorista y de fuertes tensiones

nacionalistas que intermitentemente ponen en cuestión el

actual modelo de Estado. Junto a estos gravísimos conflictos

subyacen otra serie de problemas que dificultan el

funcionamiento del sistema democrático.

Entre ellos cabe citar el miedo generalizado a las
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reformas, o mr-luso la renuncia al proyecto de transformación

reformista de la sociedad. Los principios de reforma, primero,

y de cambio, después, han sido sustituidos por el de gestión,

lo que de por si no es contraproducente pero siempre que no se

olvide que son las ideas las que generan ilusiones y

esperanzas. La excusa alegada con mayor frecuencia es que si

se procede a reformas legales e institucionales destinadas a

promover la transparencia de los agentes políticos, los

síntomas ahora perceptibles de deterioro del sistema pueden

impedir que el régimen se consolide definitivamente. Ello ha

favorecido la pervivencia de un corporativismo heredado de la

estructura social del franquismo y que permite que los grupos

proIesionales, cuerpos cerrados que se autoprotegen en

oposición a una reforma que beneficiaría al conjunto social,

continúen aferrados a posiciones ventajosas; no obstante,

parece poco serio el afirmar que los hábitos escasamente

democráticos de una parte de la actual clase política, que

identifica sus intereses con los de la nación, tienen su

origen en el franquismo, cuando lo cierto es que las

formaciones a las que pertenecen dan escaso ejemplo de

comportamiento democrático.

En Espa~a son mayoría los que piensan que la democracia es

la única fórmula legítima de gobernabilidad política, pero el

creciente desprestigio de la política y de los políticos en

general podría acabar por debilitar la legitimidad del régimen

democrático. A comienzos de la década de los ochenta comenzó a

extenderse la opinión de que el nuevo régimen no había

conseguido asentar su leg~mitidad, y que esta situación tenía
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su origen más en la falta de eficacia de los gobiernos de

U.C.D.. que en la ausencia de creencias democráticas de la

ciudadanía; pasados los ai~os, parece que el comportamiento de

una parte de la clase política es mucho menos ejemplar que el

de los ciudadanos en su conjunto.

Entre los defectos que afectan al funcionamiento de la

democracia espa~ola debemos destacar: el deficiente

funcionamiento del sistema de representación; el “secuestro de

la soberanía” por la clase política, impidiendo una

participación real de los ciudadanos y, por tanto, un

funcionamiento auténtico de las instituciones que deberían dar

vida al régimen democrático, y obstaculizando que el debate

político se centre en las asp~raciones de los ciudadanos; los

partidos, con una estructura autoritaria, son mucho más

aparatos electorales que instrumentos de participación,

mercantilizando la actividad política; la aparición de

constantes brotes de corrupción (destacando la financiación

ilegal> y de abusos sobre los bienes públicos por parte de

miembros individuales o de partidos en tanto que organización,

lo que provoca el descrédito de los políticos y la

deslegitimación de la democracia; en numerosas ocasiones los

partidos representan más sus propios intereses que los de la

sociedad civil, con lo que los ciudadanos tienden a sentir la

política como cosa de “otros”; aplicación de una justicia de

doble moral, una para los políticos y otra para el resto de

los ciudadanos; utilización por parte de la clase política de

un discurso alejado en exceso de la conducta real de los

partidos, los cuales experimentan, además, una irdefinición
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ideológica creciente; ausencia de verdaderos instrumentos de

mediación ‘~n la sociedad civil. Todas esias circunstancias nos

remiten, como en otros países, a una “democracia contaminada”

que provoca el desinterés y la baja participación voluntaria

de los ciudadanos en la vida política de la nación, reflejada

en la tendencia abstencionista del cuerpo electoral a partir

de 1982. A todo lo dicho se debe a~adir que si bien es cierto

que el régimen democrático presenta problemas en su

funcionamiento, la situación se puede ver agravada en Espa~a

porque aquí el Estado tiene una escasa tradición democrática.

Dicho todo esto, nos inclinamos a considerar que si bien el

proceso de consolidación de la democracia en Espa~a está muy

avanzado y casi ultimado, no se ha producido todavía la

institucionalización de la consolidación en nuestra sociedad

<7>; en cualquier caso, al hablar de consolidación nos movemos

si empre en una perspectiva a corto plazo. Ciertamente, y

aunque sería injusto olvidar el importante cambio producido en

las relaciones entre el poder civil, el militar y el

eclesiástico, por no citar otros factores, es difícil afirmar

de modo rotundo que el régimen democrático ha ultimado ya la

fase de consolidación, aunque sólo sea porque, como sostiene

Morlino, los fenómenos de transición, instauración,

consolidación, persistencia o crisis no se suceden de manera

unilineal sino que el proceso de consolidación no es más que

una de las posibilidades abiertas <8>. Creemos que el profesor

Fusi acierta al apuntar que en Espa~a la democracia “vive en

una situación paradójica y hasta asombrosa”, en tanto que

“convive con el desprestigio de la política y, lo que es peor,
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convive con el eclipsamiento del Parlamento, esto es, de l~

institución sesera de todo régimen representativo” <9). En

resumen, sostenemos, con los autores citados, que asistimos,

en razón de las lagunas democráticas y los importantes

problemas pendientes, a una consolidación insuficiente.

Los resultados electorales y los análisis sociológicos

ponen de manifiesto que los partidos de extrema derecha

deberían abandonar el franquismo como referente principal, ya

que casi la mitad de los espa~oles no tienen experiencias, por

motivos de edad, del franquismo y, además, éste da lugar a una

inmediata identificación con fuerzas antidemocráticas, algo

que tratan de evitar algunas de las nuevas formaciones de

extrema derecha.

Además, se ha de tener en cuenta que la caída de los

regímenes comunistas del este de Europa ha traído consigo una

pérdida de legitimidad del anticomunismo en la propaganda

política. Por tanto, los partidos de extrema derecha se verán

obligados a ir eliminando de su discurso las reiteradas

referencias a la “subversión comunista” y al “enemigo

interior”, o, por lo menos, someter a éste a un proceso de

sustitución, que tal vez consista en el desplazamiento de la

“barbarie comunista” por la “amenaza” de una inmigración

“incontrolada” capaz de anular la “identidad nacional”.

Asimismo, si el problema del terrorismo termina por ser

resuelto por las fuerzas policiales y las formaciones
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políticas, es posible que la extrema derecha abandone la

doctrina de “autonomía militar”, y que incida en otro tipo c~e

argumentos.

Los más probable es que las organizaciones de extrema

derecha continúen careciendo de una fórmula atractiva capaz de

atraerse a un gran número de ciudadanos <algo de lo que si

disponía el fascismo en los a~os treinta>, y que su programa

siga siendo dependiente de elementos “anti” como son la

oposición a los movimientos nacionalistas del Estado EspaWol,

y la crítica catastrofista de las lacras que permanecen en la

sociedad espa~ola <desempleo, crisis económica, terrorismo,

inseguridad ciudadana>, intentado aprovechar una atmósfera

enrarecida, es decir un contexto en el que aumenten en

proporciones elevadas los que piensan que la democracia

parlamentaria no es el instrumento adecuado pra resolver los

problemas a los que ha de enfrentarse la sociedad espa~ola. A

este respecto, la experiencia histórica demuestra que el

fanatismo y el radicalismo encuentran el terreno abonado en

épocas de crisis. Aún así, consolidado o en proceso de

consolidarse el régimen democrático, el discurso electoral de

la extrema derecha difícilmente podrá ser, si aspira a ser

efectivo, declaradamente antirégimen, y menos aún antisistema.

Posiblemente evolucionará y tratará de aproximarse a intereses

y preocupaciones mucho más concretos de los electores.

Por otro lado, si se tiene en cuenta que con el desarrollo

de las modernas sociedades industriales y la creación de

partidos intercíasistas, las cuestiones ideológicas han

experimentado un proceso de desvalorización, es previsible que
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cuando la extrema derecha espa~ola inicie una nueva fase de

crecimiento, que las er~cuestas y estudios sociológicos apuntan

como previsible a medio plazo, ésta se produzca en función no

tanto de la valoración de su discurso ideológico sino del

denominado “voto de protesta”.

El “voto de protesta”, que posiblemente no será recogido

únicamente por la extrema derecha, se alimentará, si no se

produce una reacción de signo contrario, del paulatino

desprestigio de los partidos del sistema y del creciente temor

que experimentan los ciudadanos de los países industrializados

ante los procesos migratorios y el deterioro de la vida en las

grandes ciudades. Además, si las fuerzas políticas, sindicales

y empresariales dan la impresión de incidir tan sólo en los

temas de la unidad europea y en aspectos económicos, o

meramente partidistas, marginando la búsqueda de un

sentimiento de identidad colectiva, se corre el peligro de

dejar en monopolio a las fuerzas de extrema derecha la

reivindicación de la idea nacional.

El ultranacionalismo y, de forma muy especial, el racismo

han brotado nuevamente en las modernas sociedades occidentales

en estos últimos a~os, aunque con menos virulencia que en los

denominados países del “tercer mundo”. Como en otras épocas,

corremos el riesgo de que determinadas ideologías se

conviertan en fanatismos. Como es sabido, los partidos de

extrema derecha de diferentes países europeos han venido

organizando campa~as en las que tratan de captar el voto

xenófobo y a los sectores más descontentos con los problemas

causados por la crisis económica y la inseguridad ciudadana, y
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han encontrado una receptividad nada oesde~able en los

votantes de la dE—echa clásica. Incluso, en el caso concreto

del Frente Nacional francés, la extrema derecha ha conseguido

sus bazas más importantes en una parte de las grandes

circunscripciones donde los trabajadores franceses han visto

deteriorarse su capacidad adquisitva, donde existe una mayor

tasa de inmigración y donde los comunistas venían obteniendo

sus mejores resultados; en estos momentos parece todavía

difícil dilucidar si se trata o no de un fenómeno puramente

coyuntural. Otros ejemplos bien conocidos, en lo que se

refiere al avance de fuerzas de extrema derecha sustentadas en

el voto de rechazo a la inmigración, se encuentran en el

Partido del Progreso de Noruega y en los Republicanos, partido

alemán que ha recogido los votos del neonazi NPD y también el

apoyo de núcleos descontentos de la democracia cristiana.

La necesidad de controlar la emigración y, a la vez, de

integrar en todo lo posible a los inmigrantes, cuyo número

continuará aumentando, aunque sólo sea por reagrupamiento

familiar, dará lugar a un rearme de la extrema derecha con la

bandera de la antiinmigración y la xenofobia. Previsiblemente,

el crecimiento del fanatismo y del fundamentalismo religioso

en los países del tercer mundo, beneficiado por la caída del

comunismo, dará nuevos argumentos a los movimientos xenófobos

defensores radicales de lo que ellos denominan como “cultura

occidental”, a la que presentan asediada y en peligro de

extinción ante el avance del fundamentalismo islámico y la ola

de extranjeros que ponen en peligro de extinción la “raza

espa~ola”. Junto a estas consideraciones se debe tener en
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cuenta oue la defensa de posiciones racistas permitiría a la

extrema derecha ejercer como fuerza polí’ica sin enfrentarse

directamente al régimen democrático, excluyendo de los

beneficios del mismo a aquellos que no son sus “iguales”.

Los últimos sondeos efectuados en nuestro país indican que

los problemas que más preocupan

terrorismo y la droga, seguidos

inseguridad ciudadana. Según estos

los espa~oles consideran posible

electoral de un partido que

declaradamente racista, y un lix

<10>; al mismo tiempo, un 58X de

gobierno debería fijar cuotas para

a los espa~oles son el del

por el desempleo y la

mismos sondeos, el 30Z de

el asentamiento a nivel

incorpore un mensaje

estaría dispuesto a votarlo

los espa~oles opina que el

los inmigrantes que desean

venir a trabajar a Espa~a, un iox desea que se prohiba

piensa que los

devueltos a su

extranjeros que

país de origen

totalmente su entrada, y un 97.

ya están en Espa~a deberían ser

<11>.

¿Indican estos factores que no está excluida la posibilidad

de un “lepenismo a la espaaola”? Cualquier tipo de respuesta

es difícil e insuficiente en estos momentos.

En la actualidad, los restos del naufragio de la extrema

derecha tratan de complementar una doble estrategia. En primer

término, el desplazamiento de Alianza Popular hacia un

planteamiento de centro—derecha <Partido Popular), podría

dejar sin cubrir un espacio electoral que intentarían ocupar

las viejas fuerzas de la extrema derecha y, más posiblemente,

partidos extremistas de nueva creación. En segundo término, y

dado que u~stos grupos políticos siempre persiguen
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instrumentalizar las lacras qt~e afectan a las democracias cora

el ot,jetivo de desestabilizarías, buscará obtener beneficios

del juego de violentas descalificaciones, y de los casos de

corrupción, en los que incurren algunos dirigentes y

determinados partidos del sistema.

Frente Nacional y Juntas Espa~olas han mostrado un claro

propósito de atraerse el “voto de castigo” o el “voto

antisistema”, expresión del rechazo de un cierto número de

ciudadanos hacia los representantes y formaciones políticas

que han ofrecido una imagen poco edificante antes y durante

las últimas camparas electorales. Se trataba de hacer

extensibles determinados casos de corrupción que afectan a

personas concretas y a partidos específicos, al conjunto del

sistema democrático. De forma explícita, Pirar apuntó antes de

las elecciones de 1989, en relación a la posibilidad de que

las cotas de abstención fueran más altas de lo acostumbrado

que “si estas cotas de abstención son altas, no serán las

abstenciones de la indiferencia, sino de la repugnancia, del

asco, del hastío a este estúpido sistema político”.

Las fuerzas políticas de la extrema derecha espaWola han

acabado por reconocer que la conquista del poder a corto y

medio plazo está fuera de sus posibilidades. Así lo reconoce,

entre otros, el actual presidente de las Juventudes del Frente

Nacional: “Hoy por hoy la Derecha Nacional en Espa~a tiene un

difícil futuro. No hay un campo electoral para acoplarse. Las

Fuerzas Nacionales son inexistentes” <12>. El reconocimiento

de esta realidad ha conducido a la adopc~ón de tres modelos de

trabajo diferenciados:
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a> Han surgido nuevos partidos de extrema derecha a partir

ie la disolución de Fuerza Nueva en 1982 y de la

inoperatividad y crisis de Falange Espa~ola de las J.O.N.S.

Estos nuevos partidos, principalmente Juntas Espa~olas, pero

también Movimiento Falangista de Espa~a y Movimiento Católico

Espa~ol, han intentado recoger los restos del naufragio de

Fuerza Nueva <refundada en 1986 bajo el nombre de Frente

Nacional> y esperan una nueva oportunidad electoral, animados

por el éxito del Frente Nacional en Francia.

b> Algunos grupos reducidos de militantes, a través de

peque~as asociaciones o a nivel individual, han preferido

dedicar-se a tareas de formación política e ideológica, como es

el caso del Centro de Estudios Nuestra Se~ora de Wladimir

<Madrid> y del grupo Disidencias (Barcelona>, o a buscar

nuevos puntos de referencia desde los que intentar erosionar

directa o indirectamente el régimen democrático. En relación a

este último aspecto cabe citar los trabajos del Centro de

Estudios Revisionistas Orientaciones <Palma de Mallorca>,

cuyas publicaciones se centran en negar el exterminio de los

judíos y otros colectivos en las cámaras de gas de los campos

de concentración nazis, con el fin de construir una plataforma

desde la que difundir sus ideas neonazis.

c) La ausencia de una partido de extrema derecha con

suficiente capacidad aglutinante, ha dado lugar a la aparición

de grupos marginales, casi siempre muy violentos, vinculados a

nuevas formas de manifestación de la extrema derecha, del

neofascismo y el neonazismo, ejemplificados en Espa~a por

Bases Autónomas, los “skins” y las “frentes” formados por
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seguidores “ultra” de los equipos de fútbol.

Son todDs ellos fenómc’nos a los que, desde diferent-s ramas

de la investigación, nos veremos obligados a dedicar una

creciente labor de investigación.

Tras el fracaso del intento de golpe de Estado de febrero

de 1981 y de las derivaciones golpistas de 1982, las campa~as

contra el régimen democrático hubieron de refugiarse en una

táctica, ya ensayada anteriormente <y que ayudó a Pi~ar a

alcanzar un escaso parlamentario en 1979), consistente en

intentar atraerse un porcentaje de los votantes de Alianza

Popular/Partido Popular, acusando a este partido de

connivencia con los socialistas y de traición a sus orígenes;

sostienen que el Partido Popular y el Partido Socialista

Obrero Espa~ol son dos caras de la misma moneda, e identifican

consenso y acuerdos parlamentarios. En las últimas camparas

electorales espa~olas el Frente Nacional, siguiendo la táctica

del Frente Nacional francés, el Movimiento Social Italiano y

los Republicanos alemanes, trata de apelar al electorado del

Partido Popular, acusando a sus dirigentes de hipocresía moral

y de incapacidad para convertirse en una verdadera alternativa

al gobierno. Y es posible que si como aconteció en Italia o en

Francia <en la época de la “cohabitación”> la derecha hubiese

sido la encargada de dirigr el Ejecutivo, la extrema derecha

hubiese conseguido arrastrar a un porcentaje indeterminado del

electorado espa~’ol. El Frente Nacional viene calificando al

Partido Popular de “derecha vergonzante”, “la derecha de la

reforma” <derecha reformista que al inicio de la transición

habría, supuestamente, “legalizado todo lo que estaba en la
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calle, hasta la basura”>, y busca, como los partidos de

oposición al gobierno socialista, el respaldo de l~s sectores

urbanos alarmados ante el paro y la inseguridad ciudadana. En

esta línea, mientras en el resto de Europa la extrema derecha

se alimenta del voto xenófobo, en Espa~a estos partidos

<Frente Nacional, F.E. de las J.O.N.S., Movimiento Falangista

de Espa~a, Juntas EspaWolas, Coordinadora de Fuerzas Nacional>

han difundido, hasta hace muy poco tiempo, un mensaje en el

que se identifica a la libre circulación de capitales y de

trabajadores en el seno de un mercado común europeo con una

amenaza neocolonialista, al tiempo que se habla de

“imposiciones” exteriores para “amarrar la flota pesquera”,

“desmantelar nuestra industria”, “dejar en barbecho y sin

cultivar gran parte de nuestra tierra”. Pero en la actualidad,

impulsada en cierta manera por los grupos más radicales de la

extrema derecha, como Bases Autónomas y Nación Joven,

incorpora cada vez más un discurso más declaradamente

xenófobo.

— ——————————————~ —————— —— ~—————————————————— ————— ———————— ~—
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información de actividades de la asamblea a lo largo de 1977,
Manifiesto para la Unidad Falangista. Manifiesto de la
Asamblea Unitaria Falangista toda Espa~a y recortes de
prensa>. diciembre 1977. 23 p.

1 Congreso Nacionalsindicalista. Convocatorias 7 junio
1976. 4 p.

Conversaciones sobre presente y futuro de los falangistas
celebradas en Madrid el día 28 de enero de 1974 en “Don
Hilarión”., Madrid 1974. 42 p.

Manifiesto falangista de los 400 al pueblo espa~ol. Madrid

1976.20 p..

Operación Lucero. Madrid. julio 1976.. 13 p..

— Juventud Falangista

1 Congreso nacional de la Juventud Falangista.. 2C> p.

Declaración que formula la Juventud Falangista reunida en
la IV sesión de su congreso nacional. Enero 1975. 4 p..

El Estado. 7 p.

La Falange y Blas PiFiar.. 8 p..

La generación del 40 aniversario. Circunstancias.. Posturas.
Exigencias. 12 p.

Llamada a la Juventud Espa~ola. II congreso. Avila. 4 p.

Manifiesto de la Juventud Falangista. 8 p.

Participación. Un proyecto de futuro. Revolución
personalista. Octubre 1973. 7 p.

III Reunión del congreso de la Juventud Falangista.
Barcelona. abril 1974. 21 p..

Servicio nacional de formación e información. Documentos de
trabajo 1 y 2. septiembre—octubre 1974.

— Frente de Estudiantes Sindicalista / Falange Espaiola
Independiente

A los compa~eros de enseF~anza media. Junio 1970.2 p.

Carta abierta de un falangista al Jefe del Estado. Madrid,
16 diciembre 1966. 3 p.



¡
Conferencia pronunciada pc’r Jose Cabanas en la CNS de

Valencia el 29 de septiembre de 1968. 5 p.

Discurso de Sigf redo Hillers el 29 de octubre de 1976 en el
Palacio de Exposiciones y Congresos. 8 p.

El FES ante la posible resurrección del SEU. Madrid. 19
octubre 1972. 2 p..

Falange Espa?~ola Independiente (panfleto electoral). junio
1977. 2 p.

9 de febrero. día de la Universidad Popular. Matías Montero
<panfleto>.

Las últimas declaraciones del Caudillo. Carta abierta al
general Franco.. 1 p.

Los falangistas en 1973. Palabras de Sigfredo Hillers el 9
de abril de 1973 en el Colegio Mayor J.M. Guitarte. Seminario
de cuestiones espai~olas. 12 p.

Los falangitas del FES ante la monarquía del lB de julio.

31 diciembre 1975. 6 p..

Manifiesto a los estudiantes espaF~oles. 1 abril 1964.. 2 p.

Nota informativa del FES sobre los falangistas hedillistas.
Madrid. octubre 1976. 5 p..

20 noviembre, 1973 (panfleto>..

Nuestra postura ante el referéndum. Diciembre 1976. 2 p.

Puntos programáticos de la Central Valenciana de

Estudiantes Sindicalistas. Valencia. 15 octubre 1965. 2 p.

Queridos camaradas. Madrid. enero 1964. 3 p.

Texto del discurso pronunciado el 21 de noviembre de 1976
por Antonio Hermoso Trigo, secretario general del Círculo Ruiz
de Alda, en la casa prisión José’ Antonio de Alicante.. 5 p.

Una llamada, una esperanza, un quehacer. 4 p..

— Fuerza Nueva

Balance de actividades de Fuerza Joven 1978—1979.. 11 p.

1 Congreso nacional de Fuerza Joven. Madrid, 28—29 de enero
de 1976. Exposición de Línea Política (ponente: Luis M.
Sandoval. delegado nacional de Línea Política). 10 p.

1 Congreso nacional de Fuerza Joven. Guión de la sección de
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instrucción de Madrid. 13 p.

1 Congreso racional de Fuerza Joven.. Actuación provinci¿.l
(ponente: JoseFA. Alba). 6 p.

1 Congreso nacional de Fuerza Joven. Ponencia sobre equipos
de instrucción (ponente: Julio García de Durango y Alberto
Sandoval). 8 p.

II congreso nacional de Fuerza Joven. Rascafria 12—14 de
octubre de 1979. Exposición de Línea Política (ponente: Luis
M. Sandoval).. 11 p.

Convocatoria para el curso de formación superior “Víctor
Legorburu”. Madrid 1—5 noviembre 1978.

Declaración programática de Fuerza Nueva.. Madrid., 5 de
julio de 1976.. 8 p..

Dedicado a los que votaron si a la democracia y a los que
votaron a los partidos UCD y AP. 2 p..

Estatutos de Fuerza Nueva. 6 p.

Mensaje para el 18 de julio (contiene un “mensaje” el
testamento político de Carlos VII. de Jose Antonio Primo de
Rivera y el de Francisco Franco>. 1979. 20 p..

20—N. Fuerza Joven. 1977.4 p.

La mujer en Fuerza Nueva. Ponencia de Victoria 5. al II
congreso de Fuerza Joven. 5 p.

Ordenanzas de Fuerza Joven. 3 de diciembre de 1979.. 26 p.

Vota a Unión Nacional. 4 p..

— Falange Espa~ola de las JONS

Acto de homenaje a la bandera nacional y a las Fuerzas
Armadas. 3 de junio de 1978. Instrucciones a seguir por los
participantes. Jefatura provincial de Madrid.. 2 p.

Carta de Jose M.. Alonso Collar (delegación nacional de FE
de las JONS de Madrid>. Madrid, 24 de octubre de 1977; acto
conmemorativo del XLIV aniversario de la fundación de Falange
Espa?~ola.. 1 p.

Carta de Jose M.. Alonso Collar~ 27 de enero de 1978. sobre
Unión Nacional del Trabajo.. 1 p.

Carta circular de José M.. Alonso a la militancia de Madrid.
13 de octubre de 1978. Asunto: programa de actos públicos para
el presente mes de octubre.. 3 p.
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Carta circular do Jose’ M.. Alonso a la militan~fia ce Madrid,
27 de octubre de 1978. Asunto: programa ds actos públicos para
la primera quincena del mes de noviembre.. 3 p.

Carta circular de Josg M.. Alonso a la militancia de Madrid,
16 de marzo de 1979.. Asunto: Elecciones municipales.. 2 p.

Carta a los espaF~oles (propaganda de Unión Nacional>.

Carta abierta a los militares de Espa~a. Madrid, junio
1977. 1 p.

Carta de la delegación provincial de FE de las JONS de
Madrid a los afiliados del Movimiento.. Mayo. 1977.. 2 p.

Carta de propaganda electoral enviada por la delegación
provincial de FE de las JONS de Madrid. Mayo 1977. 2 p.

Da tu voto a FE de las JONS. Nuestra candidatura al
Ayuntamiento. Madrid. marzo de 1979. Decálogo de propósitos.. 2
p..

Falange Espa~ola de las JONS.. Ideario. Madrid 1977. 8 p.

Falange, 18 de julio y la Constitución. Cine Europa. 16 de
julio de 1978 (discursos de M. Otero Malagón, 5. Fernández
Olivares. A. Gibello y R. Fernández Cuesta). Secretariado
político — Madrid.. 24 p..

Hoja de orientación política. Reservada para militantes..
Secretariado político.. Varios números, 1978..

Información electoral. Junio 1979. 1 p.

La ballena alegre. Cuadernos internos de formación
nacional—sindicalista. Edita SEU de Valencia.. Varios números.
1977—1979.

Nota de FE de las JONS sobre el Referéndum del 15 de
diciembre de 1976. 2 p.

Orden general de Jose M.. Alonso a todos los militantes de
Madrid. Asunto: Actos políticos de difusión y conmemorativos..
7 de julio de 1978. 1 p.

— Falange Espa~ola de las JONS (Auténtica)

Bases ideológicas y doctrinales. III congreso nacional de
militantes.. Madrid, 24, 25 y 26 de marzo de 1976.4 p.

Bases ideológicas y doctrinales. III congreso nacional de
militantes. Ponentes Jose Briz y Jose M.. Gómez Benito. Madrid,
marzo de 1978. 6 p..

Carta del secretario nacional de la junta nacional de FE de
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las JONS. Jos~e M. Sussoni. al Ministro de la Eobernación.
Madrid., 7 de ~eptiembr-e de 1976. 1 p.

Carta de Pedro Conde a los militantes informando sobre la
crisis del partido. 7 de abril de 1978. 5 p.

Circular en torno a la claLisura del II Conc¡reso nacional. 4

II congreso nacional de Falange Espa~ola de las JONS
(Autntica>. Declaración de principios. Madrid. 20 de marzo de
1977. 2 p

III congreso nacional. Ponencia de Ideología. Ponente
Vicente Cabeza. 7 p.

III congreso nacional de la CTS.28.. 29 y 30 de marzo de
1980. Ponencia de Estrategia. Ponente Jose Manuel Bardaií. 16
p.

Consejo nacional. Madrid. 9 y 10 de junio de 1979. Acta de
la r-eunión. 14 p.

Declaración de la auténtica Falange Espa?~ola de las JONS. 5
p.

Declaración política del congreso de FE de las JONS. 27.~
26., 29 de mayo de 1976. 7 p

Declaración programática. 3 p.

Declaración programática. Asturias. 1977. 7 p.

Enmienda a la ponencia de Bases Ideológicas del camarada
Pedro Conde Soledana. 27 de noviembre de 1977. 7 p.

Enmienda a la totalidad de la ponencia de bases
ideológicas. y congreso nacional — Zaragoza. 7, 8 y 9 de
diciembre de 1979. 4 p.

Estatutos. 25 de junio de 1976. 5 p

Falange Espa~ola de las JONS (Autentica) os dice. 2 p.

Informe a la junta nacional de Falange Espai~ola de las JONS
Autgntica. Remitido por el presidente provisional del País
Vasco. 16 de noviembre de 1976. 14 p.

Informe personal a todos los militantes de la organización,
del jefe nacional sobre la conspiración y decisiones tomadas
sobre la misma. 7 p.

Manifiesto de la legitimidad falangista. Septiembre de
1976. 8 p.
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Ponencia de estrategid. 111 Congreso nacional ee
milit~intes. Madrid., 24—26 de ‘narro de 1978. 6 p.

Ponencia de organización aprobada por el pleno del III
congreso nacional de militantes de Falange EspaF~ola de las
JONS (Aut4ntica). Madrid., 26 de marzo oe 1978. 18 p.

Publicaciones de la secretaría nacional de Prensa y
Publicaciones de Falange EspaFola Auténtica. V congreso
nacional. 7. 8 y 9 de diciembre de 1979. Ponencias Lucha
estudiantil (22 p.)., Asuntos militares (16 p.>. Estrategia
general (20 p.). Asuntos sindicales y política laboral (9 p.>.
Política municipal (44 p.>. Política agraria (46 p.). Política
regional. Autonomías (21 p.>.

Presidente — jefe nacional. Pleno de la junta directiva. 19
de marzo de 1976. 5 p.

Veintisiete puntos programáticos de Falange Espa~ola de las

JONS Autelitica. 4 p.

— Frente Nacional de la Juventud

Congreso constituyente. Barcelona, 17—18 diciembre 1977.
Ponencia ideológica y programa político. Resoluciones.
Cuadernos de la Antorcha 1.

Tesis sobre el eurocomunismo. Cuadernos de la Antorcha 2.

Fuerzas Armadas y concepción guerrera de la vida. Cuadernos
de la Antorcha 4. 1 de noviembre 1978.

El FNJ y su línea política. Cuadernos de la Antorcha 5, 15
de noviembre 1978.

Una nueva dimensión del nacionalismo. Cuadernos de la
Antorcha 6. diciembre 1978.

— Frente de la Juventud

II congreso nacional. Resumen de la ponencia ¡.inica
(Motivaciones ideológicas>., 8 p.

Ideología y programa político. Cuadernos ideológicos Frente
de la Juventud. 8 p.

Informe político introductivo al congreso del Frente de la
Juventud. Ponencia 1 <Principios ideológicos>. II <Objetivos
políticos), III (Línea estratégica>. IV (Línea táctica), Y
(Organización y estructuras). 21 p.

* ENTREVISTAS Y CONTESTACIONESAL CUESTIONARIO REMITIDO POR
EL AUTOR

Luis Infanta Amorín. delegado regional en el Principado de
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Asturias de la Agrupación de Juventudes Tradicional’st¿~s.
carta de 4 de noviembre de 1989.

Ramón Bau, ex—dirigente de CEDADE. entrevista en Madrid el
23 de enero de 1989.

Luis Jose Cillero, ex—militante de Fuerza Joven y
secretario general de las Juventudes del Frente Nacional,
varias entrevistas a lo largo de 1990.

José Luis Corral, presidente del Movimiento Católico
EspaF~ol. carta de 15 de marzo de 1990.

Pedro Conde, ex—militante del Frente Nacional de Alianza
Libre y ex—presidente de FE (Autentica) de las JONS.

Jorge Cutillas., ex—jefe comarcal, delegado nacional de
organización y jefe regional de Madrid de Fuerza Joven, y
dirigente de Juntas Espa~olas. entrevista en Madrid el 26 de
julio de 1991.

Antonio Chozas, ex —inspector general asesor de la
Secretaría General de la Organización Sindical, entrevista en
Madrid el 1 de febrero de 1988.

José Emilio Díaz. presidente provincial de las Juventudes
del Frente Nacional en Palencia, carta de 20 de octubre de
1990.

J.E.D.F.., presidente de las Juventudes del Frente Nacional
en Palencia, carta de 10 de octubre de 1989.

Gonzalo Fernández de la Mora, ideólogo del franquismo,
ex—ministro de Obras Públicas y ex—presidente de Unión
Nacional Espa?~ola.

José María Gussoni. ex—miembro del Frente Nacional de
Alianza Libre y ex—secretario general de FE (Auténtica> de las
JONS.

Antonio Jare~o., ex—militante de FE <Aute’~itica> de las JONS
y presidente del Movimiento Falangista de Espa~a. varias
entrevistas a lo largo de 1989—1990.

Fernardo Márquez, cantante y ex—militante de Falange
EspaF~ola <Aut4ntica) de las JONS, entrevistado en Madrid el 23
de junio de 1991.

R. Pascual, militante de FE de las JONS, carta de 26 de
noviembre de 1990.

Julio Pino, ex—dirigente de Círculos Doctrinales José
Antonio de Córdoba y ex—secretario general de FE de las JONS.

Santiago Pisonero del Pozo, j~f e provincial de FE de las
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JONS en Vizcaya..

Blas Pi~ar. presidente de Fuerza Nu~va., contestación a un
cL~estionario en abril de 1989.

Christian Ruiz., secretario general de CEDADE. entrevista en
Madrid el 11 de febrero de 1989.

Rafael Sánchez Saus., ex—consejero nacional de FE de las
JONS.

Francisco Torres, ex—jefe provincial de Fuerza Joven de
Murcia. carta de 27 de octubre de 1989.

Luis Fernández Villamea. director de la revista “Fuerza

Nueva”, varias entrevistas a lo largo de 1989—1990..
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ANEXO 1

4’ (4í~’~k 10

1 ‘I~~ Sb~~(.q 4~V,<j1I “4.i4Ifl.. ‘.1

CONCLUSIONES APROBADAS EN LA

REUNION NACIONALDE CíRCULOS

DOCTRINALES JOSE~ANTO~NI~
4 .1~’’, ‘‘ji 4!LJ ,s.. CttnáiI4’!tt Li .V..

1

al’:)

Constitucionalidad

l.’ Jefatura del Estada.

Creemos.que la.Sucesióndebe ser prevista, co-
nocida y de realización automática..- f’44..4,:,... -~

No somos dinásticos,<ni liberales. ni. monár-
• ~ qwcos,~C9mO,tarnpOcO,~o~es

1jai.am~samayoría
del pueblo español.,Repudiarnos,yor tanto, toda
acción de retroceso a tiempos x~a~a~os y nos
negamos‘a ser cómplices,- en’ este importante
-tema, de las camarillas, las.sectaa.‘las oportu-
nistas, los arribistas o los intereses extranjeros,
que~son,en defiriiit¡va, los que pretendensolucio-
nar este‘problema de espaldas‘a’ los españoles.
Entendemosque la solución del mi~rno ha de

“‘o—’ someterseal conocimiento de todos.

•4]

2.’ Consideramos urgentisima la “constitucionalidad
‘del Movimiento .y.t del Consejo NacionaLoCá-
znara1Alta, encauzandoen ella el quehacery la
vóca~iónpolítica de”cualquierespañolpor el mero
hecho de’.’ ‘serlo,.~ya ‘que ~reemoi que§’por&deber
moral, por buen gobierno y por dcxtcho indis-
cutible,, el pueblo espaBol necesita usar de SU

libertad y de su inalienable derecho a responsa-
bílizarse con las labores del gobierno y ser due-
ño de su porvenir fl4.44~LJ~LVI!a~ ..~Á 41

3. Consideramoa”‘indispensable,’para el buen orden
social‘y para.queel gebierno’seanatural y lógico,

,~~que se exijan las debidas responsabilidadesen
las gestionesadministrativas‘de gobiernoy las po-

0’ 1:

Estasresponsabilidadesseránexigidas por unas

adecuadasinstituciones colegiadasen las cuales
el pueblo‘español deberá estar representadode
una manerareal, ‘efectiva ~‘‘ electiva. ‘“‘

40 Por unánime acuerdo, creemosUrgente la crca-

ción de..cáuces~ollti~cis ‘de ‘~‘~o ‘~l -poderpara
el pueblo es~aflol, ‘porque’ ast”se’ ‘ávit~rfa ‘que
este poder siga ostentado constantemente’por
grupos de presión y sectas,hécho que es incom-

‘patible’ co~’ ú~” orden ‘social
4bi~n?e~ii~i~ra¿o.

‘1 ‘

5,’ Debeconstituirseun ‘sistema legal deamparo po-

lítico’ que garantice’‘al pueblo español,parasiem-
pre, el uso normal de sus libertades,medianteel’
desarrollo efectivo de las normas programáticas.

6.0 Consideramos.que‘-es -indispensable~la proclama-

- ción de unas bases‘de’ convivencia1nícional~ en
las que se -especifiquen‘unas normas‘•de.-justicia
social que nivelen el orden de la sociedadya que
cadatdía4 aúmentala’ desnivelacióny 1~’~injusticia

it IIóF~1 ~ ~1.

‘¡‘4’ ~•44’4 fl]~i~’44f~ I~1Y’ ‘~~‘ ~!•54 f,11~Ii’’ ‘‘“T~’tTt

7,0 El reconocimientode ‘la variedad ~gio~’de’ Es-

paB~a y r,l reconócimieníodela capa~idadadrni-
nistrativa regional -no son valores contra la uni-
dad de España,sino simplementela concesiónde
un derecho de origen histórico que devuelva a
las provincias,españolassu autonomia adniinis-
trativa y su representaciónen el orden munici-

‘-‘4’,”pal, cor~ó~~v&’y~po1Iiico, j~W ‘de estamanera
incidir-en al<..orden”pollticó.nacionai;con..au±6n-
tica representatividad.



Política Económico-social

1.’ No puede existir una política económica y una

politica social independientes.Estos dos facso”es

deben ir unidos y solamentepuede existir, en un

buen gobierpo, la política económico-social.

2.’ Ante la creación de riqueza, mcta justa de cual-

quier gobieron, debe determinarseprimeramente

la 1orít’ta de~reparto de la riqueza creada No se

puede o, al menos, no es justo, pedir primero

el esfuerzo de todos e invertir el dner
4’t de la

colectividad, para que unos cuantos concentren

en si la riqueza creada y al resto ~e les dé.

como pago. la promesa de un problemático re-

parto futuro

Sin entrar en analizar el 6xito o el fracaso del

Plan de Desarrollo, ahora queremoshacer corts-

tsr que si el esfuerzo económico que representa

ha sido hecho por el Estado español con el di-

nero de todos y con el esfuerzo de los trabaja-

dores españoles,debiera haber quedado claro y

terminante cómo habrían de reparsirse. en el

futuro, los beneficios que pudiera reportar.

4.4’ Solamentecon el reconocimientodel capital tra-

baso en el Sindicato de Empre:a y con la po-

sesión dc la parte que les correspondieseen los

beneficios empresarialesa los trabajadoreshubie-

ra sido justa la acción del Plan de Desarrollo

económico,ya que de socialsólo tiene el nombre.

5’’ La desproporciónactual entre impuestos directos

e indirectos, a favor de estos últimos. determina
una injusticia en el repartode las cargasestatales

en relación con la capacidadeconómicade los

españoles. Por ello, consideramosurgente una
política de proporcionalizaciónde las cargas. al

mismo tiempo que se haga justicia, como pro-

pugnamos en los puntos anteriores, en el re-

parto de los beneficios,de forma que no sea sólo

el trabajo el gravado,sino que en primer lugar

y principalmentequede afectadala especulación.

6’ Ls desproporcióncreada en el país entre los ne-

gocios productivos y los especulativos,en favor

de estos últimos, reflejada claramentetanto en las

estadísticasoficiales como en las oficiosas, as
1~”~

como en los trabajos de los estudiosos‘de it,

economía. produce una honda preocupaciónpor

el porvenir y la solidez ccon~’mica de la España

del futuro. Por ello recomendamosuna rectifica-

ción en política económico-socialque con’rolc

y grave los beneficios de la especulación,tanto

bancariacomo de los solaresy de la construcción.

de las financiactones.la vida sin control de la

sociedadanónima, etc., y un apoyo eficaz a los

negocios de producción y de transformación.

¡
7.’ Estudio urgente sobre las personasque ostentan

el poder. en relación con las estructuraseconó-

micas de presión española, porque pudiera ser

que con este estudio se dé una explicación clara—

a las anormalidadeseconómicasque estamospa

deciendo y a las que: en puntos anterioresnos

referíamos. y que se dicte una ley que obligue

a los que han de gobernar, a una determinada

altura, a la venta ae sus accionesy a la separa-

ción de los Consejosde Administración.

8.’ Si se compruebaque la inmensamayoría de las

personasque Ostentan el poder político son las

mismas oue dominan económicamentelos sen’i-
cios públicos del crédito, la electricidad, el car-

bón, el hierro, el cemento y la mayor parte de

los negocios de especulación,como importacio-

nes, publicidad, cine, etc., razonablementeseria

urgente el cambio de estas personaspor otras

cuyos interesesno fueran de tal mndole,

9’ Nacionalizaciónde los serviciospúblicos a que se

refiere e] punto anterior, para evitar que, en el

futuro, vuelvan a coincidir tales interesespar-

ticulares con el poder, ya que, si sucedeesto, va,

lógica e injustamente,en detrimentode la econo-

mia y de la libertad de los espaBoles,

10.’ Establecimientode dos formas de delito penal:

a) El delito económico, y

b) La defraudaciónfiscal,

iL’ Estudio de la forma de nacimiento y árbol ge-

nealógico actual del grupo de presión económico

político OPUS DEI y análisis de sus actos desde

el año 57 en esteaspecto,por si fuese de alguna

manera encajable en el <Delito económico>,
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ducaciónNacional

1.’ La única forma de aseguraruna absolutaigualdao
de oportunidadespara la adquisición de cultura
a los españoleses la efectiva y completa gratui-
dad en todos los grados de enseñanza.

2.’ La enseñanzaen sus niveles primario y medio
debe ser obligatoria.

3~ En lo que a la enseñanzade grado superior se

refiere será siempre accesible para quienes estén
dotados de suficientes aptitudes intelectuales.
cualquiera que sea su situación económica fa-
miliar.

4” Se esíablece:~ la educación entre ~as diversas
funciones docentesy el rango económico y social
de quienes las desempeñen.Se elevará al Magis-

4erio y se logrará que los puestos¿e enseñanza
sean dignos y ambicionadosprofesionalinente,evi-
tandose así el absentismode vocacionescoarta-
das por las necesidadesvitales.

5.’ Se estableceránnuevossistemaspara la provisión
de plazas del profesorado.El sistema actual de
oposiciones, ineficaz e inadecuadoÑra la selec-
ción profesional de los docentes,debe ser insti-
tuido por otro que armonic~ la eficacia de la
seleccióncon el interés de cada claustro por con-
tar con el personaleficiente.

6.’ Creemosque la única forma de asegurarun nivel
educativo diano a los españoles,sin privilegios
de clase, es la completa nacionalización de la
enseñanzaen todos sus grados.

1

PolíticaInternacional

Creemos es viejo axioma en la historia diplomática

que si la gran sabiduríade las grandesnotencias es

crear una constelacióninternacional de acuerdo con

‘~¿ intereses,la sabiduríade las ‘potenciasrrt4anores es

percatarsecii cada momento de la constelacióninter-
nacional conveniente. inseríarse en ella y extraer las
máximasventajaspara sus fines nacionales.

1.’ Creemos que el Concordato,.como.confirmó el
Concilio, debe ser anulado, pues los interesesy

fines que regula son contrapuestosa la teoría

conciliar y a la nacional. Por ello abogamospor

una delimitación radical de los fines de la Igle-

sia y del Estado, porque distinguimos que la

Iglesia, como tal, tiene dos, uno duradero y

eterno en el orden espiritual y otro temporal.

siendo muchas vecesimposible la compaginación

de los fines de la Secretaríadel EstadoVaticano

con los de Españacomo nación, y en tal orden
deben reglamentarsetales relaciones.

ben depender del criterio de una o de las do.

2.~ Creemosde una maneraabsolutaque debenabrir-

se los caucesdiplomáticos con cualquier país o

bloque de paises,ya que nuestrosdestinos, para

que gocen de autonomíae independencia,no de-

con ello al pueblo español las ventajas que del

equilibrio internacional puedan obtenerse.

grandespotenciasen pugna ideológica, cerrando

por razones étnicas, históricas, religiosas y de

3’ Creemosque estamosen las mejores condiciones

lengua para incidir sobre Hispanoamérica,refor-

zando el sólido bloque hispánico, ayudando a

aquellospueblos,en la medida de nuestra fuerza,

a encontrar su destino nacional ajustado a las

nuevas estructuraspoliticas y al tiempo en que

vivimos, desligándolesdel capitalismoen que se

debateny frenando la concepciónde la idea en—

munista como último fin.

4.’ EUROPA: Creemos en las raíces espiritualesde

la Europa unida. Siguiendo nuestravocacióncii-

ropea, pensamosque se hace un mal servicio a

dicha unidad con un planteamiento restringida-

mente económico donde sólo juegan los más po-

derososfinancieramenteen detrimento de los dA—

biles.



Basesde ConvivenciaPolitica

1.’ El Estado españoles uno indivisib:e y su unidad
~crrisorlal e histórica se expresa en forma de
unidad política.

Todos los españolesforman la comunidad nacio-
nal’ con los mismos derechosy deberes.sin que
la clase, la confesión o la opinión de cualquiera
de ellos pueda determinar un pri~cípio de dis-
criminación.

Todos los españolesson iguales ante la Ley,
‘y ‘tendrán el mismo grado de di~idad civil y
los mismos derechospolíticos para aspirar a las
dignidades públicas. Al nacer todos son iguales
‘económicamentey por lo tanto g~zarán de las
‘mismas~oportunidadespara el acceso a los bie-
nes de la cultura y de la economía. Sólo el tra-
bajo. los merecimientos,la función y los servicios
prestados a la comunidad podrán servir como
fundamentoa la_constitución de jerarquíasen la
sociedadespañola.

30 Todos los españoles gozarán de :as libertades

fundamentalesde pensamiento,de expresión. de
residencia.de confesióny de prop:~ad. La liber-
tad de posesión estarácondicionada al principio
general de que todos los bienes producidos o
poseidos en la nación estarán al servicio de la
totalidad. Ed olvido del bien comun es ilegal y
perseguibiepor la Ley.

4.’ España. económicamente,se constittr-~’e en un Es-
tado Sindicalista.

Para el Estado español, capital ~ capitalismo
son dos conceptosdiferentes: el pr~ero. necesa-
rio y licito, y el segundo,ilegal y. por lo tanto,
persegui~lepor la Ley. Capital es ¿~nero,es tra-
bajo, es dirección, es técnica y son ]os esfuerzos
prestadospara el bien común.

5” El abuso del poder económico y politico. la s”
juzgación económi.a de los más débiles y

empleo de la violencia física y moral, así como
el uso corruptor de la mentira, serán delitos so-
ciales especialmenteperseguidos por las Layes.

6.’ El Estado español proclama como base de su
doctrina potitica que todo el poder dimana del
pueblo y, por lo tanto, no existen otros poderes
legítimos que aquellos constituidosen virtud del
principio o de representación,y la traduccióncíe
este principio se realizará mediante el sulra2io
aplicado directamenteo por grados.

7.’ Legitimada la magistratura del Jefe del Estado.
este nombrará un Subjefe con derecho y deber
de Sucesióny que será legitimado por la aproba-
ción del Consejo Nacional, de las Cortes y por
Referéndumdel pueblo español. Caso de no ser
refrendada la figura del Subjefe, se designará

Cortes.
por el Consejo Nacional y aprobada por las
sucesor por Referéndum a una terna presentada

&‘ Por ser el Movimiento la organizaciónpolítica de
defensa de los derechos del pueblo español, la
democratización,,la libertad y los deberesserán
más claros que en ninguna otra institución social.
Todas sus jerarquías serán elegidasy se partirá
del uso del sufragio directo desde la esfera local.
El órgano supremo de mando es el Consejo Na.
cional, que representala totalidad de sus afihia.-
dos y que seránelegidosen el plano regional.

MADRID, 31 de enero de 1966

En el momento de imprimir estas conclusioness~

han recibido en este Circulo l,9’t’ firmas de toda Es

paña.

¡

O. R,.IBi • Madrid - Depó,,w I~g~I: M-3I53-t5’~

- “‘“ 4’~. -“
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~7’~EI’iTENACIOJIáL DE ALIIXZA LIBRE

ANEXO 2
Circular n2 1

Gracie.s a un grupo de hombres, radicados en diversos puntos cta ~spafla,
que han consagrado su vida a la ‘lucha por la EspaEa que soñara JOSE =~TGNiC. sc ka
podido llegar a esta nueva etapa.

Tras la difícil fase preparatoria que todos conoceis, durante la cual —

se ha discutido a fondo el proceso español, la JUflTA DE MANDONLCIOU~L, constituida
a titulo provisional, ha dado cima a su tarea con la convocatoria y celebración de
la 1 ASíJ~L~ NACIONñL DEL ~ I’LICICNLL DE ALL’U’TZA LIBRE, celebrada en Madrid, —

el día tres de Noviembre, con la asistencia ~e los representantes naturales de las
circunscripciones territoriales de España y de los mandos sociales de diversas orga
nizaciones de origen falangista, hasta el cómputo de ciento dos delegados.

Bajo la dirección de la Mesa, constituida por los miembros de la Junta’
(que dieron ‘cuenta de su gestión), se procedió a la consideración de un orden del —

día, abierto sobre los postulados clave de la futura organización, y, posteriormen-
te, se procedió a la constitución de los organismos centrales por el sistema de vo-
tación mayoritaria o aclamación, en su caso.

Entre otros, se adoptaron los siguientes A~U~IDOS:

- . a 12.— Considerar como i~ltimo Consejo Nacional de Falange Española’ de las

J.O.N.S., el celebrado bajo el n2 III, en Salamanca, el 17 de Abril de 1.937.

- ‘ 4’ 20.— Considerar como II y tiltimo Jefe Nacional de Falange Fspañola de
las J.O,íI.S. al camarada Matuel Hedilla Larrey, apartado de la vida publica desac —

el 19 de Abril de aquól año.
A - 4 - 4

32,... Considerar que Falange Española de las J.O.N.S. dejó de existir’ el
propio 19 de Abril de 1.937, por un golpe de Estado, justificado por la Historia.

40, Aceptar el espíritu del 18 de Julio en cuanto se refiera a su con-

tenido falangista.

50— Reconocer que los símbolos y emblemas de la Fanage, que fueron —

apropiados por las nuevas estructuras, aprovech&idose del empuje que los falangis —

tas aportaron al 18 de’ Julio, hansido usados ‘(en el campo social’, especialmente) a
consta del desprestigio doctrinal, moral y político de la Falange.

62,o- Reconocer que la vida publica española necesita urgentemente un re
plantamiento moral, basado en l.a honestidad de las conductas óticas’y económicas y
en cuanto se relaciona con la Moral p-tlblica elemental del ciudadano, para acabar —~

con el oleaje de los hpócritas, de los vividores y de la raza de víboras’, que impi-
den la autenticidatl y la limpieza de la atmósfera, o lo que es igual, la vida normal
del hombre honrado.

72,.. Atentos a la realidad social y a la realidad política vigente, se-
acuerda instaurar irna ALIAI-IZA, absolutamente libre, cuya bandera estó abierta a to-
do el que quiera colaborar, sin otra condición qu~ la de aceptar, cono norma, la ma
nera de pensar y la manera de ser de JOSE ANTONIO.

82.— Se considera la no procedencia de restaurar la Falange y se acuer-.
da constituir una entidad nueva

1 con las directrices póliticas completas de JOSE AN
TOI-TIO, para que su sistema sea desarrollado y aplicado, organizando la Sociedad, en
sus dimensiones política y económica, segila los postulados joseontonianos del NUEVO
ORDEN, -

9%—Se acuerda que la nueva entidad este abierta a todos los grupos de’
falangistas autónticos, encuadrados en otras asociaciones, en el entendimiento del —

propio estilo y en el de que nuestra doctrina tiene vigor suficiente para reiv-cr’



ANEXO 3
CARTA ABIERTA DE UN FALA~EISTA AL JEFE DEL ESTADO

Como falangista quisiera expresarlemi disgusto por 31 u~ltimo paso dado por
V.E. con la Ley Drg~nica del Estado.

i) Ha sido una Ley que V.E. ha introducido de sorpret~a. Un buen d~a se anur
cia que se convocan las Cortes para someterlas a una nueva Ley. Es secreto bajo
juramento el texto de la Ley. Nadie, ni los mismo procuradores que deberán apro-
barla conocensu contenido, aunques~ el tema. Se reunen, por fIn, las Cortes y
la Ley es automáticamenteaprobada. ¡Que espect~culot ¡Una Ley tan decisiva pars
Españaque es aprobadasin dedicarle siquiera unos minutos de estudio detenido,.
antes de pronunciarsea favor o en contra1 Esta clarisimo que España no tiene —

unas Cortes dignas de ser consideradascomo tales, sino una corte de aduladores
de vuestra excelencia. ¿Que valor tienen esasCortes compuestaspor tales perso-
nas? ¿Quegrado de responsabilidaddemuestran?

2) La Ley es sometidaal pueblo soberanopara su aprobacidn. ¿No es eso une
burla? Un pedn, un bracero del campo, un ama de case; una oficinista, etc., juz-
gando sobre la convenienciao inconvenienciade 55 artículos y dern4s disposicio-
nes transitorias • El españolmedio no es jurista ni especialista en derechopol~
tico. El 9~ de los que han votado no se han leído la Ley.

3) Consecuenciade lo anterior ha sido la campañaoficial. La gente a vota-
do a favor de la Paz y del progreso ya que :~ eso le han invitado la propaganda
en Prensa, Radio y Televisidn y por las calles• Esto es importante, los españo-
les no han votado “sC” a la Ley Orgánica del Estado, cuyo texto desconocenen sí.
gran inmensamayorta, sino a la Pazy al progreso. Si se quiere, una buenapartE
ha expresadosu voto de confianza a V.E • para redactar la estructura del futuro
EstadoEspañol.

-- 4) ¿A quien se quiere engañarcon la parodie del Referendumdemocr4tico?—

¿Al extranjero? No se lo creerán. Sabende sobra que cuandohay una participe—
-cidn y un triunfo tan masivo es que hay “gato encerrado”, como ocurre en~las pu.
rodias que se montan en los paisescomunistas.Nuestras sencillas gentes han te
nido miedo a la abstencidn.Basta que lo hubiera recomendandoel Partido ComunL~
ta para que les asustasela postura, pero es que ademasla propagandaoficial —
no se ha cansadode repetirlo: “votar es una obligacidn” aunqueluego añad~e“y
un derecho”• No se explicaba que era una ob1igaci~n moral ni tampoco el alcance.
y la responsabilidaddel incumplimiento de tal obligaci~n. Añadamosla mencidn
y la existencia del justificante del voto y el recuerdodel pasadoReferendurn—
de exigir justificante con las cartillas de racionamiento. Nuestrassencillas —
gentes han tenido ‘miedo a lo que pudiera pasarsi se resistían o se enfrentaban
a lo que se les insistCa desdeel Estado.

- ‘ 5) No se ha. permitido discrepar de la postura oficial. El Estadoha gasta-
do algo as~ como 400 millones de pesetasen su campaña’en favor del “sr”. Los —
falangistas joseantonianoses decir, los que pensemosque una cosa es el Movi—
miento Nacional, cuyo Jefe Nacional es V.E. y otra muy distinta la FalangeEspa
nola de las J. O. N. 5., cuyo Jefe Nacional fue JosaAntonio, ni intentemos pe-
dir un anticipo a Haciendapara propagarnuestra inconforTnidad• Cada camarada—

1



por su cuenta se comprd unas etiquetas engomadasy animt~ como mejor pudo a sus
compatriotasa votar “f’SJ”

La F’olic~a seguramentetemiendo por el resultado de la inversidn financie
ra del Estado, (400 millones de pesetas), repito, e infravalorando la adhesidn
de los españoleshacia V.E., nos persiguió inplacablemente.Cinco camaradas—

fueron encarceladosm~s los que lograron zafarse. Dos carneradasfueron “habil—
mente interrogados” es decir, golpeados, etc.

Yo me pregunto ¿Sobrevivirápor mucho tiempo esta Ley a V.E.? Yo creo que
no • Cuando un clavo entra muy facilmente, también suele salir con le misma fa-
cilidad. No hará falta una guerra. Bastareemplear los mismos métodos que se —

han empleadopara la aprobacidnde la Ley: identificar la Pazy el Progreso,—

con lo que se quiere aprobar, monopolio de los medios de infon~iacidn, gasto —

ilimitado con cargo a los fondos pu~blicos, represidn de toda voz discrepante.
Exito garantizado.

Creo que V.E. nos ha cblocado e nivel de los paises comunistas.Nos va e
ser difícil ocultar el sonrojo cuandodiscutamosdel tema en 81 extranjero.

Modestamentehe sido un “franquista” en el extranjero por la raz6n de que
allí los ataquesno sdlo van dirigidos contra la personade V.E., sino her~iana
dos con la Iglesia Catdlica, Felipe II, La Inquisicidn, etc. A veces, incluso,
esta postura ha representadoun cierto riesgo, pues la he defendido en paises
de detrás del tel~n de acero• Sin embargo, quiero decir bien claro que aquí en
Españadada mi condicidn de falangista joseantoniano,me ‘es obligado ser un de
tractor de su polXtíca. Ya s~ que personalmentevale V.E. mucho mss, que mu—
chos de los que le atacamos,pero eso no quita para que me sienta trista y —

preocupadocuando pienso y observola Españaque nos esta legando V.E.

Prácticamentenos hemos quedadosin Patria. De sobrasabeV.E. que para —

nosotros los falangistas, Es~,añano es simplementeel lugar donde hemos nacido
y donde crecemos,comemos- y podemosvivir en paz. No, para nosotros es mucho —

mas: es una unidad de destino. ¿Que destino, qu~ empresacolectiva tiene hoy —

España?¿El que franceses,alemanesy suecospuedandisfrutar de nuestro lito-
ral? ¿Que las empresasextranjeras puedaninvertir aquí su capital, apr~vechari
do la baratura de la mano de obra y la casi impunidad contra el fraude fiscal?
Con toda sinceridad, si Españafuese solamentela Patria que V.E. con toda bue
na voluntad quiere legarnos, yo cambiarla de nacionalidad como se cambiade em
presa cuandoesta es cicatera con sus trabajadores. Yo resistí ya esa tentacian
y di gracias a Dios por haber nacido en Españaporque le~ a Jos’e Antonio. En—
tendí que el naceren un sitio o en otro no es mero accidente geográfico. Me —

siento identificado e ilusionado con la mística de JosaAntonio quería reavivar
en los españoles.

Los falangistas no nos conformamóscon una~Españaen paz y en progresoeco
ndmico. También eso lo disfrutan los ciudadanosde la Unidn Soviética. La compe
‘tencia entre rag~menespolíticos se reducirXa a un estudio comparativode años
en paz y de producci~n de acero o da porcentaje de ingenieros graduados,etc.

Queremosuna Patria, Excelencia. No nos conformamoscon menos• Ya s~ que
e pesar de mis treinta años, soy un pobre chaval, comparadocon vuestra exce-

lencia, pero tengo el suficiente conocimientopara percatarmede que las injus



ticias que tantos y tantos millones de españolesvienen sufriendo podían habere
remediadohace muchos años. V.E. no ha querido, o m~s bien no se ha atrevido a
implantar remedios rápidos a pesarde reconocercomo en cierta ocasi~n allá por
AndalucCa, 20 años despu~sde la Victoria que “ existCan diferencias irritantes
Ha preferido la injusticia al desorden.Como J0s4 Antonio decía como advertenci.
debido sepuramentea su formaci5n castrense, V.E. consideraque el orden angen—
dra el re.-nedio contra la injusticia. Los falangistas Dpinamos que la injusticia
enge;-idradesordeny que el orden con injusticia es sdlo orden p~ublico, orden e
terno. Pero nosotro: como cat6licos sabemosvalorar la importancia de lo iRtern
frente a lo superficial y externo.

V.E. no podrá sentirse ofendido por una carta que intenta ser sincera. He
sido educadoen lo que V.E. califica en cierta ocasi~n de “la obra predilecta —

del Régimen’ es decir, en el Frente de Juventudes• Yo estabapresenteformando
con mi centuria en el patio de su ‘residencia del Pardo, cuando vuestra excelen-
cia nos dirigid aquellas palabras. Lo que aquí yo escribo concuerdacon e:L esp~
ritu y la letra de lo que all~ aprendf. Se me incluc6 la doctrina de JosaAnto-
nio. Sigo fiel a ella.

Finalmente, sdlo añadir que si pudiera yo tener la seguridadde que esta -

carta iba a llegar a sus manos no tendría el menor inconvenienteen firmaría y
responderde lo que en ella- digo, de todos modos, mi identificacidn o nuestra —

identificacian, no es dificil para la eficaz Brigada Polftico Social, mandada—

por el eficacXsimo Sr. Yag~e. Tampocofaltaran jerarquías del Movimiento dispue
tos a denunciarnos.

Respetuosamentele saluda’.
Un falangista Joseantoniano.

Madrid 16 de diciembre cte 1.966.
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EUROPA
EUROPA COt
EUROPA POR

NI Moscú, nl Wlahlngtoía.
Entre el bloque soviético y el bloquede los ESTADOS UNIDOS, nuestro

trabajo constateen edificar una gran patria común,la Europa unitaria, poten-
te, comunitaria,

Desde Brcst a Bucarest.
La Europa unitaria y comuniteria va desde Brest a Bucarest. E.U todavia

amputada de una parte de su territorio. Millones de compatriotas están desde
hace más de 20 altos eselavizadospor la dictadura comunista. Nuestro obje-
tivo es liberarlos. Los Alemanes del Eate, Polacos, Checoslovacos, Hún-
garos, Búlgaros, Rumanos, Yugoeslavos, son Europeos. Sin ellos, Europa es
incompleta.

Uno de nuestros primeros objetivos será pues, el de borrar la tratelón
de Yalta, que permanecerá en la História como el signo de la impoteneis
y de la cobardía de la plutocracia capitalista democrática.

Nl comunismo, ni plutocracia.
Europa pues, entablará una lucha a la vez contra el materialismo comu-

nista y contra el materialismo yanki.
Nuestro anticomunismono es reaccionario, es decir, pasivo. Nosotros no

defendemoslos regímenesdemocráticosincapacesy mercantiles,corrompidos
por un anacronismoliberal y egoísta y por el hipar-capitalismo apátrida. No
queremosmorir por la plutocracia.Nuestroanticomunismoes revolucionario,
es decir, activo. A la mística comunista oponemos la mística de Europa, gran
patria Común.

La democracia esINCAPAZ de defender a Europa.
La lucha de nuestras democracias contra el comunismo, no ha sido más

que una larga continuación de combates de demora, es decir, una larga
continuación de abandonos y de renuncias. Nuestras democracias buscan úni-
cainente evitar los golpes y se consideran felices cuando pueden preveerlos.
Las divisiones de que dispone, permiten al comunismo encontrar siempre
aliados en aquellos mismosque pretendenoponersea él. ‘

Lanzaremosuna ofensiva IDEOLOGICA.
Nuestro combate, que es el combate de Europa, será doblementeactivo

será una ofensiva política en primer lugar ; pero también una ofensiva ideo-
lógica que reemplazará al miso del comunismo-panacea,por nuestra Concep-
ción realista de la comunidad europea. Esta concepción se opondrá al derro-
itsmo mórbido de aquellos que sin confianza ya en nuestras democracias
y no encontrando ideal alguno para reemplazarlas, esperan,en una inmovilidad
acobardada,scr esclavizadospor el hormiguero rojo.

Europa exige nuevasestructuras políticas y sociales.
El nacimiento de la Europa unitaria y comunitaria, irá por lo tanto

unido a una transformación radical de las estructuras políticas y sociales
actuales. Europa no puede ser y no será la simple proyección ampliada de
los vicios de nuestros regímenesactuales.

Europa hará ELLA MISMA su propia revolucída social.
Europa está llamada a realizar la revolución social y política que reem-

~ lazará a la democracia gastada de la plutocracia de los aprovechadoresy la
urocracia Uránica de la oligarqula comunista, por el comunitarismo

basado sobre la prioridad del individuo y su plena responsabilidad y sobre
la célula familiar.

Preferencia del individuo sobre el «hormiguero a.
El individuo es la única fuerza auténUca y responsable de la comunidad.

A este titulo, él tiene la prioridad sobre la colectividad, pero es personal-
mente responsablede su acción ante la comunidad en la cual y para la cual
vive.

Contra los racismosnegros y amarillos. -

Nuestra doctrina está basada sobre el ‘individuo y no sobre la raza
a la que pertenece.’Somos por lo tanto, fundamentalmente antíracistas. Es
por ello que nos elevamos ‘con vigor contra el desarrollo lo mismo de los
racismos blancos que de los negros y amarillos. Europa está abierta a todoe
los que en ella quieren vivir, a condición de que se integren con la comunidad. -

No toleramosque el hombreblanco sea humillado.

Contra la «lucha de ciases,>.
Luchamos por la destrucción del proletariado, liberando a los traba-

jadores y devolviéndolessu dignidad y su responsabilidad. Estamoscompleta
y rabiosamente Contra el mito de la lucha de clases.Queremos la supresión
de las clases,dando una plaza o un sitio de honor al trabajo del individuo,
Único criterio que tiene valor. Nuestra jerarquía se basará esencialmenteen
el trabajo de cada uno. Queremos una comunidad dinámica por la colabora-
ción, en eltrabajo, de todos los individuos.

Fascismoy mntlfaaclmmo: anacronismos.
Fascismo y nazismo son hoy fenómenos históricos y no son ya hechos

políticos reales. Fascismoy nazismo pertenecenal pasado. Por consiguiente.
toda polémica fascista o antifascista ea pueril, anacrónica e inútil, incluso
nociva para el porvenir de Europa. El neo-fascismo s un ROMANTICISMO
que hay que condenar aunque no fuese másque por su ineficacia total y con-

auto al neo-antifaseismoes un caballo de Troya al servicioEncu
de Moscú en estemomento.

-En política hay que mirar hacia adelante,no hacia atrás,

Poru patriotismo europeocontra los nacionalIsmo.« estrechosa.
Condenamos los nacionalismos estrechos y mezquinos que mantienen la

división entre los ciudadanosde la nación europea. Esos nacionalismos deben
aubítmizarse, servir de trampolín para una concepción más grande y más
bella de la gran nación europea. El amor de la patria debe extenderme
hacia el amor a Europa.

Rayque crear un patriotismo europeo.



Contra la <Europa dc isa Patrias. y por una Europa de los Europeos.
Europa debe ser unitaria. Europa confederal o Europa de la Patrias, son

concepciones cuya imprecisión y complicación esconden la falta de sin-
caridad de los que las defienden y ocultan sus bajas intenciones.

Europa deberá sin embargo, pasar en primer lugar por la etapa interme-
diaria del federalismo. La Europa federal será la transición entre la Europa
de las Patrias — que es la Europa actual — y la Europa Unitaria ~e será
la Europa de los Europeos, es decir, la Europa de todos los hombres de
Europa.

Europa debe permanecer neutra: Neutralidad FUERTE.
Europa debe nacer neutra y potente. Debe liberarse de la tutela de los

ESTADOS UNIDOS. Su neutralidad será vigilante y armada. Esta neutrali-
dad puede ser perfectamente negociada con el bloque soviético al lado del
cual deseamosco-existir. Pero nuestra co-existencia, al lado de la potencia
imperialista del comunismo que pretende someter al mundo entero, no es
posible más que con una vigilancia en todos los instantes apoyada sobre
una fuerza suficiente.

Beunlflcaclón de Alemania POR la reunificación de Europa.
El problemade la reunificación de Alemania, que es una de las partes

del problema de la reunificación de Europa y que lo condiciona, debe
ser tratado dentro del marco de la neutralidad europea. El bloque comunista
en efecto, no permitirá jamás la reunificación alemana, mientras Europa
sigabajo las garras de los ESTADOS UNIDOS.

Africa, prolongación natura! y privflcgiada de Europa.

Africa debe vivir en simbiosis con Europa. Es la prolongación natural de
la misma.Nuestro deber es el asociarnos con los pueblosde Africa ayudán-
doles por todos los medios, a alcanzar el desarrollo material y espiritual que
los liberará permitézidolesconquistar una verdadera independencia.

Europa debe retIrarme del circo de la OJ4,U.
Europadebe retirarse de la O.N.U. Este organismoamalgamael poderio

mundial, con los vicios de los regímenesdemocráticosy comunistas,en una
escandalosaconfusión demagógica. Europa puede y debe solucionar por si
misma sus asuntosinteriores. No tiene necesidadde sometersea la tutela ni
a los favores de la O. N. U, es decir, en realidad a la subasta pública
de los bloquessoviético y americano,que desdehace 20 altos, se han puesto
de acuerdo para desvalijaría.

Europa debe tener SU FUERZA ATOMICA propia. La OTAN y
nosotros.

En el estado actual de las cosas,es decir, mientras Europa no llegue a
estar en condiciones de realizar por si misma su defensa y de proteger su
neutralidad, la O. T. A. N. debe ser mantenida. El objetivo de Euro a debe
ser el reemplazar progresivamente a la O.T.A.N., dominada por los d~ADOS
UNIDOS a los que servimos de glacis, por una organización de defensa
puramente europea.

Europa debe por consiguiente, disponer de su propia fuerza atómica.
El poderío atómico es actuaimentc, la Única garantía eficaz de la neutralidad
europea entre los dos grandes bloques rivales.

Una Cámara de la Nación Europea.
Un SenadosIndicalista Europeo.

- Por nuestra parte pensamos que la mejor fórmula de la organizacl6n
de la Europa unitaria y comunitaria, es la constitución de
— una cámara política, la Cámara de la Nación Europea;
— un SenadoSindicalista Europeo, que representelos intereses de todo. los

trabajadores de Europa.

Argel y Berlin dos frentes de la <¡aiea y misma GUERRA.
A Europa se la defiende lo ‘mismo en Argel que en Berlin. Sc trata de

una sola y misma lucha. Somospartidarios de una Argelia Europea.
No toleraremos que ‘nuestros enemigos puedan apoderarse de NUESTRO

Mediterráneo. Continuaremos en Argelia y ayudaremos allí a nuestros com-
patriotas europeosque se estánbatiendo en aquellas tierras POR NOSOTROS.

Africa es tausbien patria para los blanoce.

Los blancos de Africa del Sur, los blancos de Angola son tambien africa-
-nos. Ellos y susbijos Es por tanto su Patria.

‘Ellos son los que sacaron a Africa de la Edad de Piedra.
Representanen Africa desde‘hace varios siglos, lo que los boera en Africa

del Sur. Europa entera les asegurará ayuda y protección. Los negros son
bien racibidos en Europa, donde frecuentan Eacucias Técnicas y Universi-
dades, e incluso residen en ellas. No podemos admitir un racismo negro que

- exige la exclusiónde los blancos deAfrica.
‘,~‘.> ,• .‘. - “. En un próximo futuro lis comunidad Europa-Africa, es decir. la eomu-

sudad blanca y negra, deber¡i probablemente enfrentarme a un imperialismo
temográfico, en primer lugar de le India y daipuás de China.

IGNO TE UNIRAS
;IGNO COMBATIRAS
IGNO VENCERAS
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DESDE NARVIK

DESDE LISBOA A BUCAREST

A ARGEL

‘Centros de informatlbn de <JOVEN EUROPAa
* AFRICA DEL SUR
JOHANNESBURG: V H. N., Nilestraat, 15-Kenslngton..

* ALEMANIA
‘HANNOVER-LANGENHAGEN : Kurt Kohl, Hindenburgstrasrne,28.
KASSEL ReinhardScbimmelpfeng,Wilbelmsh6her

Alice 148.
BAYREUTH Josef Sttngl, Bayernring44 / 1 r
HEILBRONN a, N. (14a) E. H. Deyble, Pestalozzistrasse,35.
* AUSTRIA
WIEN 8: Joseph Weinbappel, Josefstádterstrasse,43-45.

* DINAMARCA
COPENHAGUE: Runebevaegelsen.Eget Tryk. Veran. W• Christenaeu,

Postbox 7, Eerlev-Kobenbavn.
-* ESPAÑA
MADRID: e JOVEN EUROPA> calle Mayor, 1. Estudio u5 1
ZARAGOZA: Angel Bayod Monterde, IsaacPeral, 3.

* FRANCIA (enIadande~Inidad)
sadreeser á la B. P. u

0 9, 33, chausséc de Charlerol, Saint.Gilles -

~Bruxelles BELGIQUE.

* INGLATERRA

It. 1. DINGLEY, 44. Lewis Buildings; Lugar Terrace, London W 14.

* ITALIA

GENOVA : Siefano Itiangiante, Vía Asasroití, 44.
TORINO : Emilio Gay, Vía Pío V. 15.
‘VENEZIA Paolo Molin, Castello, 4313.

FIRENZE : Piero Biraghi, Vía Bronzetti, 19.
ROMA : Cf o Ordine Nuovo, Vía dci Martin, 67.

NAPOLI Andrea Arpaja, Piazza dci Martin, 67.

* PORTUGAL

LISBOA: Zarco Moniz Ferreira, ay. da Republica, 36-7. Dt/A.

* RUMANIA <en.! exilio)

EUROPA TANARA: lot. Chirila, Ion Lerschenauer str., 14,
Mtinchen 13, Allemagne.
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UERZA Nueva comenzó sien-
do un semanario. Hoy es,
además, Ufl8 asociación polí-
tica. Los ideales del semana-

rio y de la asociación son los mismos.
Para nosotros, el 18 de Julio de 1936

es un punto de partida, y el 1 de abril
de 1939 el cierre wctorioso de la Cruza-
da y el camino abierto para la construc-
ción de un Estado nacional, del que
Franco, inspirándose en el pensamiento
de la Tradición y de José Antonio,
fue director y artífice.

Ni la consolidación de ese Estado fue
fácil, víctima del acoso exterio,:. ni su
configuración, según las pautas inicia-
les, empresa sencilla, dada la formación
liberal de un sector muy amplio de la cla-
se dirigente.

Así y todo, la fuerza dinámica de las
ideas que contribuyeron a la creación
del Estado Nacional y la experiencia do-
lorosa de un millón de muertos, sacri-
ficados porque “no fue posible la paz’>,
dieron a España y a los españoles casi
cuarenta años de progresq en los que se
alcanzaron cotas inimaginables de desa-
rrollo, y en los que la autoridad y la
libertad auténtica marcharon en compa-
nia.

El proceso de erosión del Estado na-
ciona4 iniciado en vida del Caudillo, se
hizo evidente a partir del asesinato del
jefe del Gobierno don Luis Carrero
Blanco.- El llamado espíritu del 12 de
febrero afloró sin escrúpulos la mentali-
dad revisionista, y la muerte de Franco,
cuyo prestigio y carisma eran un obs-
táculo insalvable para que ese espíritu
transformase plenamente y desde den-
tro el Estado surgido de la guerra en un
Estado liberal idéntico al que dio origen
a la misma, actuó como acontecimiento
desencadenante de la etapa reformista
y constituyente.

Fuerza Nueva entiende que la historia
de los últimos cuarenta años no puede
ser ni olvidada ni perdida, y que el retro-
ceso, desde el campo naciona4 a las
posiciones legítimas que surgieron y se
mantuvieron con heroísmo, antes del
comienzo de la Cruzada, constituye un
error político, al desconocer el caudal
logrado por las generosas aportaciones
de todos y proponer el regreso a los
nobles afluentes que le dieron origen y
energía.

Fuerza Nueva se enmarca en la finea
de la continuidad perfectiva del Estado
nacional, depurándolo de las incruste-



ciones ajenas a su propia textura y de
las imperfecciones inherentes a toda
empresa humana. Para ello cuenta, de
una parte, con la lección elocuente de la
experiencia vivida, que prueba hasta
qué punto, sin una mística contagiosa
y una guardia enardecida de los idea-
les, las estructuras se debilitan y ago-
tan, siendo ocupadas por sus enemigos.
Y cuenta, de otro lado, con el empuje,
la vitalidac4 la entrega generosa de una
juventud que llega con entusiasmo a
nuestras filas, dispuesta, fiel a la Tradi-
ción, a seguir luchando, con el sacrificio
que la empresa les demande, por la uni-
dad, la grandeza y la libertad de España,
por Dios, por la Patria y por la Justicia.

íARRIBA ESPAÑA!



a

a

F

UERZA NUEVA se propone como
asociación política mantener en
la nación tres fidelidades:
Primera: a los ideales del 18 de
Julio, es decir, a la doctrina reli-

giosa, política, social y económica que dio
origen al Alzamiento Nacional.

Segunda: al recuerdo y a la obra de Fran-
cisco Franco, Caudillo de la Cruzada y arti-
fice del Estado nuevo.

La fidelidad al recuerdo y a la obra de
Franco no suponen de ningún modo una
postura estática, sino una tarea de depura-
ción y de continuidad perfectiva, tomando
como esquema orientador los Principios del
Movimiento y las Leyes Fundamentales que
intengran el ordenamiento constitucional.

Tercera: a la monarquía católica tradicio-
nal, social y representativa, instaurada por
el Régimen que nació de la Cruzada.

Estas tres fidelidades suponen un progra-
ma mínimo de actuación pública que con-

cretamos así: II
FUERZA NUEVA tiene un sentido espiri-

tual y providencialista de la Historia, y sin
ningún respeto humano hace profesión pri-
vada y pública de catolicismo.

El Estado espafiol será confesionalmente
católico, respetando el derecho civil a la li-
bertad religiosa de los no católicos. Las re-
laciones entre la Iglesia y el Estado se regu-
larán de acuerdo con lo que las circunstan-
cias exijan, procediéndose con la mayor ur-
gencia a la denuncia del actual Concordato
y a su revisión o sustitución por un “modus
vivendi” -

2
FUERZANUEVA defenderá por todos los

medios a su alcance la unidad de la Patria,
concebida como unidad de historia, de con-
vivencia y de destino en lo universal.

Para la salvaguardia de esa unidad, meta-
física en el fondo, hacemos nuestra y nos
identificamos plenamente con la Tradición
española, en la que ha de enraizarse el pro-
ceso revolucionario auténtico —y no dema-
gógico— que la justicia social demanda.

La unidad de España ha de mantenerse
sin fisuras entre las tierras, los hombres y
las clases, sin la menor concesión a cual-
quier forma de separatismo o de ruptura,
dentro del respeto a la rica variedad de sus
regiones, lenguas, usos y costumbres.

El Estado velará por la integridad y pure-
za del idioma español, vínculo de unidad y
de entendimiento entre todos los españoles
e instrumento eficacísimo para nuestra pro-

yección en el exterior.3
FUERZA NUEVA pretende la reconstitu-

ción de la Europa cristiana, a cuyo fin con-
tribuirá con todos sus medios.

Sin perjuicio de su misión en Europa, Es-
paña tiene, de esencia, una vocación hispá-
nica, fundamental y desbordante, que anhe-
la, con las fórmulas que en su dia se estruc-
turen, la comunidad con los pueblos a los
que se siente ligada por la fe, la lengua, el
genio y el talante.
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Nuestra política internacional estará en
función de esas dos vocaciones, insistiendo
con tenacidad incansable en la reivindicación

de Gibraltar. 4
FU ERZA NUEVA cree que el hombre, por-

tador de valores eternos, es el eje del siste-
ma político y económico. Es el sistema el
que está al servicio del hombre y no el hom-
bre el que está al servicio del sistema. La
concepción totalitaria de éste repugna al
sentido espiritual y católico que hemos pro-
clamado.

De aquí que todo lo que sea esclavizar al
hombre, aherrojarle, privarle de su libertad
cristiana, manipular su opinión, degradarle
con la pornografía y envilecerle con las ma-
las costumbres, tendrá en nosotros una ac-
titud de abierta, radical y viva oposición.

En esta línea de pensamiento defendere-
mos y protegeremos a la familia, mante-
niendo en las leyes la unidad e indisolubili-

dad del matrimonio.5
FUERZA NUEVA, consecuentemente con la

idea de que el hombre es el eje del sistema,
entiende que la economía está al servicio
del hombre.

El hombre no puede jamás convertirse o
ser convertido en puro instrumento, en ani-
mal biológicamente desarrollado. No es al
hombre, sino a la economía a la que con-
viene una tarea subordinada e instrumental.

Por ello, la economía no puede adueñarse
de la política, subordinando el bienestar
de los ciudadanos’ al propósito de lucro, uti-
lidad y ganancia de los grandes monopolios
nacionales o internacionales, que acaban
con la soberanía del Estado.

Por ello, estimamos como un logro defini-
tivo de la comunidad política, aunque per-
fectible, el Sindicato único y vertical. En él
se encuentran’. se entienden y se armonizan
los factores que se integran en el proceso
económico: el trabajo, la técnica, el capital
y los usuarios y consumidores. Esa armo-
nia que el Sindicato vertical postula, y que
se logra cuando~el Sindicato vertical no se
desfigura, impide que el capital se transforme
en capitalismo, la técnica en tecnocracia, el
trabajo en marxismo y el consumo en ente
pasivo de un proceso económico del cual es
en última instancia destinatario.

Un Sindicato vertical fuerte podrá influir
de forma directa en el nacimiento y desarro-
lío de las empresas, y no sólo desde el pun-
to de vista moral, haciendo solidarios a a-
quellos que las constituyen, sino desde el
punto de vista material, a través del crédito
que la Banca sindical y cooperativa les pro-
porcione.

En este orden de cosas la pequeña y la
mediana empresas deben ser protegidas
contra la imposición abusiva, la descapita-
lización y la competencia desleal. Las pe-
queñas y medianas empresas no son crea-
ciones del capitalismo, sino fruto del traba-
jo, el ahorro, la dedicación y la voluntad de
cientos de miles de españoles. A ellos, en
gran parte, se debe nuestro desarrollo, y
ellos son los que mantienen puestos de tra-
bajo para muchos más.

Las empresas agrícolas, ganaderas, pes-
queras y forestales requieren la máxima
atención, sin descuido, claro es, de nuestro
creciente desenvolvimiento industrial.



El campo no puede despoblarse con ex-
ceso, ni perder sus incentivos económicos.
España requiere una agricultura rica, sin la
cual nuestros mercados pueden quedar de-
sabastecidos, nuestra economía gravada
con la importancia de productos de primera
necesidad y nuestro comercio exterior seria-
mente menguado.

Todo apoyo a -la creación de empresas
cooperativas, cualquiera que sea su objeto
licito, contribuirá a la creación de fórmulas
de propiedad privada-colectiva, deseable en

el orden económico-social.6
FUERZA NUEVA quiere que el acceso a la

cultura sea posible a todos los españoles.-
Ello no quiere decir que la Universidad sea
para todos. Estamos hartos de ver cómo se
despilfarra y malba rata el enorme presu-
puesto de Educación y Ciencia en las Uni-
versidades, mientras hay todavía pueblos
sin escuela y sin maestro.

No queremos sólo una cultura informati-
va, que en muchos casos se está volviendo
corruptora. Queremos también una cultura
formativa en lo físico y en lo moral, en lo
nacional y en lo religioso, de manera que la
tarea educadora adopte como lema el “mens
sana in corpore sano4>4>, o, mejor aún, el de
~‘unhombre honesto en una sociedad ho-
nesta”.

En ningún caso podrá tolerarse que los
medios de comunicación social o de diver-
sión fomenten un espíritu hostil al confor-
mado por la auténtica cultura.

7.
FUERZA NUEVA desea el mayor prestigio

y la dotación suficiente de las fuerzas
armadas.

La sobrevivencia de la comunidad civil re-
quiere un Ejército que la ampare y la defien-
da. ¿Y’ cómo podrá defenderla y ampararla
si carece de lo necesario, si no tiene la do-
tación que precisa, si no se rodea a las ins-
tituciones castrenses de una aureola de res-
peto y de admiración?

La sociedad de nuestro tiempo, por otra
parte, cuando las fuerzas que hostigan a la
nación se agrupan y preparan sus armas,
incluso sicológicas, dentro y fuera de ella,
no puede mirar de soslayo al Ejército. Más
aún, entendemos que los hombres civiles,
en una coyuntura dramática como la pre-
sente, y de acuerdo con la doctrina recibi-
da, sin dejar de ser civiles, tenemos que
asimilar, hacer nuestras y vivir a fondo, las
virtudes castrenses, que son las virtudes del
honor, la disciplina, la entrega y el sacrificio.

e
FUERZA NUEVA postule un Estado na-

cional fruto de la ideología y de la doctrina
de quienes hicieron posible el 18 de Julio
de 1936.

El Estado nacional no tiene nada que ver
con el Estado totalitario mancista, que uub-
yuga a su pueblo, y que para la discrepan-
cia organiza los campos de concentración,
convierte en “no personas” a los opositores

‘4
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e ingresa en los manicomios a los disiden-
tes.

El Estado nacional no tiene nada que ver
tampoco con el Estado que surgió del libe.
ralismo, aséptico, puro espectador de las
contiendas y disputas sociales y económicas
de todo género, sin unos dogmas que lo
vertebren, ni unos valores sustantivos que
proteger.

FUERZA NUEVA quiere un Estado nacio-
nal que se sabe y se siente actor, protago-
nista y promotor de la justicia y del bien
común. El Estado nacional —que no es to-
talitario, porque no absorbe a la sociedad y
la encorseta, sino que la estimula— vigila el
proceso económico, a fin de que la fuerza
del dinero no acabe con la Patria, de que
la lucha de clases se haga imposible y de
que la técnica no nos transforme er. “ro-
bots” frios y sin alma.

En el Estado nacional la ¡usticia ha de
ejercerse a todos los niveles, con plena in-
dependencia y de modo indeclinable, por
Tribunales de derecho, sin admitirse forma
alguna de desviada o sustraerse a ella, con
sujeción estricta al ordenamiento jurídico,
y sin cauce para la arbitrariedad o para im-

punidad de las transgresiones.9
FUERZA NUEVA configura al Estado na-

cional, con unidad de mando y de poder,
como una monarquía en la que el rey reina
y gobierna. La soberanía política del rey
queda, sin embargo, limitada y controlada
por la soberanía social que representan las
Cortes, como portavoces de los intereses
comunes y del bien general de la sociedad1
Sus procuradores se rigen por el mandato

imperativo que reciben de sus representa-
dos, a cuyos intereses y orientaciones de-
ben atenerse, pudiendo en caso contrano
ser desligados de su representación. Las
Cortes no pueden estar integradas por nin-
gún miembro que lleve la representación
del Gobierno o Administración Central en
ninguna de sus escalas, sino sólo y exclu-
sivamente por representantes de los intere-
ses sociales en sus diversos cuerpos.

FUERZA 10
NUEVA, partiendo de un Estado

nacional y unitario, defiende el ordenamien-
to ‘de la sociedad ‘según los Principios de
subsidiariedad y totalidad.

Por el Principio de subsidiariedad se res-
peta la autonomía de los distintos entes so-
ciales y el derecho de los mismos a conse-
guir sus fines propios sin intromisiones ni
injerencias de ámbito superior, salvo en
supuestos excepcionales, que deberán ser
especificados de un modo concreto’.

Por el Principio de totalidad se integran
las partes en el todo, cuando, al desarrollar
aquéllas sus actividades, precisan unirse
para el cumplimiento de fines comunes o
que excedan de sus propios recursos.

El Principio de subsidiariedad garantiza la
libertad. El Principio de totalidad garantiza
la autoridad, y por la concurrencia de am-
bes, dentro de los límites de cada uno, se
garantiza el necesario equilibrio entre la
libertad y la autoridad.

Ambos Principios operan y son aplica-
bles en las diversas escalas políticas y socia-
les, que empiezan en el Municipio y con-
cluyen en el Estado.

Madrid, 5 de julio de 1976.
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PRECIO: 100 ptas.

20 de noviembre de 1977 en la Plaza de Oriente.
<Segundo anlveruano de ¡a muerte de Fmnclmco Franco¡.
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ANEXO 8

1 CO~~TGIESO NáCIO~¿LL

DE

FtYEflZA JOVEI’~

Ex’~osici6n de LII’TE¡~ ~OLITIC~ ~ cz~.rgo del

Delog~4>do NacionD.l de LI~ea Pol~ticc~.

Luis M~ SAI~DOVAL PINILLOS.



La expresi6n de Lfnea pol!tica, aparentemente vaga, r~.-

presenta en realidad la esencia de nuestro Movimiento. La

Mnea política se compone de dos elementos: la doctrina que

sustentamosy la estrategia que desarrollamos para asegurar

su vigencia.

Por eso las misiones principales de la Delegaci6n Na-

cional de Línea Pol!tica stn exponer y precisar nuestras i—
deas y proponer la estrategia adecuada para el triunfo del

Movimiento. De estas dos misiones so derivan necesariamente

las subordinadas: instrucción de militantes y mandos, direo

trices dc propaganda y planes operativos,

Pi.iesto que dos ponencias versarán sobre la instruccVn

y Da propaganda no tocaremos aqu! sino lineas básicas cen—
tr~ndonos en los aspectos doctrinal y estratégico que son

los oue merecen m~s debate. Aunque por su naturaleza ~a

doctrina y las dccisiones de nuestro mondo no pueden ser

objeto de discusi6n en sX mismos creemos que son los t~as

en que se neccdtan ~s perfilaciones y retoquc-s y tambien

m~s aclaraciones.

ESTRLTEGIA

El fin i.~ltimo de FURZA NUEVA es, que duda cabo, ad-

quirir el gobierno de Espa~Ia y sustituirlo por otro al ser

vicio de Dios, de la Patria y de la Justicia.

Para poder acometer este objetivo ifltimo haz’~ palta

cubrir dos pasos intermedios:

Salo un Frente Nacional constituido por la f’.ederacidn

de los grupos nacionales existentes, puede constituir la

alternativa unitaria y suficientemente potente para catalj
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zar a los españoles y triunfar sobre el liberalismo decadon

te y el marxismo acechante.

Pert’.¡ el ~nto Nacional sólo será posible si antes se

difunde la idea desde un grupo fuerte y capaz de vertebrar-

ía. El primer paso consiste, pues en fortalecer EJERZA NUE-

VA para que pueda ser motor y eje del Frente Nacional.

Fortalecer el L~ovimiento puede referirse hacia fuera,

a su crecimiento, y en su interior a su organizaci6n. Sin

embargo la forteza básica de un movimiento radica en su uni

dad y firmeza doctrinal.

Es la unidad dc doctrina claramente conocida, sc~lida—

mente asentada e idéntica en todas partes la que permite la

gran autonomra organizativa que caracteriza el funcionaminn

to de los delegaciones provinciales. Ahora bien, el i~nico

contrapeso posible de esa autonom!a en la actuaci6n, es la

completo homogeneidad de id;os, nunca suficientemente acen—

tuada,y garantizada por la relaci6n directa con un magiste-

rio central.

Por todos estas razones, el obletivo estrat~ico que

nos pro~onczos cubrir este año es el fortalecimiento inter-ET
1 w
82 341 m
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no del movimiento que es tanto como decir la homogeneización
doctrinal del movimiento. Para Fuerza Joven esto sigbifica

que los camaradas deberán realizar de s! mismos uhombres~l8

de julio” completos y cabales, como veremos luego.

De no emprender asr el camino, las pcrsecuciones ~ las

adhesiones en masa, pueden hacer peligrar nuestra unidad y

nuestra personalidad.

NUESTRADOCTRINA

.

FUERZANUEVA no es una plataforma de acción en benefi-

cio de ning¡~n grupo,p~r af~n que sea su ideolog~a. En FUER-

ZA NUEVA estamos al servicio de una doctrina propia, que no
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puede ser nueva porque las grandes Verdades son sempiternas,

pero ar son innovadoras y originales en su concepción gene-

ral y en sus concreciones a la actualidad.

Nuestra doctrina est~ constituida por la srntesís armo

rijosa del pensamiento falangista y carlista, bajo la comdn

gura de la Doctrina Cat6lica. Acrecentamos esta sfntesis con

las experiencias positivas y negativas del Régimen del 18 de

Julio, las propias aportaciones de Blas Pifiar y las que los

propios militantes de Fuerza Joven no dejar~n de hacer.

El esquema orgdnico de nuestro pensamiento (que teneis

en hoja aparte> contcmpla cuatro campos: Fidelidades y vin-

culaciones hist6ricas, Ideario, Finalidades y Conducta, y a

su vez hace referencia a los 10 puntos dc ideario de nues-

tra Declaraci6n Program~tica. Esa hoja y ese documento, ju~

to con el gui6n de instrucci6n, constituyen de momento, ~

ta su desorrollo, nuestro catecismo y nuestro Credo.

Todos nuestros puntos de Ideario, fidelidades, objeti-

vos y principios de conducto son lo estrictamente fundamen-ET
1 w
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tal. Hiace falta que todos sean difundidos y enseñados por

igual y todo de-sviacidn en cualquiera de ellos debe conside

rarse grove y corregirse en el acto.

Pero si todo es importante, hay puntos b~sicos que hay

que racalcar con énfasis y desviaciones especialmente peli-

grosas con las que hay que ser inflexibles.

PUNTOSBASICOS

.

En un esfuerzo de efritcsis, consideramos que nuestro

pensamiento podr~a reconstruirse a partir de dos afirmacio

nes: la primacia absoluta del sentido cat~lico y la forma

—

cien de las nuevas ~enerociones como hombres dcl 18 de Ju-ET
1 w
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lio.
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Igualmente, las desviaciones m~s peligrosas que podemos

sufrir son tres, que hay que combatir desde ahora con ener—

ga: el laicismo, el nazismo que suele sor frecuentemente

causa del anterior y el retorno a los ~uentes del 18 de Ju-

lio, oponiendo a nuestra concepci6n el f~cil — y falso —j~—
tos, pero no revueltos”

.

A .— Respecto de la primacra del sentido Cate5lico y el 1~i

—

cismo la l6gica es clara. Dios existe d no existe. La respues

ta de la F~, del sentido comiln y de la historia espaAola es

la misma: existe un salo Dios verdadero, la Santraima Trinidad.

Y si existe Dios, el ser Infinito y Supremo no puede ser sino

lo m~s importante, no puede estar sino sobre todas las cosas,

incluida la filosofra y la po].ftica. La. Revoluci&i divina es

la &ica Verdad, a la que se deben someter todas nuestras &—

firmaciones..No hay alternative: 6 esta Soberanía Social de

Cristo,~ el apartamiento de Dios con todas’ sus coonsecuencias.

Esto no significa que en FUERZA NUEVk se imponga al mili

tante ninguna práctica religiosa, pero polfticamente el Movi-

miento tiene la honra de aer el i~níco confesionalmente cate—

lico de España. No puedehaber sino un fundamento teológico

y filosdfico para todos: el eatolicismo.-La práctica religio

sa es problema de la consecuencia de cada uno. ‘

B .— En cuanto al nazismo hay que distinguir dos tipos.

Uno es meramente folkldri’eo. Este podr!a pasar como ho

bby, pero cuando se pretende aplicarlo a la pol~tica debe con

siderarse como un rasgo -de infantilismo que sobre estar vacro

de otra cosa que de aparato externo, o es ridrculo o desnatu—

raliza la personalidad de nuestro Movimiento,.que aunque res-

peta a los fascismos y los ha defendido, no puede imitar sil

ext~anjero~ y menos a mcr~-~máento~ ~ ~-a .cerr-eron -su ciclo.

En cambio existe un neofascismoremozado, intelectual y

“nacional—revolucionario”. Este es un fen6meno serio, que hay
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que respetar1 pero fuera de nuestras filas, desda donde podrán

actuar como aliados circunstanciales.

Pero a~n as~ hay que notar que su filosofía inmanentis—

te conduce en el fondo a la negacidn de Dios por muy diversos

caminos y resulta asr inadmisible. Ademas de que los grupos a

fines europeos preferirán siempre, como se demuestra, mante-

ner relaciones con las autenticas fuerzas nacionales, que con

grup~sculos ajenos a la tradicidn nacional.

HOIABRES—18de JULIO

.

El concepto hombre—lB de Julio es clave en nuestra per-

sonalidad poirtica, que rechaza abiertamente la separación y

el retorno a las familias politicas que confluyeron en esa e

fem~rides decisiva.

Para nosotros la carga poirtica del 18 de Julio está en

los movimientos que, con doctrina y militancia, convocaron y

movilizaron él Alzamiento: la Falange y el Carlismo ader6s

del sustrato cat6lico y la aportaci6n ideol6gica de Acci6n

Española.

Entre el Nacionalsindicalismo y el Tradicionalismo exis

te identidad de fines, convergencia de doctrinas, paralelis-

mo de luchas y complementariedad de aportaciones y de enfo—

que: la Falange es la España que se descontemina de libera-

lismo y de marxismo esforzadamente, mientras que el Carlismo

es la España que permaneci6 bélicamente incontaminada.

En nosotros debe roalizarse una s!ntesis de estos dos

modos de servir a la misma España. En FUERZA NUEVA se preten

de que no haya s6lo falangistas 6 s6lo carlistas, sino hom-

bres que reciban ambos legados como herencia conjunta cuya

indivisibilidad es irrenunciable. No se trata de dejar de

ser, sino de ser adem&~s

.
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Este ideal d~ hombre nuevo no siempre es posible a las

generaciones anteriores, por nulltiples motivos y basta que

colaboren a ~l en FUERZA NUEVA. Pero en Fuerza Joven este i—

deal debe ser exigencia ineludible para las nuevas promocio-

nes que entran en la politica. S6lo pueden ser verdaderos

“hombres—18 de Julio” los oue no lo hicieron,

Esto es lo que expres6 Blas Pifiar el 13—1—1977 cuando

afirmo que ... “FUERZA NUVA se esfuerza por crear un arque-

tipo de español en el que sc sinteticen las virtudes heMicas

de los auténticos requetés y de los aut~nticos falangistas”...

(F.N. ~Q 524 separata).

Por ello no podernos admitir el “juntos pero no revuel-

tos” que adnaitir~a un frio respeto mutuo pero proscribe el

amor simult6neo a nuestros dos origenes y termina postulando

en -t~ltimo «rmino 6 un continuo tejer y destejer alianzas

temporales, 6 la turnancia de “partidos nacionales” 6 una se-
gunda vuelta fratricida. La única soluci6n que les quodar~

ante tales absurdos será improvisar mo~ana lo que nosotros

preparamoshoy.

Por eso los “turistas” dc la Falange y del Carlismo

no nos llevan ventaja, sino que ai~n no han madurado sus i—

deas de acuerdocon la realidad político espa~clay con la
siembra dc- unidad del Alzamicnto, la Cruzaday el Régimen

de la Victoria.

EL 1~DTOD0

.

se consigue hacer de los camaradas de Fuerza Jo

ven hombres-lB de Julio?

He aquí unos puntos elementales y eficacisimos.

— Cadauno debe abrazar la grandezadel empeño y transfor—

marse a si mismo, con voluntad constante.
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— El maneodebe dar antes que nada ejemplo, y entoncesser¿~

seguido sin necesitar explicaciones porque demuestra creer

en la tarea de la unidad.

— Hay que estudiar para conocer, y conociendo, amar nuestra

doctrina y a nuestro doble origen: Falange y Carlismo.

— Hay que insistir en los pequeños detalles m~s que sermonear

de vez en cuando. Emblemas, banderas, simbolos e himnos, to

do debe reflejar y colaborar a nuestra accidn. Hay que saber

dominar por igual el carlismo y el falangismo y emparejar

los ejemplos respectivos.

— Los equipos de instrucci6n desde el primer momento formarán

unitarismente a los aspirantes, sin distinguir aportaciones.

— El ideal 18 de Julio no se defiende: se propugna.

— La direccic5n doctrinal debe estar, como vimos, centraliza-

da. Esta Delegaci6n Nacional procurar6 la edici6n de libros

y folletos, espe~ialmente un Manusí en elaboraci6n, c&ncio

nes, emblemas, etc.

Sabemos que seria conveniente un cursillo nacional de

mandos e instructores para confirmar los nombramientos a ti

tulo provisional. Pero mientras no sea factible, esta De’to—
gaci6n Nacional se ofrece a iniciar una c6tedra ambulantey

al envio de circulares doctrinales para mandos en que basen

sus actividad~s forDativas.

— Por último se har6 necsarío en ocasionesexpulsar a quie-
nes por los desviacionismoscitados son extraños a nuestro

espíritu. Ello no entraña ignominia, sino procurar su cohe

rancia tanto como la nuestra.

Pero si hay que expulsar con cortesía, nunca con excepcio

nes ni dilaciones. Esperar 6 conservar elementos capaces

pero desviados nunca soluciona nada y agrava las consecuen

—
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cias. Y a la 1-arga demostrar seria inflexibilidad en lo b~si

co termina atrayendo incluaD a los que primero se apartaron.

PBOPACA!\1DA

.

En lo refenrente a la propaganda en general, marcaremos

tres directrices.

~ Se debe inculcar el esriritu de propaganda a los militan-

tea. No se deben esperar adhesiones sino buscar captaciones.

La propaganda, a diferencia del combate 6 del trabajo es psi’

manente. Incluso el trabajo y el combate deben ajustarse a un

sentido de la propaganda, ya que llega a ser ri~s importante

lo que se difunde de la accicSn, que asta misma.

# Hay que abandonar el tono de permanencia en el pasado.Nues
tra propaganda no debe defender el Régimen pasado sino atacar

al presente. No emplear argumentos de autoridad 6 te6ricos si

no empíricos. Y no pretender recuperar las instituciones que

el pueblo español dej6 trastocar, sino proponer otras nuevas

basadas en los mismos principios a partir de los problemis

m6s evidentes.

# Nuestra propaganda no debe dispersarse sobre objetivos
m6s moderados (socialistas) 6 m~s extremistas (maOist~3; te-

rrorismo) sino concentrarse como principal y peor en~c” 50

bre el t~dem PCE — CCOO. Pero al mismo tiempo debe c~~h~r

individualizarseles siendo nosotros mismos quienes coorre—

mos a su liderato sobre e2 bando marxista.

OPERACIONES

.

— Muy.pr6ximamente s&enviar~ el plan de una operaci6n (Ope

raci6n (Opdraci6n Pepa) similar a la anterior, pero mucho

m6s extensa y complicada, que dirigirá nuestra oposici6n

a la Constituci6n en ciernes. Su objetivo principal será

capitalizar a nuestro favor todos los votos negativos.4
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‘.2
— Se celebr~r~ una concentraci6n nacional de juventudes en el

tiempo y lugar que aseguren m~yor facilidad y rentabilidad

política.

Se fijará un plan de concentraciones mensuales, una para ca

da regi6n, para fines de entrenamientoy propagan~.

— Se comenzará la preparaci6n del II Congreso Nacional de Ju

ventudes dentro del año para evaluar lo conseguido y emuare

jar nuestro ritmo con los Congresos de FUERZA ]~UEVA.

¡

o



~QU~ DEL P ZAI~EWTO DE TUERZANUEVA

FUERZA NUEVA es ~movim~ito político completo -(algo mAs que

un partido liberal), q~e ~sepperf’ectamen.te efinidos

FIDELIDADES y vin 3.ac¿¡.ones ‘.hist6ricas-. -. .- -

— una DOCTRINA o ideario.

— unas FINALIDADES. generales y un concreto objetivo peculiar.

— una. CONDUCTAy una personalidad propias.
- --.~. - -

1..— ~‘DELIDADES Y VINCULACIONES -

Nosotros mantenemos nuestras fidelidades y recon.odemos nues-

tras vinculaciones con la historia reciente de Espa~ia.

—— Mantenemos FIDELIDAD a la carga política y doctrinal que

convoc6 y -realiz6 el 18 de Julio de 1936: principalmente--e1 Nacio—

nalsindi~alisno y el Tradicionalismo. Consideramosesa carga como

una unidad irreversible, cuya síntesis debe encarnarse en ~ hom—

‘bre ‘nuevo. - ‘- - --“-- - -

— Mantenemos FIDELIDAD a la Monarquía Tradicion~.l: Catdli—

ca, Social y Representativa. Tanto por tesis doctrinal, como pa-

ra resaltar con nuestra lealtad la infidelidad ajena a la rionar—

quía instaurada del 18 de Julio.

- —— FU~ZA NUEVA recoge la herencia de todos los combatientes,

héroes y mArtires de la Cru~ada, abs que reconoce como sus ori-

genes y antecesores, en línea de continuidad perfectiva.

—— FI~ZA M~SVA se siente ligada por respeto, gratitud y pa—

triotiarno a la obra y el recuerdo de Franco.

II.— IDEARIO

FUERZA NUEVA esta. al servicio del trilema DIOS — PATRIA —

JUSTICIA, que entendemo~s segi~n está desarrollado en los -diez pun-

tos de su Declaraci6n progran~tica, cuyos epígrafes son:

1.— C atolicismo,

2.— U nidad nacional.

3.— E xterior.

4.— P ersoria y familia.

5.— E conomía y trabajo.

6.—O ultura. - --~ ‘ -
- ‘ 7,.— E.jército.

8.— E atado Nacional.

9.— M onarquia tradicional.

10.— 0 rden social.
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NOTA DE FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.
Sobreel Referéndumdel 15 de Diciembrede 1976

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S., quiereexponerpublicamentesu posiciónres-
pecto al Referéndumconvocado,y a la par contribuir a la mejor informacióndel puebloespañol,
en relación con el alcance y contenido de la Ley sobre la que vá a recaer su voto decisivo.

A tal fin es necesario decir, que la Ley no supone la Reforma perfectiva del sistema constitu-
cional vigente, sino su sustitución por otro diferente en la letray en espíritu.

En efecto, en la democracia orgánica hasta ese momento vigente establecida en el Principio
VIII del Movimiento Nacional, los españoles pueden expresar libre e individualmente suvolun-
tad, tanto sobre problemas políticos, como de interés profesional, a través de la familia,
Municipio y Sindicato.

En la~ nueva Ley esta democracia es reemplazada por la inorgánica, en la que la voluntad
popular es expresada a través de los partidos políticos. Con ello el español que antes votaba no
sólo por su condición genérica de ciudadano, sino ‘también por razón de su situación concreta de
agricultor, obrero, empresario, profesional, dejará de hacerlo en tal concepto, y con ello habrá
desaparecido la participación de millones de hombres pertenecientes al mundo del trabajo por su
condición de tales, a través de 150 Procuradores Sindicales, en la elaboración y aprobación de
las Leyes en el Parlamento, se habrá perdido esa conquista de la democracia social, que no
existe en ningún Parlamento del mundo, y que ha sido tradicional aspiración del sindicalismo
obrero, hasta el punto dé que yá la planteó por boca de Besteiro, en la discusión del Ante-
proyecto de Ley de la Constitución Republicana de 1931 y se habrá retrocedido a un Sistema de
representación partidista, causa principal de la crisis de los Parlamentos que éstos buscan reme-
diar mediante el sistema orgánico,- por nosotros ahora abandonado.

El cambio explicado, no se hace desde la legalidad vigente, sinó precisamente desde su
ruptura, toda vez que no ha respetado el citado Principio VIII permanente e inalterable, perma-
nencia e inalterabilidad que a lo sumo solo podrían derogarse mediante otra Ley aprobada
también en referéndum y que dejara sin efecto la que declara esa permanencia e inalterabilidad.
Nada de lo cual se ha efectuado.

Como tampoco se ha observado el trámite del artículo 65 de la Ley Orgánica del Estado, que -

exige el previo informe del Consejo Nacional del Movimiento, no sobre los proyectos, sinó sobre
l?s Leyes ya elaboradas por las Cortes y que vayan a ser sometidos a refer6ndum.

A más -de estas consideraciones de órden jurídico constitucional, deben tenerse en cuenta
otras de ética política y de experiencia histórica. Entre las primeras, aparece el juramento de
lealtad a los Principios y Leyes Fundamentales, lealtad que permitirá la modificación perfectiva
de esas Leyes, pero que excluye, en cambio, su sustitución por otras radicalmente opuestas al
espíritu que las inspira y que en nuestro caso está recogido en esos Principios Fundamentales,
que hacen nulas las leyes que los contradigan o menoscaben.

Y entre las consideraciones históricas, figuran las enseñanzas derivadas de la trágica situa-
ción a que había llevado a Españala democracia parlamentaria, las luchas partidistas y el
sufragio inorgánico, situación que fué remediada por la democracia orgánica cuya supresión
ahora se propone, para hacer así inútil los esfuerzos y sacrificios que costó el Alzamiento
Nacional, entre cuyos ideales no estaría el de implantar la democracia orgánica, pero sí terminar
con las causas de la disgregación de España, una de las cuales fueron las luchas partidistas y
caer en el riesgo de volver a ese pasado dañoso que tan amargos recuerdos ha dejado, objetivo
que nos ha sido anunciado claramente, por los que ven en esta Ley el primer paso para facilitar
la implantación del comunismo.



Por estas razones, FALANGE ESPAÑOLA, pide al pueblo español se informe y reflexione
sobre la enorme transcendencia del voto que vá a emitir y del cual dependerá la vida de España
durante muchos años. Y que tenga en cuenta también que la Ley que va a votar no ha sido
elaborada y aprobada en Las Cortes con la amplitud, libertad y reposo que exige Ley tan
cualificada, sino en un procedimiento de urgencia, con intervenciones limitadas, votaciones
apresuradas y no siempre independientes.

Por eso nunca mejor que en este caso, aparece más patente la finalidad que persigue el
Referéndum, que no es otra que la de hacer de la democracia directa, garantía de que la
voluntad de la Nación no será desviada o suplantada por la interpretación subjetiva de sus
mandatarios los Procuradores.

Por estas razones y porque es punto fundamental de la doctrina falangista la radical
oposición a los partidos politicos y al sufragio universal inorgánico y su fé en la democracia
orgánica, auténtica y libre FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. dirá NO al Referéndum.

e
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