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1. Introduccion 

La naturaleza del sisteIlla politico espanol de la 
epoca de la Restauracion (1874-1923) ha sido calificado, 
de acuerdo con una conocida ex presion de Jover, COIllO 
parte de un "subIllodelo Illeridional" 0 Illediterraneo, en 
el que confluyen patrones politicos relativaIllente COIllU
nes: a) elevado grado de difusion y estabilidad del clien
telisIllo p b) relativo inIllovilisIllO del Illundo rural, fun
daIllentado en una situacion de atraso econoIllico y de 
debil nivel cultural, medido generalIllente a travcs de 
las elevadas tasas de analfabetismo; c) control guberna
mental de los procesos electorales, consistente en el 
fraude sistematico de la voluntad de los electores, susti
tuida por la decision del gobierno, que es quien "hace" y 

* Doctor en Historia. Docente e investigador en la Universidad 
de Santiago de Cornpostela. Este trabajo se ha beneficia do de 
los subsidios procedentes del Proyecto de Investigaci6n 
PGIDTOOPXI21007PR, de la Xunta de Galicia. 

Revista Historia No. 47, enero-junio 2003. pp. 117-143. / 117 



gana sisteIllaticaIIlente las elecciones. Algunos de estos 
cOIllportaIIlientos han sido objeto, adeIllas, de analisis de 
caracter cOIll.parativo, tanto entre Espana e Italia (Ran
zato, 1991; Suarez Cortina, 1997), COIllO, aunque Illenos 
especificaIllente, entre Portugal y Espana (PT. de AIIllei
da, 1991) 0 entre Espana y Argentina, con la que se en
cuentran abundantes analogias durante las decadas fi
nales del XIX y priIlleros anos del siglo XX CR. Zurita 
1996). A pesar de estas siIllilitudes entre regiIIlenes poli
ticos, la conclusion Illas evidente de estos analisis COIll
parados ha sido la de subrayar el superior grado de vio
lencia y de IIlanipulacion electoral que se observa en la 
Espana de la Restauracion en cOIllparacion con los casos 
italiano, portugues y argentino. 

Estas cOIllparaciones, que se han centrado en los 
respectivos sisteIllas politicos y su funcionaIIliento elec
toral, han perIIlitido no solo abundar en la descripcion 
del funcionaIlliento del sisteIlla politico, sino taIllbien en 
la explicacion de una etapa de la historia espanola ca
racterizada, segun una conocida expresion de Teresa 
Carnero, COIllO de "politica sin deIllocracia" 0, Illas preci
saIllente, de una "deIllocracia liIllitada" CT. Carncro, 
1988 y 1997). Ejercicio de la politic a que se considera co
IllO la caracteristica propia de sociedades fuerteIllente 
ruralizadas, de intensas lealtades "verticales" de carac
ter personal y cscasa penetracion de criterios ideologicos 
y lealtades "horizontales". Quizas por esta razon, la ten
dencia predoIllinante en los analisis historiograficos del 
sistema politico de la Restauracion se ha centrado en el 
estudio de las elecciones politicas y, por extension, del ca
ciq UiSIllO y de los "aIlligos politicos", como el hccho central 
de un largo periodo de la vida politica espanola, dejando 
en penuIllbra aspectos COIllO e1 de la naturaleza y desarro
llo de la politica en el Illundo rural 0 el de confrontar con 
el debido rigor las transforITIaciones ocurridas en el seno 
de la sociedad rural espanola con el ejercicio de la politica. 

Esto nos lleva a considerar el as unto central -ob
jeto, por 10 deIllas, de este coloquio- de la politizacion en 
el Illundo rural, teIlla ya clasico de la historiografia (y no 
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solo frances a) a proposito de la Francia del siglo XIX (Pe
cout, 1994), pero que ha merecido mucha menor atencion 
de la historiografia espanola. Aun teniendo en cuenta las 
precauciones que merece el empleo del concepto de politi
zacion, que es de esos terminos que, "como la luna, no ge
neran su propia luz, sino que la reflejan" (E. Berenson, 
1987), es evidente que la socializacion de val ores politicos 
e ideologicos entre la poblacion espanola, singularmente 
la rural, fue menos intensa que en el caso frances. Esto 
explica, sin dud a, el sesgo que la historiografia iberica ha 
tOInado, mucho mas atenta al estudio del funcionamjento 
del sistema politico (especialmente en su expresion electo
ral) que a cualquier otro tema. Dicho de otro modo: entre 
nosotros, el debate sobre la politizacion del mundo rural 
0, para decirlo con la expresion de E. Weber, de como "la 
politica llega a los campesinos", no se ha afrontado toda
via de forma cabal. Todavia en 1991 podia insistir J. Tu
sell, en un anlplio balance historiografico sobre los efectos 
de la implantacion del sufragio universal Hlasculino en 
Espana a partir de 1890, sobre la relevancia de los anali
sis de resultados electorales como expresion de la vida po
litica local en la Espana de la Restauracion; y mas recien
temente, un estudioso de las ideas politicas en la Espana 
contemporanea, reconocia que 

"carecemos de datos fidedignos sabre las repercusiones de la vi
da politica nacional en 10 que se llanlo la Espana "real". (,En 
que medida habfa penetrado la politica nacional en una aldea 
durante las revoluciones liberales del siglo XIX, realizadas des
de las ciudades? (,Como se traducian las ideologfas politicas en 
los pueblos pequei'lOs? c. .. ) (,Corno se vivia una crisis de gobierno 
de las de la Restauraci6n?" (Alvarez Junco, 1996). 

Conocemos, pues, de modo deficiente el grado de 
penetracion e influencia de la politica estatal en los 
comportamientos de ambito local, salvo en los testimo
nios literarios y periodisticos que, por otra parte, ape
nas se han investigado a fondo. A pesar de estos sesgos 
y limitaciones, creo que se pueden individualizar algu
nos problemas y tendencias, que permitan dar cuenta 
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del estado de la investigaci6n sobre esta Illateria. En 
este sentido, estiIllo que los aspectos que Illerecen de 
forIlla prioritaria una reflexi6n y un debate, en clave 
cOIllparativa, son los siguientes: a) cl grado de partici
paci6n (0 desIllovilizaci6n) politica del Illundo rural, rne
dida a traves de procesos electorales y del fenoIlleno del 
"caciquisIllo", asociado desde J. Costa al sisteIlla politico 
de la Restauraci6n, y b) los factores de difusi6n de pau
tas politicas e ideol6gicas entre la poblaci6n rural, con 
especial atenci6n al movimiento asociativo desarrollado 
a partir de la crisis finisecular. 

Dada la enOTIlle cantidad de investigaciones que se 
han publicado en los liltiIllos veinte anos sobre esta Illate
ria, los breves cOIllentarios que siguen se van a centrar, 
de forIlla prioritaria, en dar cuenta de las aportaciones 
IllaS recientes, procurando senalar aquellos aspectos mas 
controvertidos 0 que suponen giros 0 Illatizaciones de in
terpretaciones bien asentadas. Pero antes de entrar en 
ello, Ille parece pertinente sugerir algunas pistas sobre la 
situaci6n del mundo agrario en la Espana de la segunda 
mitad del XIX y primeros decenios del xx. 

2. EI tel6n de fondo: l.que sociedad rural debe 
ser politizada? 

Una lectura, por superficial que sea, de la abun
dante literatura (tanto coeUinea COIllO reciente) que se 
ha escrito sobre el caciquismo y la politica en la Espa
na de la Restauraci6n Illuestra que la interpretaci6n 
que se ofrece del Illundo rural est a repleto de cliches, 
propios de una visi6n urbana y elitista. As!, el mundo 
rural espanol de fines del siglo XIX es considerado ge
neralIllente COIllO algo arcaico, en e1 que abundan las 
"supervivencias" 0 residuos feudales, que se halla do
Illinado por los grandes propietarios latifundistas, y en 
el que las masas de campesinos y jornaleros carecen de 
rc!evancia politica, al modo del "saco de patatas" de de
finicion Illarxiana. 
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Sin elllbargo, las investigaciones que desde los 
anos ochenta se vienen realizando sobre la historia 
agraria contelllponinea contradicen frontallllente esta 
vision CGarrabou et aL 1985 y 1986; Villares, 1997). La 
fonnacion de un lllercado interior, con la consiguiente 
especializacion regional, era un hecho plenalllente con
seguido a fines del siglo XIX; la participacion de la agri
cultura espanola en los lllercados exteriores, sobre todo 
gracias a la exportacion de vino, ganado y de prod uctos 
horticolas, constituye el principal renglon de las expor
taciones espanolas durante la segunda lllitad del siglo 
XIX; la pnictica de una intensa pluriactividad agraria 
ha perlllitido a alglin autor predicar una intensa "lller
cantilizacion" del call1pesinado de la Espana cantabrica, 
precisalllente aquel que era considerado lllas tradicional 
y arcaizante, hasta calificarlo de "calllpesino adaptati
vo", esto es, progresivalllente integrado en el sistellla ca
pitalista CR. DOlllinguez, 1994). 

Por otra parte, la vision tradicional de una crisis 
del Antiguo RegiInen COInO una etapa que apenas hubie
ra lllodificado la estructura agraria espanola ha sido se
veralllente corregida durante los UltilllOS anos, tanto 
desde la perspectiva de la cuestion senorial, COlllO en 10 
que concierne al proceso de privatizacion de los bienes 
cOlllunales y a la elllergencia de illlportantes capas de 
call1pesinos llledios. Finallllente, la "direccion funda
lllental" que A. Flores de Lelllus apuntaba para la pro
duccion agraria espanola del prilller tercio del siglo XX 
ha sido alllplialllente confirlllada por la historia agraria 
reciente. Durante el prilller tercio del XX tiene lugar, 
adelllas, un notable crecillliento de la figura sociologica 
del propietario rural de gestion directa, COlllO fruto de la 
crisis finisecular y de la derrota del rentista. 

Aunque el lllodelo de crecillliento de la agricultura 
espanola de esta epoca fue lllas extensivo que intensivo, 
es evidente que no se trata de un sector estatico, atrasa
do y poblado por jornaleros halllbrientos y propietarios 
rentistas que pudieran ejercer cOlllodalllente un patro
nazgo social y politico de caracter "deferencial" sobre la 
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poblacion rural. Por el contrario, IIluchas de las transfor
IIlaciones que el IIlundo rural acoIIlete a partir de 1890, 
incluidas las que tienen lugar en el aIIlbito politico y 
asociativo, no serian posibles sin estos caIIlbios de 1a es
tructura productiva agraria. Y de estas constataciones 
se deriva una reflexion que la historia politica apenas ha 
afrontado: que no parece IIlUY cOIIlpatible la iIIlagen de 
una socicdad rural apatica y desIIlovilizada con la de 
unos agricultores (pequenos propietarios, arrendata
rios ... ) que eran capaces de adaptarse al IIlercado, efec
tuar innovaciones tecnicas y forjar solidaridades a tra
ves de un aIIlplio IIloviIIliento asociativo, especialIIlente 
vigoroso en el priIIler tercio del siglo XX. Todo esto pone 
de relieve un hecho que, aun siendo frecuentc, IIlerecc 
ser subrayado, cua1 es e1 e1evado grado de estanqueidad 
que caractcriza los aIIlbitos de investigacion sobrc una 
IIlisIIla realidad historica. 

3. La politico en el campo: el cociquismo rural 

Desde hace justaIIlente cien anos, una de las ideas 
predoIIlinantes del pensaIIliento politico espanol es la 
definicion del sistcIIla de gobierno de la Restauracion 
por su caracter "oligarquico" en la cuspidc y "caciquil" en 
la basco La faIIlosa obra de J. Costa Oligarquia y caci
quisrno es e1 punto de partida de esta interpretacion, 
que tuvo luego continuadores, si bien IIlenos entusias
tas, entre la generacion de 1914 (Azana, Ortega ... ) y se 
extendio hasta la II Republica. Incluso el fracaso de la 
experiencia republican a pudo ser explicado por estas la
cras 0 deficits de "politica sin deIIlocracia" que habria ca
racterizado a buena parte de la Espana contenlporanea. 
Pero no fueron solo regeneracionistas e intelectuales los 
que insistieron sobre e1 caracter caciquil del re§,.rirnen po
litico liberal. Muchos escritores coctaneos, algunos de 
ellos con alguna experiencia politica, dejaron cscritas in
superab1es descripciones del funcionarniento del caci
quisrno, desde Galdos, Valera 0 Clarin hasta la Pardo 
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Bazan. E incluso politicos cn activo, COIIlO Canovas, Mau
ra 0 el conde de ROlIlanones, describieron con gran nitidez 
al caciquislIlo como una "costuHlbre politic a" espaiiola, co
rolario inevitable de un inexistente "cuerpo electoral", in
capaz por si lIlislIlo de lIlanifestarse COIIlO tal. 

EI caciquislIlo, en tanto que cOlIlportalIliento poli
tico, puede definirse COIIlO "la varicdad hispanica del fe
nOlIleno universal del patronazgo 0 clientelislIlo politico" 
(J. Moreno, 1997), en el que prilIlan las relaciones "infor
lIlales" de caracter personal entre cacique y cliente, con 
intercalIlbio de favores y usa discrecional de los recursos 
pliblicos, con lIlayor 0 lIlenor grado de fraude 0 corrup
cion. En esta perspectiva se ha situado buena parte de 
la historiografia que, desde los anos sctenta, se ha ocu
pado del caciquislIlo y, en general, del funcionaHliento 
del sistelIla politico espanol en la epoca de la Restaura
cion, COIIlO lIluestran divers os balances historiograficos 
recientes (Tusell, 1991; A. Garrido, 1991; A. Robles, 
1996; M. Suarez Cortina, 1997). La cantidad de investi
gaciones realizadas hasta el 1Il0lIlento, que se cuentan 
por decenas, prcsenta unos resultados que, a juicio re
ciente de algun autor, son "dificiles de va10rar" todavia 
(J. Moreno, 1997), 10 que Ie perlIlite apuntar a otro que 
"01 caciquislIlo no es todavia hoy un fenolIleno socio
politico suficientelIlente conocido" (Suarez Cortina, 
1997). De todas forlIlas, e1 caHlino andado en el liltim.o 
cuarto de siglo constituye uno de los renglones lIlas fe
cundos de la historiografia contelIlporaneista espanola, 
10 que ha dado lugar a interpretaciones bien divcrsas del 
fenolIlono del caciquislIlo, desde las que subrayan su na
turaleza econolIlica 0 de don'linaci6n de clase, hasta las 
que enfocan el estudio del caciquislIlo cn clave funda
lIlentalmente politica. 

De esta ultilIla orientaci6n es la tradici6n intcrpre
tativa que se ha ocupado dc la politica espanola de la Res
tauraci6n de una lIlanera lIlas sistematica. Es la consti
tuida por los discfpulos de J. M. Jover y de R. Carr, entre 
los que cabe destacar J. ROlIlcro Maura, J. Tusell y J. Va
rela Ortega, en los anos sotenta, a los que ha seguido casi 
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una legi6n de cultivadores de la denOlllinada "nueva his
toria politica" en los anos ochenta y noventa, con nume
rosas investigaciones de caso, as! como reflexiones gene
rales y comparadas, algunas bien recientes CA. Robles, 
1996; M. Suarez Cortina, 1997; S. Forner, 1997). En las 
muchas y valiosas aportaciones de estos investigadores, 
cabe destacar tres ideas-fuerza que, con mayor 0 menor 
intensidad, se repiten en buena parte de sus trabajos. 

En primer lugar, la refutaci6n de que el caciquis
mo politico haya sido una singularidad hispana: "no ha
bia -reconoce Tusell en 1991, oteando ya un cuarto de 
sig10 de pesquisas sobre la materia- ninguna peculiari
dad especificamente espanola en este tipo de vida politi
ca". Los esfuerzos por establecer analisis comparatistas 
han desembocado, ademas, en la convicci6n de que tanto 
e1 fraude electoral, como el aprovechamiento de los re
cursos de la administraci6n para asentar mecanismos de 
raiz clientelar es practica bastante generalizada en los 
sistemas politicos occidentales. Lo subraya tambien, pa
ra e1 vecino casu portugues, el analisis de Tavares de Al
meida sobre la epoca del "rotativismo" y de la "Regene
rac;ao" CPT. de Almeida, 1991). 

Una segunda conclusi6n es que el sistema politico 
de la Restauraci6n, a traves del funcionamiento del "en
casillado" de los candidatos en las consultas electorales 
y de la organizaci6n de eficaces redes de "amigos politi
cos", habia provocado una "desmovilizaci6n radical del 
ciudadano con respecto a la vida publica" CTusell, 1991). 
A esta desmovilizaci6n politica se sumaba un control es
tricto y directo de las instituciones locales, desde los 
ayuntamientos y las diputaciones, bajo la batuta de la fi
gura clave de todo el proceso, que era el gobernador civil 
de cada provincia. En las Mell10rias del gobernador An
tonio Guerola, que "peregrin6" por muy divers as provin
cias espanolas tanto en la 6poca de la Uni6n Liberal como 
en la de la Restauraci6n, se encuentran agudas reflexio
nes, no exentas de franqueza, del papel que Ie correspon
dia desempenar a los gobernadores civiles. En su etapa 
sevillana, dice de las elecciones que son la "parte mas 
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enos a del cargo de Gobernador" (Guerola, 1993, 
p f1.' 't t 111,461). Pero su re eXlon Illas cer era se encuen ra en 
Su experiencia durante la Uni6n Liberal. Dice este "Pon
cia" en su "Relaci6n" de la etapa de gobernador de Mala

ga en 1858: 

"Llego al fin a la enojosa tarea de resefiar rrllS trabajos en las 
elecciones, que es 10 mas desagradable de las tareas de un Go
bernador. Se erige de 81 que sea honrado, legal y justo, y que 
gane sin embargo las elecciones. Al que las pierde, se Ie califica 
de inepto y Ie cuesta el destino. AI que para ganarlas comete 
violencias, se Ie tilda de barbara; si las violencias son justicia
bles, los vencidos Ie encausan, Ie difaman en los periodicos y Ie 
suscitan toda clase de disgustos. iTriste conflicto!" CA.Guerola, 
1995, IV) 

Y, en tercer lugar, se ha insistido Illucho, aunque 
cad a vez con Illenor entusiasIllo, sabre la idea de que es
ta ausencia de participaci6n politica de la ciudadania 
derivaba, de forllla "descendente", desde el poder politico 
central hasta los centros de poder locales, de Illodo que 
el caciquisIllo se convertia asi en un Illodo de dOIllinaci6n 
politica en el que los dOlllinados no solo consentian, sino 
que se caracterizaban por la escasez de sus reivindica
ciones. Todo ella explica la aparente estabilidad politica 
del sisteIlla de la Restauraci6n y el vigor de una suerte 
de pacta institucional, que perIllitia una alternancia 
controlada en el poder de los dos grandes partidos dinas
ticos (conservadores canovistas y liberales sagastinos) y 
excluir del IllislllO a republicanos, socialistas, carlistas 0 

regionalistas. Las IllaS recientes investigaciones sobre la 
historia politica de la Restauraci6n, centradas en casos 
provinciales COIllO los de Sevilla 0 Alicante, insisten rei
teradaIllente sobre esta interpretaci6n de la politica de 
la epoca COIllO un ejeIllplo de "politica del pacto" (M. Sie
rra, 1996; R. Zurita, 1!:-)96). Pacto 0 negociaci6n que se 
daria tanto entre los grandes dirigentes de los partidos 
del "turno pacifico" (conservadores y liberales) para su 
alternancia en el poder central, COH10 entre lideres 0 
"priIllates" locales y sus "jefes" de partido, obligados con 
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frecuencia a negociar 0 consensuar directrices politicas 
y, sobre todo, personas y candidatos. Solo tras Ia Illuerte 
de Canovas y Sagasta y el subsiguiente proceso de frag
Illentacion de los partidos se rOIllperian parcialIllente es
tas reglas, bien a traves de la politica de Silvela y Mau
ra entre los conservadores, bien a traves de Canalejas 
entre los liberales. 

A pesar de que esta linea de investigaciones se ha 
centrado de forIlla preferente en el analisis de los resul
tados electorales, es evidente que su insistencia sobre la 
deslTIovilizacion politica conlleva la afirIllacion, Illas 0 

lTIenos explicita, de una baja politizacion de la sociedad 
espanola de la Restauracion, al lTIenos enfocada en la 
perspectiva historiografica francesa de establecer la cro
nologia de la politizacion rural, bien en la republica de 
1848 (posicion de M. Agulhon), bien en el transcurso de 
la III Republica (posicion de E. Weber). Para cl casu es
panol, salvo en algunas regiones en las que se ha COIll
probado que la "politic a del pacto" COIllenzo a ser puesta 
en cuestion y a lTIanifestarse un "voto verdad" (Catalu
na, Valencia, Madrid, Bilbao), en el conjunto del pais el 
cOIIlportaIIliento Illas cOIllun habria sido el de la acepta
cion de las pautas eIIlanadas de los gobiernos centrales, 
bien directaIllente, bien a travcs de interlTIediarios loca
les COlTIO los gobernadores civiles 0 los caciques de cada 
partido en una provincia 0 COIllarca. Caciques COIllO los 
"TraIIlpeta" (liberal) y "Barbacana" (conservador) que in
Illortalizo E. Pardo Bazan en su novela Los pazos de 
Ulloa (1886). De todo ello se deduce que, en rigor, no po
dria hablarse de una penetracion de la politica en el 
IIlundo rural en todo el periodo anterior a la II Repu
blica espanola, en el sentido de socializacion politica 
que cOIIlporte una participacion consciente participa
cion de la poblacion en los procesos electorales y, sobre 
todo, de asuncion de una cultura politica deIllocratica 
(pluralisIllo, sujeccion a norIllas, opciones ideologicas y 
no personales .... ). 

Esta linea interpretativa del sisteIlla politico de 
la Restauracion ha Illerecido, no obstante, In uchas y 
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variadas criticas desde el propio IllOIllento de su priIlle
ra forUlulacion, tanto en 10 que respect a a la pasividad 
politica de la ~~ciedad espanola, co~o ?n la dicoto~ia 
entre vida pohtIca y estructura econOUlIca. Algunas In
vestigaciones de caracter Illicrolocal han puesto el acen
to sobre los bandos, COIllO nucleos de agregacion politica 
de vecinos de una pequena localidad, que Illuestran una 
notable capacidad de Illovilizacion politica, de lucha 
ideologica expresada a traves de periodicos locales y de 
influencia en las instituciones politicas Illunicipales y 
provinciales que va Illas alIa de la vision "descendente" 
del sisteIlla politico de la Restauracion. Dos buenos 
ejeIllploS de ello, aunque separados por casi veinte anos, 
son los dedicados a las villas de Rianxo, en Galicia, y de 
BerIlleo, en el Pais Vasco (J.A. Duran, 1972 y 1976; M. 
Aizpuru, 1991). 

Por otra parte, varias investigaciones realizadas a 
partir de los ochenta han insistido Illucho en la necesi
dad de revisar las ideas de desIllovilizacion, consenso, 
ausencia de conflicto y autonoIllia de la accion polltica. 
Las line as arguIllentales de estos trabajos tienden a lla
Illar la atencion sobre aspectos Illenos atendidos ante
riorUlente, COUlO son la vitalidad de los poderes locales y 
su capacidad para iIllponer sus intereses y puntos de 
vista al poder central. En analisis relativos a Valencia y 
Cataluna se ha podido cOIllprobar COIllO el caciquisIllo 
politico no era algo iIllpuesto desde arriba, sino una 
"realidad cotidiana" (B. Riquer, 1985), en la que las eli
tes 0 notables locales gozaban del suficiente arraigo "lo
cal y cOIllarcal" y capacidad de Illaniobra COIllO para legi
tiIllar su propia posicion social gracias a un pacta con el 
poder central, en Illuchos casos debil. En el caso de Va
lencia, los estudios de A. Yanini revelan que el funciona
Illiento del sisteIlla caciquil debe ponerse en rclacion con 
la estructura de la propiedad y con las forIllas de cesion 
de la tierra (A. Yanini, 1989-90); y Illas recienteIllente, 
M. Marti ha insistido en sus trabajos sobre Castellon 
que "el papel deseIllpenado por los sectores agrarios IllO
destos no puede juzgarse aprioristicaIllente aludiendo a 
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su subordinaci6n" (M. Marti, 1996). Pero incluso en el ca
so Illas t6pico de las provincias de Castilla la Viej a se co
Illienza a poner en duda la "apatia" 0 el apoliticisIllO de la 
sociedad castellana, dado que en la Illitad de sus distritos 
electorales habia "lucha electoral" (P. Carasa, 1996). 

En una conclusi6n lllas general sobre las elites 
castellanas de la Restauraci6n, P. Carasa replantea nue
vaIllente la "perspectiva social del caciquisIllo", inclinan
dose por una interpretaci6n Illas Illatizada y, desde lue
go, Illenos "descendente" que en la visi6n tradicional: "el 
caciquisIllo castellano se nos ha Illanifestado COIllO una 
realidad que probableIllente se concibi6 de arriba a aba
jo, pero seguraIllente se construy6 y practic6 de abajo a 
arriba. Las caracteristicas y cOIllportaIllientos de IllU
chos IllieIllbros de las elites castell an as obedecen Illas 
bien a iIllposiciones de las deIllandas de la circunscrip
ci6n 0 del lugar, que a las exigencias del tinglado iIll
puesto desde la superioridad" (P. Carasa, 1997, II). 

Por otra parte, algunos analisis de cOIllportaIllien
tos electorales, incluso siendo anteriores a la epoca de la 
Restauraci6n, han puesto de relieve COIllO los distritos 
electorales se Illuestran activos y "eligen" (en el sentido 
de escoger entre varias alternativas) a sus representan
tes 0 diputados, aunque sea a riesgo de enfrentarse a las 
pretensiones de los candidatos gubernaIllentales 0 "en
casillados". En las elecciones de Burgo de OSIlla (Soria), 
un progresista COIllO Ruiz Zorrilla consigue, en 1858, el 
apoyo del obispo y logra iIllponerse a un candidato del 
gobierno (C. ROIllero, 1996); en las elecciones de 1863, 
por el distrito de Mondoiiedo (Lugo), son los notables lo
cales quienes escogen al candidato, el conde de Pallares, 
para que sea un eficaz interlllediario de sus deIllandas 
(X. R. Veiga, 1996). 

Otro tipo de investigaciones, taIllbien recientes, 
que han puesto en duda la interpretaci6n clasica ("des
cendente") del caciquisIllo politico son las desarrolladas 
sobre la regi6n de Andalucia oricntal y, Illas concreta
Illente, de la provincia de Granada. Por una parte, han 
insistido Illucho en la nccesidad de poner en relacion 
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caciquislllo, poderes locales y estructura de la propiedad 
(GEA, 1995). En el Illarco de una econolllia "organica", 
en la que el Illonopolio sobre la tierra era fundaIllental 
para asegurar las estrategias reproductivas de las elites 
locales, el control de las instituciones (ayuntaIllientos, 
juzgados) se convertia en una necesidad irrenunciable. 
De ahi que el caciquisIllo esa analizado COlllO una fOrIlla 
de dorninaci6n politica que corresponde al IllOlllento his
t6rico de lllayor expansi6n y cOlllienzos de la crisis de 
una econolllia agraria de caracter organico, esto es, toda 
la segunda lllitad del XIX y prillleros decenios del siglo 
XX. Para legitiIllar todo el alllplio de proceso de privati
zaci6n de bienes cOlllunales y de diferenciaci6n social en 
el Illarco de las cOlllunidades locales propiciada por la in
corporaci6n de una parte de la producci6n al lllercado, 
resultaba necesario asegurar una suerte de patriIllonia
lizaci6n del poder local. En el casu de Santa Fe, en la ve
ga de Granada, se ha podido deIllostrar que tres faIllilias 
acapararon, durante el liltiIllO tercio del XIX, Illas del 
60% de los "cargos politicos del ayuntallliento" (D. Mar
tinez, 1996). Pero la investigaci6n que, de forIlla lllas 
contundente, ha tratado de rebatir la pasividad politica 
del electorado ha sido la desarrollada por S. Cruz Arta
cho (1994 y 1996). Este autor propone una visi6n "ascen
dente" del caciquisIllo, desde los pactos locales hasta el 
poder central: "la actitud aparentelllente pasiva que 
llluestra el electorado rural en los an os de la Restaura
ci6n oculta Illas bien cOIllplejas jerarquias de rclaciones 
clientelares, basad as en pactos explicitos 0 irnplicitos 
que afectan tanto a las esferas locales del poder COlllO a 
las provinciales 0 nacionales, siendo sieIllpre ascendente 
la direcci6n de estos pactos" (S. Cruz, 1996). 

En siIllilar perspectiva se situan otros estudios de 
caso, relativos a las provincias aragonesas. A prop6sito 
del distrito de Alcaniz-Hijar concluye C. Frias que cl ca
ciquisIllO "no se iIllpone des de arriba ni es hijo de la cen
tralizaci6n", sino "reflejo de una estructura y relaciones 
sociales deterIllinadas" (C. Frias, 1997), para anadir, 
adeIllas, que son "las aspiraciones del distrito" las que 
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Illarcan la elecci6n de los candidatos a diputados. Aun
que est a tendencia revela que se prefiere al representan
te, no por su ideologia sino por su capacidad para conse
guir favores 0 Illejoras para el distrito representado, 10 

que esta poniendo de Illanifiesto es la fortaleza de los po
deres locales para iIllponer sus posiciones. El as unto 
central que esta en discusi6n, neeesitado eOIllO ya sena
laIllos antes de una Illayor profundizaci6n en la historio
grafia espanola, es el de la "politizaci6n" de las Illasas 
call1pesinas 0 10 que, en terIllinos de M. Agulhon, se de
nOIllina eOIllO "aprendizaje de la politica" 0 "descenso de 
la politica" hacia las Illasas. Este debate, sin eIllbargo, 
esta todavia lejos de concluir para el caso frances, COInO 
revela el reciente estudio de C. Guionnet sobre el perio
do de la Monarquia de Luis Felipe, euya tesis central 
consiste en una revision sistenuitica de las lineas inter
pretativas clasieas tanto de Agulhon eOInO de E. Weber 
(Guionnet,1997). Revision que alcanza no solo a la cro
nologia de la politizacion, sino al propio proceso de 
"aprendizaje" de la politica, a la influencia de la ciudad 
sobre el eaInpo y, sobre todo, al grado de eoneieneia 
politic a de las Inasas rurales, euyo pretendido "voto re
signado" y "sUIniso" es puesto en duda. De hecho, recu
rriendo a una perspeetiva antropologiea que ya subraya 
en su presentaeion P. Rosanvallon, la autora rechaza que 
"la Illodernizacion politiea" pueda ser apreciada a traves 
del "aprendizaje electoral" de la Inisma. Por el eontrario, 
estima que muehos de los comportaInientos politicos ru
rales, consider ados tradieionalmen te como "arcaicos", 
obedeeen a tradiciones locales, de eanieter eomunitario, 
que son cap aces de integrar 10 "viejo" en 10 "nuevo". 

Este debate dista ITIueho, sin duda, de ser aplicable 
al caso espanol. Pero al menos revela que eonviene des
confiar de una vision exeesivamente "electoral" de la vida 
politiea y que la rnodernizaei6n politiea no siempre tiene 
lugar de forma unidireccional y "deseendente". Aunque 
este es un proceso que resulta difieil de rastrear, parece 
claro que tambien en Espana, al Inenos a partir de los 
anos finales del siglo XIX, tiene lugar una coneatenacion 
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de transforlllaciones econolllicas y sociales que, sin du
da, abren el call1ino hacia una progresiva politizacion 
del lllundo rural y a una lllanifestacion lllas clara de la 
via "ascendente" de participacion de los alllbitos locales 
en el ejercicio de 1a politica. 

4. EI camino hacia una progresiva politizacion: 
societarismo agrario y ruptura del modelo caciquil 

Mas alla de estas divergencias interpretativas so
bre el lllayor 0 lllenor grado de participacion de la pobla
cion rural en la vida politica, sea esta llledida de forllla 
reduccionista en la expresion electoral, 0 sea lllas alllplia
lllente analizada a traves de los lllecanislllos de control 
de poderes locales, regulaci6n de estrategias reproducti
vas, pactos e intercalllbios de tavores politicos, conviene 
advertir que el grado de penetracion de la politic a entre 
los call1pesinos varia con el paso del tielllpo. Desde luego, 
no puede establecerse una cronologia tan precisa COlllO la 
sugerida para el caso frances, dado que talllPOCO son COlll
parables las experiencias de la II Republica francesa y el 
Sexenio Democratico en Espana. Pero a pesar de ello, re
sulta evidente que hacia fines del siglo XIX comienzan a 
fracturarse los mecanislllos tradicionales de dOlllinacion 
politic a del rnundo rural. Coinciden en este 1ll01llento va
rios hechos que conviene recordar. 

En el alllbito mas directamente econolllico, a par
tir de la decada de 1880 se comenzaron a sentir los 
efectos de la crisis agraria finisecular, que abrieron 
una profunda brecha en la organizacion productiva y 
en 1a estructura social de los agricu1tores espanoles, en 
una linea bastante similar a la de la mayoria de los 
paises europeos occidentales. Tanto la "derrota del ren
tista" COlllO las politicas arancelarias de caracter pro
teccionista acabaron por deselllbocar en una transfor
lllaci6n lllUY notable del lllundo rural, cOlllportando dos 
consecuencias de gran relevancia: la afirlllacion del pe
queno cultivador propietario y la adopcion de politicas 
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activas de los estados en IIlateria agrana, fOIIlentando 
la IIlodernizacion del sector agrario_ 

A estos caIIlbios de naturaleza estructural se unie
ron novedades de caracter IIlas politico y coyuntural que 
abren nuevas perspectivas en la relacion entre politica y 
IIlundo ruraL El priIller paso fue facilitado, sin duda, por 
el prograIIla politico del partido liberal en el "Illandato 
largo" de Sagasta, con la aprobacion de una ley de aso
ciaciones en 1887 y la ley del sufragio universal Illasculi
no, en 1890_ A pesar de que esta Illedida ha sido vista 
IIlas COIIlO un prod ucto de la propia dinaIIlica de los par
tidos dinasticos, en especial el liberal, que de una de
IIlanda efectiva del electorado, es indudable que el "su
fragio universal debilito la base clientelar sobre la que 
se asentaba el funcionarniento del sisteIlla electoral (. __ ) 
aUIIlentando sus cOIllponentes de corrupcion y violen
cia"_ (C_Darde, 1989) Las consecuencias del reconoci
Illiento legal de esta aIllpliacion de la participacion po
litica tardaron aun en ser eficaces y correctaIllente 
aplicadas, COIllO Illuestra la reforIlla electoral de Maura 
en 1907_ Pero los fundaIllentos en los que se basaba el 
ejercicio de la politica en el siglo XIX (partidos dinasti-
cos en turno pacifico, politica de pacto ___ ) COIllenzaron a 
ser progresivaIllente cuarteados_ 

El segundo paso iIllportante tuvo lugar con la cri
sis de 1898, a cuyo arnparo tiene lugar 1a aparicion de 
un fuerte IIloviIlliento regeneracionista y la "explosion 
de nacionalisIllo espanol" (Alvarez Junco, 1996), 10 que 
supuso una fuerte difusion de los probleIllas estatales alIi 
donde antes solo interesaban los estrictaIllente locales_ 
La consecuencia Illas inIllediata de la crisis provocada 
por 1a perdida de las colonias fue e1 giro politico experi
Illentado por el Pais Vasco y, sobre todo, CataluI"la, donde 
un poderoso regionalisIllo politico ocupo en pocos anos el 
call1po antano dOlninado por los partidos dinasticos_ 

Y un tercer paso vendria dado por la incidencia de 
1a Gran Guerra, propiciadora de una transforrnaci6n 
econoIIlica y social rnuy profunda de la sociedad espano
la, que aboc6 al sisteIlla politico de la Restauracion a 
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una verdadera CrISIS del mismo en el ana 1917, Y a la 
apertura de un periodo de enorme convulsion social a 
partir de 1918 que, en muchas regiones espanolas, es co
nocido como el "trienio bolchevique". Es en ese periodo 
cuando el asociacionismo agrario adquiere su mayor 
arraigo y cuando algunas organizaciones agrarias logran 
estar presentes de fOrIna directa en la vida politica. Es 
en este contexto en el que cabe interpretar los indicios 
de incremento de la politizacion en el mundo rural. 

Los principales indicadores de esta progresiva po
litizacion, perceptibles a partir de 1890, son de dos tipos. 
El mas illlportante es, sin duda, el constituido por la in
tensa organizacion societaria que se difunde en el campo 
espanol durante el primer tercio del siglo XX. Aunque se 
trate de un movillliento asociativo en el que participa 
muy directamente 1a Iglesia, es indiscutible que supone 
la principal y lllas profunda brecha que se abre en el 
mundo rural a los lllodos de dominacion tradicionales, 
individualizados y deferenciales. El segundo indicador 
esta relacionado con la difusion en zonas no urbanas de 
movimientos alent ados por organizaciones politicas no 
"turnistas", asi como la proliferacion de conflictos electo
rales y practicas de violencia politica (en especial, en 
elecciones locales). Ambos procesos suponen, a la vez, la 
aparicion de liderazgos sociales y politicos nuevos, bien 
a partir de sectores profesionales medios de caracter ur
bano, bien (en algunas regiones) de "indianos" que retor
nan de la emigracion alllericana. La consecuencia ulti
ma de todo ella seria que cad a vez funcionaron de forma 
menos eficaz los mecanismos tradicionales de domina
cion politica asociados al caciquislno, sea por la frag
IIlentacion de los partidos politicos y la aparicion de 
otros nuevos, sea por la capacidad de intervencion de los 
poderes locales sobre la administracion 0, incluso, por la 
"independizacion progresiva de la adlninistracion civil 
del Estado y de la administracion de justicia", 10 que 
erosionaba claramente las bases del clientelisrno politi
co. Aparecio asi una verdadera "paradoja" en el panora
ma politico espanal de los prillleros decenios del siglo 
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XX, al restringirse de forma drastica los "recurs as dis po
nibles par los caciques" en una coyuntura hist6rica en la 
que se afirmaba la capacidad reivindicativa de los pode
res locales y tendieron a formarse cada vez mas "cacicaz
gas estables", esto, distritos electorales no disponibles 
para efectuar el "encasillado" par parte del gobierno (J. 
Moreno, 1997). 

El Illovin"liento asociativo del call1pesinado espa
nol, a pesar de revestir muy diferentes formas, consti
tuy6 una clara interferencia en la ordenaci6n social y 
politica del mundo rural. En muchos casas, su discurso 
regenerador y anticaciquil alent6 la renovaci6n de la 
vida politica en el aIllbito local; a pesar de la predomi
nante orientaci6n cat61ica del movimiento, su actua
ci6n se desarro1l6 can frecuencia al Illargen de los caci
ques y de las elites locales. Y su capacidad para servir 
de agente de interIllediaci6n entre el pequeno agricul
tor y el mercado (adquisiciones colectivas de insumos y 
ventas, tambien colectivas, de excedentes) foment6 un 
proceso de transformaci6n IllUY notable de la estructu
ra productiva de la agricultura espanola, especialmen
te en la mitad septentrional de la peninsula (Arribas, 
1989; Fernandez Prieto, 1992; S. Garrido, 1996). 

Pero para el caso que nos ocupa, es claro que el 
asociacionismo agrario propici6 en fechas muy tempra
nas (fines del XIX y primera decada del XX) una fuerte 
"movilizaci6n campesina" en regiones como Galicia, de 
predoHlinio del pequeno propietario todavia forero (J.A. 
Duran, 1976), pero tambien en otras regiones del inte
rior y del litoral mediterraneo (A. Mayayo, 1986), as! 
como en algunas comarcas del sur andaluz, donde el 
movimiento cooperativo agrario tropez6 con Illayores 
dificultades organizativas al menus hasta los anos 
1919/1921. Sin embargo, tambien en este casu result6 
un hecho determinante, pues en la ruptura del modelo 
caciquil granadino, "la pieza clave estuvo precisamente 
en e1 sindicalisHlO agrario" (S. Cruz, 1996). 

El m.ovimiento asociativo agrario, a pesar de su ca
racter fuertemente confesiona1, no fue tanto una "escuela 
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de deIllocracia", cuanto un instruIllento facilitador de 
una "rllayor vertebraci6n del tejido social, que ayudaba a 
superar el aislaIlliento y la atoIllizaci6n del call1pesina
do" (S. Garrido, 1996). En este sentido, es evidente que 
el sindicalisIllo agrario contribuy6 a socavar las bases 
del caciquisIllo rural 0, al Illenos, a fOIllentar una susti
tuci6n de esas elites. En un analisis clasico sobre el sindi
calisIllO cat6lico, especialIllente aplicado a la regi6n de 
Castilla, se habia subrayado el cOIllponente de dOIllinaci6n 
o "subordinaci6n politica" que ejercia la Confederaci6n 
Nacional Cat6lico Agraria (J. J. Castillo, 1979). Pero los 
estudios realizados en los ultiIllos anos, tanto generales 
COIllO locales, tienden a llaIllar la atenci6n sobre el papel 
lllovilizador que, entre aIllplias capas de call1pesinos Ille
dios, ejerci6 este llloviIlliento de caracter basicaIllente 
eooperativo, fuerteIllente confesional, pero surgido de 
forllla paralela, cuando no enfrentada, a las estructuras 
caciquiles clasicas. 

Esta eapacidad de organizaci6n sobre bases nue
vas que llluestra el rnundo rural espanol, durante el pri
Iller tercio del siglo XX, descansa en varios factores COlll
plelllentarios. En la profunda transforlllaci6n que sufre 
la estructura productiva agraria a partir del reajuste 
propiciado por la crisis finisecular; en su capacidad para 
adaptarse e integrarse en el lllercado interior, cada vez 
Illas protegido y alentado por la orientaci6n "nacionalis
ta" del lllodelo de desarrollo de la econoIllia espanola de 
la epoca; y, taIllbien, en la confluencia de voluntad aso
ciativa con liderazgos extern os al propio Illundo rural. 
En este sentido, algunos sujetos concretos deseIllpena
ron un papel relevante, desde jesuitas COIllO el P. Vicent 
hasta curas de aldca COIllO Basilio Alvarez. Pero uno de 
los aportes Illas iIllportantes fue, sin duda, el proporcio
nado por la ellligraci6n. En llluehas COIllarcas de Galicia 
(A Estrada, Barcala, Baixo Mino, Chantada .. ), la organi
zaci6n de sociedades af-,'Tarias, el sosteniIlliento de peri6-
dieos locales, la lucha contra el caciquislllo local fue in
separable de las rCIllesas de dinero aportadas por los 
eIlligrantes 0 de la cultura politica y sindical adquirida 
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por ellos en su etapa aIllencana (Nunez Seixas, 1994; 
Herves, 1996). 

La aparici6n de alternativas sociales y politicas 
extern as a los partidos dinasticos propios de la Restau
raci6n es un hecho cada vez Illas evidente a partir del 
call1bio de siglo, 10 que contribuy6 a Illodificar la relaci6n 
entre las elites politicas y e1 Illundo ruraL Cabe desta
car, al Illenos, tres grandes corrientes politicas nuevas, 
que aspiran cada una a su Illodo a llevar adelante un 
proceso de socializaci6n politica, 10 que, en definitiva, 
debe conducir hacia una verdadera "politizaci6n" de las 
Illasas: la "socializaci6n conservadora" de Maura, el re
publicanisIllo reforIllista y el catalanisIllo. 

COIllO una propuesta ciertaIllente novedosa y es
trcchaIllente vinculada al Illundo rural cabria calificar la 
alternativa de la "revoluci6n desde arriba" y los proposi
tos de "descuaje del caciquisIllo" propugnados por Mau
ra. Sin eIllbargo, aun en los analisis Illas Illatizados y 
cOIllprensivos respecto de la figura de Maura y del Illovi
Illiento politico que supuso el IllaurisIllo, la valoracion de 
los resultados cosechados cs ciertaIllente negativa (Tu

sell, 1994; M. J. Gonzalez, 1997). E1 curso seguido por el 
reforIllisIllo politico agrupado en torno al republicanisIllo 
y al socialisIllo representado por el PSOE estuvo centra
do basicaIllente en los nucleos urbanos, tanto en 1a va
riante 1errouxista COIllO en la b1asquista, Illientras que 
los call1bios operados por el regionalisIllO periferico, que 
ev01uciona rapidaIllente hacia una definicion nacionalis
ta, tienen Illayor re1aci6n con un proceso general de IllO
dernizaci6n politica que con una politizaci6n especifica 
del voto de procedencia no urbana (Riquer, 1996). 

* * * 

Una recapitulaci6n global de los probleIllas aludi
dos podria resuIllirse en pocas palabras. Es preciso cons
tatar que los estudios sobre el cOIllportaIlliento politico y 
el Illundo rural en la Espana conteIllponinea son cada 
vez Illas abundantes, aunque en gran parte sigan vias 
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paralelas que se resisten a .encontra~s.e mut~~mente. El 
conocimiento de los mecanlsmos polItIcos utIhzados por 
los gobiernos y los principales lideres y partidos se ha 
visto enriquecido con estudios locales muy precisos, apo
yados en algunos casos en ricas fuentes privadas de poli
ticos como el lllarques del Bosch en Alicante, la familia 
Ybarra en Sevilla 0 el conde de ROlllanones en Madrid. 

Pero a pesar de estos avances evidentes, subsisten 
dos problemas que apenas han sido planteados y que ha
bran de constituir en el futuro importantes line as de in
vestigacion. Por una parte, el proceso concreto de la "po
litizacion" de la sociedad espanola de la Restaurac.ion, 
aunque sea analizado en sus contenidos generales como 
"democratizacion" 0 "socializacion" politica (T. Carnero, 
1997), goza todavia de escasa aplicacion al mundo rural. 
Pero lllas relevante me parece Hamar la atencion sobre 
el hecho de que estos analisis de la politica en el mundo 
rural siguen siendo demasiado tributarios de un enfoque 
urbano y unidireccional, que implicitamente parte del 
supuesto de una "aculturacion" politica coma la via ade
cuada para llevar adelante cualquier proceso de politiza
cion. La Illodernizacion politica vendria determinada, en 
este supuesto, por la superacion de la diferencia 0 dico
tomla entre nucleos urbanos y rurales, 10 que supone 
asuIllir una perspectiva "difusionista" cada vez Illas 
puesta en cuestion actualmente, como senalan P. Rosan
vallon 0 R. ROlllanelli en sendos prefacios ados obras 
tan recientes como distantes entre si (Guionnet, 1997; 
Toscas, 1997). 

Esto nos lleva, por otra parte, al segundo proble
n"la suscitado en esta reflexion. La interpretacion del 
cOlllportamiento politico del n:tundo rural ha sido realizada 
con frecuencia desde un enfoque "descendente" y, frente a 
ella, he querido llan"lar la atenci6n sobre algunas interpre
taciones que, a veces con n"layor entusiasmo que convic
cion, 5e esfuerzan en subrayar precisamente el caracter 
"ascendente" de las relaciones politicas entre los n ucleos 0 

8.111bitos rurales y los poderes centrales. Es obvio que este 
es un camino que precisa todavia de mayor finura en su 
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utillaje metodol6gico, que habnin de revisarse con nuevas 
ideas muchas fuentes hasta ahora inexploradas y que sera 
necesario pertrecharse debidamente contra toda esta tra
dici6n de historia politica "descendentc", entre cuyos meri
tos no es uno de los menores el haber avivado el interes 
por plantearse las cos as desde otros puntos de vista. 
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