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Factores de diversa indole, a los que evidentemente no resulta ajeno el dilatado 
periodo de dominacion colonial ejercido sobre buena parte de aquella region, han 
determinado que la convergencia con America Latina representase una linea 
constante de la politica exterior espafiola. Un anhelo de convergencia que, a su vez, 
ha estado mediatizado frecuentemente por la concepcion de aquel area geografica 
como una prolongaci6n de la propia identidad nacional, de/ propio proyecto de 
naci6n. En tal sentido han tenido una marcada influencia elementos de tipo 
simb6lico. Imagenes transmitidas a varias generaciones de espafioles a lo largo de 
su formacion educativa. Estereotipos y prejuicios propagados desde distintos 
sectores de opinion. Preconcepciones asumidas por los grupos decisionales del 
Estado espafiol a la hora de configurar un esquema de relaciones con los paises del 
otro lado del Atlanticoi. 

Entre esos elementos de tipo simb6lico puede destacarse la idea de una 
comunidad cultural entre la vieja metropoli colonial y las jovenes republicas 
latinoamericanas. Comunidad cultural susceptible de actuar como germen de 
afinidad colectiva y eje aglutinador, capaz de superar las desavenencias politicas 
coyunturales o los intereses economicos mas o menos dispares de cada uno de los 
potenciales componentes de la tendencia asociativa. De hecho, en la propia genesis 
de los organismos oficiales espafioles encargados de la proyeccion cultural hacia el 
extranjero, faceta contemplada como una via complementaria para potenciar la 
capacidad de maniobra del pais en el marco internacional, tuvo un papel de primer 
orden la utilizaci6n de ese factor cultural como un eventual polo de atraccion de las 
inquietudes hispanoamericanas. 

El regimen politico instaurado violentamente en Espafia a raiz de SU ultima 
guerra civil incorporaria a su engranaje legitimador y a sus expectativas exteriores 
el bagaje precedente a este respecto. Claro esta, adecuandolo a su particular y 
mutable escala de prioridades a tenor de ios sucesivos contextos internacionales en 
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que hubo de desenvolver su actuacion. Este trabajo pretende delimitar, 
sumariamente, algunas de las percepciones que filtraron la vision de America 
Latina desde la optica espanola en el intervalo de la Segunda Guerra Mundial, 
junto a su influencia en las diferentes coyunturas de cara a la definicion de los 
objetivos de la accion cultural y la planificacion de medidas para desarrollarla2. 

Un peculiar marco de referencia sobre las relaciones hispanoamericanas 

El comienzo de las hostilidades en Europa aparejo una renovada atencion hacia 
el estrechamiento de las relaciones con America Latina por parte del regimen 
franquista. La literatura en torno a esta cuestion cobro una excepcional vitalidad, 
predominando las obras historicas de tono panegirico que reivindicaban la obra de 
Espana en America y la pervivencia de la conciencia hispanica, sin que faltasen 
aportaciones de corte esencialmente politico donde se especulaba sobre la 
trascendencia coetanea que representaba para Espana su dimension americanista. 
En consonancia con los planteamientos ya esbozados en el curso del conflicto civil 
espafi.ol, el afianzamiento de las relaciones culturales con ias republicas del otro 
lado del Atlantico aparecia como uno de los medios esenciales para promover el 
prestigio de la dictadura franquista y su capacidad de influencia en la region. Si 
previamente las limitaciones inherentes al enfrentamiento interno habian impedido 
distraer los recursos precisos para ir mas alla de planes de accion inevitablemente 
aplazados, o de declaraciones de intenciones ajustadas al talante propagandistico 
de aquella hora, una vez obtenida la victoria se hacia factible adoptar una conducta 
mas decidida en este terreno, a la que incitaba igualmente la profunda 
transformacion que estaba produciendose en las coordenadas internacionales. 

Junto a la reorganizacion institucional que tuvo lugar en los incipientes focos del 
americanismo academico espanol, una de las primeras iniciativas puestas en 
marcha en el seno del regimen franquista para promocionar su ascendiente cultural 
en America Latina fue la constitucion de la Asociacion Cultural Hispano
Americana. La entidad, que emprendio sus actividades en los meses iniciales de 
1940, suponia un intento preliminar de traducir en categorias operativas para la 
accion las formulaciones en torno al concepto de Hispanidad divulgadas, al menos 
desde el primer tercio del siglo XX, por una serie de intelectuales de cuno 
reaccionario. 

Tai empeno estaba mediatizado por el desenlace de la guerra librada en Espana, 
hasta el punto de establecer precisamente en la naturaleza del sistema politico 
implantado en el pais la base indispensable para una gran tentativa de unidad 
hispana en lo universal. Actuacion, por otro lado, que pretendia contrarrestar 
hasta cierto punto el programa de cooperacion cultural desplegado por los Estados 
Unidos con el resto de las republicas americanas desde el segundo semestre de 1939, 
cuya finalidad explicita consistia en favorecer la solidaridad interamericana como 
medio de frenar la previsible expansion de las potencias del Eje en la zona3. 
Reaccion ante esa nueva intromisi6n de/ peligro yanqui en la esfera de intereses 
espirituales espanoles que, analogamente, se conjugaria a lo largo de este periodo 
con otros dos factores presentes en la reactivacion de la politica americanista del 
regimen espanol. De una parte, el proposito de acallar al exilio republicano que 
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procuraba trasladar a sus paises de acogida el dilema entre libertad y fascismo para 
incrementar la oposicion hacia el sistema politico imperante en Espana, 
confluyendo en su lucha antifranquista con la corriente de repulsa de los 
movimientos totalitarios estimulada por los Estados Unidos. De otra, la afinidad 
que la dictadura rnostraria originalmente con esos movimientos, dentro de un 
planteamiento estrategico dirigido a integrarse como miembro activo del Nuevo 
Orden europeo, con sus cons~guientes derivaciones americanas. 

La Asociacion, en palabras del entonces Ministro de Asuntos Exteriores - el 
coronel Juan Beigbeder -, venia a reemplazar a la antigua Union lberoamericana, 
que "por sus antecedentes, constitucion y procedimientos no encaja pebidamente 
en los modos y normas peculiares de nuestro Movimiento". Pese a la aparente 
desvinculacion del aparato estatal manifestada por el caracter de fundacion 
privada con que se presentaba a la luz publica, lo cierto era que, desde su 
concepcion original, la sociedad asumia un papel de organismo oficioso controlado 
por el Estado espafio/, con el cometido manifiesto de proceder con toda urgencia al 
"mejor encauzamiento de nuestra politica en America y para combatir en aquel 
Continente a los enemigos de nuestra causa"4• 

En una memoria remitida al Ministro de la Gobernacion - Ramon Serrano 
Sufier - quedaban reflejadas las consideraciones sabre la situacion americana de 
que partia la Asociacion, al lado de sus objetivos primordiales a tenor de la misma. 
El marco de referencia trazado en el escrito mencionado aludia a los problemas 
heredados del pasado - falta de continuidad y de eficacia en las relaciones con 
aquellos paises, desapego de la tradicion espafiola -, a los que venian a afiadirse 
los efectos de la reciente contienda armada sobrevenida en la peninsula. En el 
transcurso de esta, las que se calificaba como fuerzas anti-espafio/as habian 
aprovechado para fomentar una "nueva leyenda negra ( ... ) contra la Espana 
Nacional y los valores espirituales que encarna", tarea en la que contaron con la 
colaboracion proporcionada por los distintos grupos de desertores de Espana. De 
hecho, al finalizar la guerra civil espafiola, la imagen de este pais al otro lado del 
oceano se habia fragmentado inevitablemente. La presencia del exilio republicano 
en America incorporo a las actitudes ante la antigua metropoli un caracter mas 
inmediato y cercano, mas receptivo frente a la evolucion de sus acontecimientos 
internos, mas pendiente de SU implicacion en la situacion internacional del 
momenta. En consecuencia, la Asociacion pretendia modificar la anterior postura 
de pasiva y resignada resistencia por una nueva disposicion hacia la accion resuelta. 
Para ello, era preciso afrontar previamente una serie de cuestiones que 
proporcionaban el soporte para la actuacion de esos elementos contrarios. La 
enumeracion de los obstaculos que se hacia necesario superar recogia los siguientes 
aspectos: 

- La mentalidad liberal, introducida por la revoluci6n francesa en America 
desde su independencia y alentada por la cultura franco-ing/esa de/ siglo XIX. 

- La influencia y penetraci6n de la vida norteamericana, destructora de las 
costumbres, la tradicion cultural y los resortes de/ poderio economico-social 
espafio/ en aquel subcontinente. Mecanismo de erosion de esos fundamentos 
hispanos que, respa/dado por la politica de expansion de los Estados Unidos 
desplegada bajo la expresi6n de/ panamericanismo, orientaba bajo el sefiuelo de/ 
bienestar material a las juventudes de America hacia su eje espiritual y su 
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dominaci6n politica. 
- La revoluci6n y el desenvolvimiento econ6mico-industrial, llevados por 

"manos extranjeras" a estos territorios tras su desvinculaci6n de Espana. Proceso 
que conllev6 su total dependencia respecto a los "poderes anglo-sajones" a cambio 
de/ progreso tecnico, arrinconando simultaneamente a ese auge mecanicista la base 
metafisica y espiritual de la existencia entendida al modo espafi.ol. 

- La actividad de las organizaciones sect arias: la masoneria, el judaismo y el 
comunismo. Dotadas de redes sociales y de medios politicos influyentes desde los 
cuales se dedicaban a destruir de f orma constante la cultura cat6lica, y cu ya 
actuaci6n era indispensable combatir. 

- La indolencia o debilidad mostrada en la defensa de las propias ideas, 
interrumpida fugazmente por acciones individuales de algunos "adalides de la 
hispanidad': pero menguada en sus posibilidades por la falta de recursos para 
"luchar contra el enemigo" ante la indiferencia de parte de los antiguos medios 
oficiales. 

- El tratamiento inadecuado de las relaciones espirituales con America en 
algunas epocas, defectuosas habitualmente por el estilo, los metodos y, en 
ocasiones, las personass. 

Como puede apreciarse, la def ens a del regimen espaiiol frente a las campaiias 
desarrolladas en su contra en el continente americano se vinculaba con la 
determinacion de reaccionar ante lo que consideraban una crisis de identidad 
colectiva. Sin embargo, esa aspiracion de devolver a la comunidad el supuesto 
equilibrio perdido, para preservarla de los peligros de desnaturalizacion y 
dependencia que supuestamente se cernian sobre ella, aparecia supeditada a aquel 
otro objetivo. Subyacente a la carga topica que envolvia esa vision de America 
Latina era manifiesta la constante transposicion a la misma del sistema de valores 
con el que se enjuiciaba la propia realidad espaiiola. El conjunto de referencias 
simb6licas latente en las proclamas de la Asociacion estaba cribado por el efecto de 
la ideologia emergente dedicada a legitimar la practica politica de la dictadura 
franquista. La cristalizacion de un repertorio de seiias de identidad comunes, del 
estilo hispanico6, no se producia en el vacio, sino que significaba la expresion de un 
colectivo que asociaba sus intereses particulares a un modelo social y politico que 
los representaba y que, por lo tanto, permeabilizaba todas las construcciones 
formales que tomandolo como eje se realizaban. 

La formula alternativa que debia vertebrar las esencias de la hipotetica identidad 
de Espaiia con las naciones del otro lado del Atlantico, la Hispanidad, 
compendiaba los elementos de sosten y cohesion en que pretendia cimentarse una 
privilegiada relacion entre ambas comunidades7. El nexo vital de la misma lo 
proporcionaba el referente cat6lico, sobre el que se construia una mitologia de la 
unidad encaminada a integrar a las naciones de la otra orilla del oceano en un 
plano de mision colectiva. El antecedente de esa misi6n procedia de la epoca 
gloriosa del /mperio espafi.ol. Aqui se advertia un deseo velado de eternizar el 
pasado enforma de presente, por medio de una reinterpretacion historica que, bajo 
la excusa de la lucha contra la leyenda negra, trataba de prolongar ahistoricamente 
la dinamica metropoli-colonia, extrayendo de tal proceso las pautas legitimadoras 
con que justificar la naturaleza de sus pretensiones de influencia sobre la region. 

Ambos aspectos quedaban estructurados alrededor de un polo generador, la 
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nueva Espana, portadora de los valores de la Cruzada sostenida en el suelo 
peninsular. De forma que ese movimiento, amparado en la mutua civilizacion 
catolica y apuntalado por el pasado comun, estaba sesgado por las vivencias y las 
expectativas del grupo que lo preconizaba. Aunque la meta propuesta - la 
comunidad de destino - se presentara recubierta por la apariencia de una 
homogeneidad colectiva, respondia fundamentalmente a sus peculiares intereses. 
Por lo tanto, ese espiritu de Cruzada constituia un exponente de la persistencia en 
estas proclamas de una conciencia de/ enemigo heredada del conflicto interno. Asi 
se apreciaba en el hecho de que la unidad entre los paises hispanos, la via para 
lograr y garantizar su personalidad e independencia, hubiera de dise:iiarse "frente a 
las influencias extra:iias, invasivas en su natural ambicion de dominio, y frente a las 
tendencias disolventes internas, de desintegracion, desfiguracion o anulacion ". 

Doble campo de enfrentamiento que expresaba una respuesta defensiva: tanto 
hacia los movimientos interiores que perseguian modificar la estructura de 
dominacion social preexistente, como respecto a la concurrencia de otras potencias 
en lo que se consideraba como un espacio acotado para la propia influencia 
exterior. Mecanismo para replantear de forma amplificada y bajo una cobertura de 
lucha de creencias, de civilizacion, de cultura, el pleito ideologico que habia estado 
a la base de la conflagracion armada espa:iiolas. Claro exponente, en suma, de un 
fenomeno de asimilacion en virtud del cual la propia vision del mundo de ese 
grupo, filtrada por el efecto ideologico, impregnaba su percepcion del supuesto 
conjunto cultural al que declaraban representar y del que se erigian en vanguardia 
concienciada9. 

En ultima instancia, tales construcciones doctrinales se hallaban delimitadas por 
la nocion positiva de identidad y la negativa de diferencia. ldentidad en cuanto a 
esa serie de variables compendiadas por el concepto de Hispanidad, que tenian 
coma pilar central el referente catolico; en cuanto a la mision que la misma llevaba 
implicita y que adquiria visas mesianicos en la frase propuesta por la Asociacion 
coma emblema - "a Dios por el fomento de la cultura hispanica". Auto-imagen 
con nitidas connotaciones regresivas al instalarse sobre un pasado comun del que 
se recuperaban ahistoricamente aquellas sefias colectivas que se acomodaban a su 
propio presente historico, su vision del mundo y, por ende, la ideologia en que tal 
vision reposaba y que le otorgaba coherencia. Diferencia respecto a otros esquemas 
de valores - mentalidad liberal, materialismo mecanicista - , a los que se asociaba 
con modelos sociales y politicos opuestos - democracia, comunismo -; respecto a 
supuestas fuerzas internas y externas portadoras de los mismos a las que se 
achacaba un potencial disgregador de aquella identidad - la masoneria, el 
judaismo, el protestantismo e incluso el catolicismo de ascendencia francesa. 
Hetero-imagen militante y justificadora frente a las diferencias e interferencias de 
visiones del mundo o de ideologias que no fueran la propia; frente a influencias 
concurrentes en lo que se concebia coma un terreno de actuacion privativo, hasta el 
punto de afirmar que su desarrollo autonomo solo era posible por media de un 
proyecto unitario contrapuesto a la creciente dominacion de otras potencias. 

A partir de tal esquema comprensivo serian elaboradas las lineas de actuacion 
destinadas a perfilar la estrategia futura de la Asociacion, lineas articuladas en un 
plan de trabajos detallado igualmente en la memoria entregada al Ministro de la 
Gobernacion. Su marco de desenvolvimiento estaba dirigido, principalmente, a la 
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captacion de minorias simpatizantes por medio de la accion cultural, favoreciendo 
una adhesion a sus moviles encaminada air ampliando paulatinamente el radio de 
audiencia de los mismos. Las medidas contempladas en el citado plan 
comprendian: 

- La creacion de! Colegio Mayor de la Hispanidad que, partiendo de la idea de 
que el sentimiento de la hispanidad no existia en las multitudes sino solo en rupos 
escogidos de las naciones americanas, se fijara el cometido de ''f ormar hombres, 
caballeros hispanos, luchadores de la Hispanidad". 

- El intercambio de conferenciantes y profesores, previamente seleccionados 
por la Asociacion. 

- La concesion de becas para estudiantes, cuidandose de su instruccion no solo 
tecnica sino tambien doctrinal. 

- El establecimiento de exposiciones de libros y obras de arte. 
- La f ormulacion de los temas fundamentales de la Hispanidad, sefialando los 

problemas que afectaran a la comunidad y que sirvieran para f acilitar la 
aproximacion espiritual, apoyando las publicaciones que se encuadraran en este 
marco y creando premios anuales para libros y articulos de prensa. 

- La edici6n de libros sobre temas hispanoamericanos y de una revista mensual, 
denominada Carabela. 

- La organizacion de cruceros de conocimiento de! mundo hispano, 
intercontinentales e interamericanos. 

- La realizacion de congresos culturales en Espafia y America, dando a conocer 
al mundo la existencia de una "comunidad de idea/es y de ambiciones historicas': 

- La f ormacion de una biblioteca y una hemeroteca de asuntos 
hispanoamericanos, como instrumentos de trabajo y de inf ormacion. 

- Y, por ultimo, la propaganda y difusion de la cultura espafiola en America, 
sirviendose para ello de sus relaciones con la prensa, la radio, el teatro, el cine, etc., 
y agrupando esfuerzos dispersos hasta entonces. 

A pesar de sus ambiciosos presupuestos de partida, la Asociacion tendria una 
efimera existencia, dedicada preferentemente a tareas de organizaci6n interna, de 
elaboracion doctrinal y de incipiente divulgacion de sus postulados que, en 
cualquier caso, no se traducirian en las realizaciones practicas a que aspiraba su 
plan de trabajos. No obstante, su importancia radicaria en el hecho de que sus 
planteamientos doctrinales, asociados a la instrumentalizacion de una politica 
cultural dirigida hacia America Latina, lograrian sobrevivir a la fugaz trayectoria 
de esta instituci6n y orientar actitudes y comportamientos posteriores. 

La ulterior singladura de los organismos creados por el regimen franquista para 
canalizar esa dimension de su accion cultural mimetizaria, en grado nada 
desdefiable, las concepciones - propias y ajenas - y las estrategias que ya se 
encontraban formuladas en estos momentos. Eso si, ajustandolas a las 
percepciones y previsiones de coyuntura en que tal accion se desenvolveria en lo 
sucesivo. Catolicismo, lucha contra influencias f oraneas y construccion de un 
nuevo esquema de relaciones comunitarias basado en las apelaciones al pasado, 
serian los ingredientes que inspirarian la proyeccion americanista patrocinada por 
el regimen de Franco, al menos hasta comienzos de la decada de los afios cincuenta. 
Elementos que encontrarian una piedra de toque en la afirmaci6n anticomunista, 
modelados por el singular interes que alcanzarian tales principios movilizadores 
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con motivo de la condena y el ostracismo internacional a que se vio sometida 
tiempo despues la dictadura espafiola. 

La ficcion de una postura beligerante 

Tras la designacion de Ramon Serrano Sufi.er como Ministro de Asuntos 
Exteriores, la politica exterior espafiola incorporo un talante mas reivindicativo, 
acorde con la mutacion desencadenada en el escenario internacional por las 
victorias militares de las potencias del Eje. En noviembre de 1940 se creaba el 
Consejo de la Hispanidad como organismo asesor dependiente de ese ministerio. 
Por una orden posterior del mismo, fechada en enero del afio siguiente, se 
suspendia la actuaci6n de cuantas entidades particulares tuvieran fines similares a 
los suyos, entre ellas la Asociacion. El Consejo de la Hispanidad nacio ya 
claramente bajo cobertura estatal y con la finalidad de desplegar en el campo de las 
relaciones con America Latina los preceptos de esa renovacion diplomatica 
auspiciada por el nuevo Canciller. La institucion aparecia concebida con el 
prop6sito de establecer una so/a direcci6n politica, identica y permanente en las 
relaciones con los paises del otro lado del Atlanticoio. 

El protagonismo en la nueva instituci6n lo asumiria un grupo de intelectuales, 
reunido en su Cancilleria, proclive al ideario de la Palange. Conviene resaltar ese 
ascendiente falangista del organismo. En primer lugar, porque la creaci6n del 
mismo se acompafi6 de una campafia de este sector intentando asumir una 
presencia mas activa en la zona, que incluia la formaci6n de "Escuelas de 
Propagandistas" encargadas de adoctrinar a los futuros "Misioneros de la Palange" 
que preveia irse organizando en los distintos paises latinoamericanos11. En segundo 
lugar, porque la trayectoria de esta iniciativa adoptaria un marcado paralelismo 
con la intervenci6n del Consejo de la Hispanidad, tanto en su gestaci6n como en su 
posterior relegamiento, sin que posiblemente fuese ajeno a tal sincronia el proyecto 
liderado por Ramon Serrano Sufi.er de ensamblar las facetas interior y exterior de 
la politica espafiola por medio de una fascistizacion progresiva del regimen, con la 
Palange como pilar central12. Pinalmente, porque la presumible compenetraci6n 
entre la Palange y el Consejo de la Hispanidad justific6 buena parte de los juicios 
descalificatorios expresados contra este ultimo en el continente americano, bajo la 
acusaci6n recurrente de ejercer una labor "quintacolumnista" en provecho de la 
dictadura franquista, obstaculizando la recepci6n favorable del organismo y el 
potencial apoyo que esperaba encontrarse en la region 13. 

La disposici6n fundacional del Consejo reflejaba, aunque sin mencionarlo 
expresamente, que pretendia desarrollar el proyecto f alangista en este am bi to de la 
politica exterior espafiola. Para ello, quedaban sometidas a su control, al menos 
sobre el papel, todas las vertientes de las relaciones con la zona - cultural, politica, 
econ6mica, social y juridica -; disponia de un canal de comunicacion directo con 
las representaciones diplomaticas espafiolas en America, y se le colocaba bajo la 
presidencia del propio Ministro de Asuntos Exteriores14• En su concepcion 
primigenia, pues, las atribuciones del Consejo desbordaban claramente el objetivo 
de afianzar los vinculos culturales entre la comunidad hispanica, Io cual no era 
6bice para que esa dimension cultural fuera empleada con frecuencia co mo una 
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pantalla que ocultaba otras pretensiones mas polemicas, o como un polo de 
atracci6n que serviria de soporte a iniciativas de otra indole15 • De cualquier forma, 
su acci6n estuvo focalizada originalmente hacia el piano politico, introduciendo en 
este sentido una clara distinci6n respecto a las anteriores propuestas de la 
Asociaci6n Cultural Hispano-Americana. 

El Consejo, al igual que la Asociaci6n que le precedi6, buscaba dotar de un 
contenido eficiente a la antigua noci6n de hispanoamericanismo. Pero, en 
disparidad con aquella, perseguia darle una mayor capacidad expansiva y una 
connotaci6n militante mas acusada,f orjando a su alrededor un amplio movimiento 
de opinion favorable en la zona, que trascendiera es as minorias intelectuales 
simpatizantes con el ideario de la Espana franquista a las que iban dirigidos el 
mensaje y las actividades de su antecesor16. Para los responsables del Consejo, la 
intensificaci6n de la politica de influencia cultural preconizada hacia America 
Latina suponia un paso previo, o incluso complementario, para el desarrollo de 
empresas mas ambiciosas. La dinamica de tal orientaci6n no era ajena a m6viles 
politicos, cuya manifestaci6n mas directa implicaba un cuestionamiento de la 
hegemonia de los Estados Unidos en la zona. Esta naci6n, siguiendo el hilo de sus 
razonamientos, estaba usurpando el lugar de Espana en America. Por ello, era 
preciso combatir su influencia para que Espana volviera a ocupar el papel que le 
correspondia por su afinidad hist6rica, racial, cultural y religiosa con aquella 
region. La idea de la Hispanidad resultaba susceptible de agrupar en torno a la 
dictadura franquista a un conjunto de potenciales receptores al otro lado del 
Atlantico: las capas propietarias conservadoras tanto de los respectivos paises 
como de la propia colonia espanola; influyentes elementos de la Iglesia cat6lica; 
grupos militares y politicos nacionalistas o de extrema derecha con veleidades 
filofascistas, junto a nucleos de intelectuales atraidos por las corrientes totalitarias 
que circulaban por Europa11. En suma, variaba la beligerancia inmediata que 
acompafiaba al proyecto y la percepci6n de su eventual capacidad movilizadora, 
fruto a su vez de la estimaci6n coyuntural que realizaban sus respectivos 
responsables. 

La imagen de America Latina manejada por los titulares del Consejo no diferia 
sustancialmente - en cuanto a las referencias simb6licas que la ensamblaban - de 
las formulaciones de la Asociaci6n. La mitologia de la unidad sustentada en el 
catolicismo, al lado de las apelaciones al pasado como fuente de inspiraci6n, 
seguian estando presentes en los llamamientos que aseveraban la singularidad de 
las relaciones entre Espana y America Latina. En los esquemas conceptuales 
latentes tras las actividades de la instituci6n permanecia la dicotomia entre la 
identidad y la diferencia, a la vez que continuaba asimilandose el poso de ese 
substrato comun, de la afinidad colectiva hispanoamericana, al sistema de valores 
del emisor de estos alegatos a la unidad: la Espana franquista y su regimen politico. 
El matiz diferencial se encontraba en una tajante acentuaci6n de la conciencia del 
enemigo, ligada a una valoraci6n del rumbo de la historia que preveia el paulatino 
auge internacional de los sistemas politicos totalitarios. Los adalides de esta 
orientaci6n de la politica exterior espanola trataban de articular un proyecto 
propio, atento a las perspectivas que la nueva situaci6n internacional parecia 
ofrecer en las relaciones con America Latina. No obstante, el polo de referencia que 
permitia concebir tales aspiraciones resultaba evidente - la Europa fascista -, 
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como tambien lo era su presumible obstaculo inmediato - los Estados Unidos. 
Resulta bastante significativo que una de las primeras propuestas de accion 

elaboradas desde el Consejo de la Hispanidad estuviese dedicada a evaluar las 
perspectivas de "la solidaridad europea contra el comunismo y la alianza de este 
con norteamericanos e ingleses". Este suceso, a su juicio, podia utilizarse para 
efectuar una campana de opinion espanola en el subcontinente americano, 
aprovechando el recelo provocado en las republicas latinoamericanas por ese 
alineamiento con el comunismo, para ir recuperando posiciones perdidas frente a 
la considerable influencia de los Estados U nidos en la region. El papel de Espana 
consistiria en ayudar a aquellos paises a entender "el sentido interpretativo justo" 
de cuanto acaecia en relacion con el problema internacional, contrapesando la 
"altisonante propaganda" de los Estados Unidos que "derramaba a torrentes sus 
topicos demo-liberales ofuscando la comprension de estos pueblos"18 • Poco 
despues, los representantes diplomaticos espanoles acreditados en America Latina 
recibian instrucciones sobre las gestiones a realizar con los gobiernos de la zona, 
con objeto de explicarles los moviles que habian inspirado la organizacion de un 
contingente de tropas espanolas que combatiria del lado aleman en el frente ruso -
la Division Azul. Esta identificacion beligerante con las potencias del Eje debia 
presentarse como una contribucion espanola ante el conflicto desencadenado entre 
la civilizaci6n europea y la Rusia sovieticaI9. Las asociaciones no podian ser mas 
transparentes. 

El gobierno espanol reiteraba su condicion de combatiente en defensa de los 
principios europeos, de la civilizacion cristiana occidental, en contraste con la 
postura de los Estados U nidos y Gran Bretana, que unian sus destinos al 
comunismo en la disputa entablada. La lectura americana que los dirigentes 
politicos espanoles pretendian de tal suceso suponia un intento de trasladar a aquel 
subcontinente la propia percepcion del enfrentamiento belico y sus presumibles 
consecuencias, planteando abiertamente una confrontacion en este terreno entre la 
posicion de la Espana franquista y la de los Estados U nidos. Los paises 
latinoamericanos no tenian por que seguir la equivocada senda de su poderoso 
vecino septentrional, no tenian que renunciar a Europa como aquel, a la Europa 
que trataba de acabar colectivamente con el "estigma del comunismo". Su canal de 
enlace debia ser, logicamente, Espana. Una Espana integrada en la Europa 
emergente, cimentada sabre la supremacia militar de las potencias de/ Eje, que 
aspiraba a convertirse en el interlocutor privilegiado entre el nuevo centro de poder 
mundial que se estaba fraguando y las naciones de/ otro /ado de/ Atlantico a las que 
estaba ligada por su secular parentesco. Una estrategia, en definitiva, destinada a 
contraponer el creciente intervencionismo norteamericano en la zona con la 
influencia espiritual y cultural espanola, encauzada en diversas vertientes pero con 
una direccion convergente: minar el ascendiente de/ mode/o democratico 
estadounidense, a la par que se redob/aban los esfuerzos para agrupar a las 
republicas latinoamericanas en un bloque con conciencia unitaria liderado por 
Espana. 

Tales designios, que se tradujeron en toda una serie de iniciativas emprendidas 
por el Consejo durante el segundo semestre de 1941, con el tel6n de fondo de 
mantener la neutralidad latinoamericana ante la contienda belica e impedir la 
consolidaci6n de un frente continental vertebrado en torno a los Estados Unidos, 
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entrarian tempranamente en colision con la propia realidad del momento. 
Conforme evolucionaba la situacion, las optimistas previsiones espafiolas 
adquirieron un tinte mas sombrio. En la escena politica de casi todos los paises de 
la region, las corrientes proclives a una orientacion mas europea y despegada de los 
Estados Unidos iban perdiendo terreno paulatinamente, con el consiguiente 
retroceso de las pretendidas oportunidades de accion espafiolas en America Latina 
que cada vez revelaban con mayor crudeza su fragilidad. 
En las republicas meridionales del otro lado del Atlantico, los terminos del debate 
politico sobre la crisis mundial adquirian un manifiesto caracter continentalista, 
panamericano, incitados en buena medida por moviles economicos que suponian 
un elemento de cohesion bastante mas concreto y decisivo que los etereos vinculos 
espirituales a los que apelaban los dirigentes espafioles. De hecho, el espiritu de 
resistencia combativa defendido por el Consejo, amparado en la certidumbre de 
que una victoria militar del Eje impulsaria un vuelco en la situacion espafiola en la 
zona, no se correspondia con otros informes que testimoniaban, en aquellos 
mismos instantes, la incapacidad de esta nacion para reunir apoyos en los que 
sustentar su estrategia de oposicion a los Estados Unidos. 

Probiemas en ia comunicacion transoceanica, con sus consiguientes perjuicios de 
cara a mandar instrucciones y controlar las actividades de los nucleos que 
operaban a favor de la causa franquista, asi como el considerable desfase que se 
producia en la recepcion de noticias fehacientes sobre los sucesos que tenian lugar 
en la region. Presion en aumento de los gobiernos latinoamericanos contra 
cualquier posible canal transmisor de propaganda de los paises totalitarios, con su 
secuela de disolucion de las organizaciones falangistas y la constante disminucion 
de sus militantes ante los efectos de las "listas negras". Distanciamiento de los 
sectores de talante conservador de estas republicas junto a sus grupos afines de las 
propias colonias espafiolas, solidarios tiempo atras con el regimen espafiol, pero 
reticentes ante la actitud pro-Eje de la dictadura franquista y preocupados por 
salvaguardar sus intereses economicos que les impelian inevitablemente hacia la 
simpatia pro-aliada. lncluso, desavenencias en aumento entre las representaciones 
diplomaticas de este pais acreditadas en America Latina y los dirigentes del partido 
unico en la region, fruto de un menosprecio mutuo larvado con antelacion y de un 
intento de responsabilizar a la otra parte de la complicada posicion en que iba 
encontrandose el regimen franquista en la zona. Todos estos elementos componian 
un mosaico suficientemente expresivo de la impotencia real de la nueva Espana 
para tratar de llevar adelante cualquiera de las iniciativas que se disefiaban desde la 
peninsula. 

La incorporacion de los Estados U nidos al conflicto belico fue la punt ilia final a 
los suefios espafioles de recuperar un papel protagonista en aquella region. En la III 
Conferencia de Cancilleres Americanos, celebrada en Rio de Janeiro, adquiriria 
resonancia casi continental la propuesta norteamericana de proceder a una ruptura 
colectiva de relaciones diplomaticas, economicas y financieras con las naciones del 
Eje20• Simultaneamente, la campafia antifascista, antifalangista y, por extension, 
antirregimen espafiol, crecio en intensidad y amplio su repercusion ante la opinion 
publica latinoamericana. En la prensa de aquellos paises se resaltaron las supuestas 
aspiraciones espafiolas de hegemonia sobre la region, las reminiscencias de retorno 
al pasado imperial, su conexi6n f ascista. La Hispanidad llegaria a presentarse 
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co mo una version def ascismo cat6/ico exportable a America Latina en analogia 
con la dinamica politica imperante en Europa, como una variante del modelo 
totalitario y teocratico espafiol elaborada para conectar con eventuales 
simpatizantes latinoamericanos por medio de un f ascismo criollo. En una optica 
equivalente, cabria apuntar la consideracion de la Falange como un hipotetico 
ejercito secreto de/ Eje en America, divulgada especialmente a raiz de la 
publicacion de un libro de indudables connotaciones propagandisticas que haria 
fortuna en la epoca2 l. 

Ciertamente, el Consejo de la Hispanidad habia nacido en un contexto 
caracterizado por el maximo acercamiento pro-Eje del regimen espafiol, y cuando 
la tendencia mas proclive a la fascistizacion mimetica de SU Sistema politico estaba 
en auge. Serrano Sufier, principal figura politica y portavoz de esa corriente, habia 
expresado en su visita a Berlin -en septiembre de 1940 - el anhelo de la ex
metropoli de recuperar su pasado ascendiente en el subcontinente americano. La 
prensa alemana se hizo eco, e incluso jaleo abiertamente el irredentismo moral 
espaiiol ante sus ex-colonias. Poco despues, Serrano Sufier asumia la cartera de 
Asuntos Exteriores y esos designios empezaban a tomar forma. Para la politica 
exterior espaiiola, esa dimension americanista, al margen de su interes especifico, 
cubria una finalidad adicional: servir como una palanca que afianzara su posicion 
en la Europa fascista que entonces se gestaba y cuyo triunf o parecia seguro e 
inminente. Para las naciones del Eje, que encoiitraban dificultades crecientes en la 
zona desde su compromiso belico, la colaboracion espaiiola suponia una posible 
baza para tratar de conservar posiciones y atenuar la influencia contraria de los 
Estados Unidos. 

La Hispanidad como estrategia cultural en los primeros afios cuarenta no se 
concebia como un simple sucedaneo, sustitutiv6 de la intervencion politica directa, 
sino como un estadio de preparacion y consolidacion ideologica de los pilares en 
que aquella debia asentarse. El Consejo respondia a ese estadio intermedio, que 
habria de concluir con el definitivo triunfo de los movimientos totalitarios en 
Europa, que habria de permitir a Espana sumarse al carro de los vencedores y 
rentabilizar su papel de puente con el otro lado del Atlantico. Sin embargo, tal 
valoracion adolecia de una vision notablemente optimista de las posibilidades 
espaiiolas de contribuir a ese proceso, de su eventual capacidad para actuar como 
contrapeso de la fuerza centrifuga de los Estados U nidos en el hemisferio 
occidental. La sincronia instrumental con los intereses de las naciones del Eje en la 
region, aunque no llegara a materializarse en una cooperacion organizada con las 
mismas por parte de la dictadura franquista para practicar una politica comun en 
America Latina, provoco un ef ecto inverso al esperado cuando apenas 
comenzaban a perfilarse las lineas de actuacion del Consejo. 

Ante la progresiva confirmacion de que la coyuntura americana, contrariamente 
a las previsiones espafiolas, no favorecia la propagacion de la Hispanidad en 
terminos politicos siquiera fuera recubiertos de una premeditada ambigiiedad, el 
Consejo hubo de limitar su radio de acci6n al ambito estrictamente cultural. Es 
mas, este organismo veria reducidas sus atribuciones a un piano meramente 
figurativo, que se tradujo de hecho en una suerte de cuarentena preventiva en el 
desarrollo de sus actividades, relegando por tanto las veleidades reivindicativas 
presentes en su disefio originario. El proyecto de hacer de Espana el interlocutor 
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entre America Latina y el Nuevo Orden europeo se saldo con un precoz y rotundo 
fracaso. 

Catolicismo, anticomunismo y propaganda cultural 

A partir de los ultimos meses de 1942 se observaria un cambio gradual en la 
dimension americanista espafiola, paralelo al que iba gestandose en el conjunto de 
su politica exterior y favorecido por la designacion del conde de Jordana al. frente 
de la estructura diplomatica. La confianza espafiola en una rapida victoria militar 
del Eje habia comenzado a modificarse sustancialmente al incorporarse los Estados 
U nidos al cam po belico. El desembarco aliado en el norte de Africa contribuy6 a 
impulsar un replanteamiento en la actitud de los dirigentes del regimen franquista 
ante la guerra mundial, decantandose paulatinamente a partir de entonces por una 
solucion del conflicto en Europa basada en una paz negociada entre los bandos 
contendientes. En el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores se elaboro una 
estrategia ajustada a tales presupuestos, el denominado "Plan D", que preveia la 
asociacion en torno a Espana de un grupo de paises cat6licos y neutrales destinado 
a promover un acuerdo de compromiso y establecer un marco internacional de 
seguridad colectiva tras la consecucion de la paz22. 

El enfasis concedido a la afinidad peninsular con Portugal, a traves del "Bloque 
Iberico", suponia el primer eslab6n de una cadena que pretendia extenderse a 
varias naciones europeas que habian permanecido, en mayor o menor medida, al 
margen de la refriega armada, y que contaba tambien con agregar a algunas 
republicas latinoamericanas todavia no identificadas con la inclinaci6n beligerante 
norteamericana. Los factores priorizados en adelante para definir la postura 
internacional espafiola serian el catolicismo y el anticomunismo. Factores que 
remitian, en ultima instancia, al deseo de resaltar la singularidad de la posicion 
espafiola frente a las potencias del Eje, obviando las anteriores proclividades 
fascistas; al intento de reorientarse en una linea de neutralidad mas convincente, 
que disminuyese los riesgos de un desenlace de la disputa mundial distinto al 
previsto en los compases iniciales de la guerra. En tal sentido, tanto la vertiente 
portuguesa como la hispanoamericana de la politica exterior espafiola afectaban 
evidentemente a paises colocados fuera de la 6rbita de influencia del Eje y, por lo 
tanto, eran susceptibles de servir como elemento con capacidad potencial para 
justificar el caracter peculiar de la proyecci6n internacional espafiola'.23• 

En cuanto a America Latina se refiere, breves dias despues de que el conde de 
Jordana accediera a su puesto ministerial, un informe emitido por el Gabinete de 
Informaci6n Tecnica de su departamento describia la precaria situaci6n espafiola 
en el continente americano. Segun testimoniaba el escrito, la Falange era 
presentada por un nutrido sector de la prensa del otro lado del Atlantico como "un 
mero disfraz de los gobiernos del Eje", una organizaci6n "quintacolumnista" que 
actuaba a las "ordenes de Hitler y Mussolini". La intensidad de esa campafia habia 
generado la disoluci6n 0 dispersion de las filiales del partido unico espafiol en 
buena parte de los paises americanos, pero su objetivo desbordaba la 
desarticulaci6n de la red falangista. Los ataques dirigidos contra esta organizaci6n 
tenian como finalidad primordial "derribar por los suelos el prestigio de Espana, se 
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trata de minar habilmente los cimientos de nuestra influencia alli". Para reaccionar 
contra esa campafia descalificatoria, salvaguardando en lo posible los intereses 
espirituales de Espafia en America, era preciso abstenerse de entrar en colision con 
las tendencias politicas y las ideas predominantes en aquel continente24. Las 
sugerencias expuestas en el informe mencionado tendrian su reflejo en las 
consignas impartidas por el gobierno espafiol con motivo de la celebracion del dia 
de la Hispanidad de ese mismo afio. En los actos conmemorativos de tal fecha 
debia eludirse cualquier consideracion sobre la politica interior o internacional de 
las republicas latinoamericanas, cualquier referencia al conflicto mundial, 
cualquier alusion a la aspiracion espafiola de asumir un papel tutelar respecto a los 
paises de raiz hispana. Las cuestiones relativas a la Hispanidad habrian de cefiirse a 
ensalzar la tradicion historica, la afinidad cultural, la comunidad espiritual 
existente entre naciones de ambos lados del Atlantico2s. 

En la estrategia neutralista perfilada por el conde de Jordana y sus colaboradores 
diplomaticos, la dimension americanista iria cobrando un sostenido aliciente, 
puesto de manifiesto en distintas ocasiones durante los meses iniciales de 194326. La 
preocupacion por clarificar la postura espafiola en America Latina se haria tanto 
mas acusada por cuanto ese area geografica representaba un ambito 
particularmente sensible dentro de la rectificacion en curso de la politica exterior 
de la dictadura franquista. De un lado, al suponer un fundamento para reivindicar 
una analogia internacional, la que supuestamente enlazaba a la comunidad 
hispanica, que la distanciaba de la contienda belica y de sus principales 
protagonistas. Del otro, al proporcionar un medio indirecto para mitigar el 
antagonismo hacia el regimen de las naciones anglosajonas, particularmente de los 
Estados U nidos. Las iniciativas precedentes tomadas en tal direccion quedarian 
integradas poco despues en el disefio de una programacion especifica de politica 
americanista conf eccionada desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Las razones 
que justificaban esa programacion y el guion de conducta que determinaria sus 
lineas motrices aparecian claramente definidos en un extenso informe redactado en 
mayo de 194321. 

El informe partia de una tajante constatacion preliminar: la posici6n espafiola en 
America ·habia empeorado sensiblemente a consecuencia de la guerra civil. Los 
gobiernos de los paises americanos se encontraban fuertemente presionados por 
importantes sectores de la opinion publica, decididamente hostiles al regimen 
franquista. La prolongacion de la contienda interna habia favorecido la 
organizacion de la propaganda enemiga - de los republicanos exiliados - que, 
con la ayuda de las agencias informativas de los Estados Unidos y Francia, junto a 
la colaboracion obtenida de "elementos masonicos, judios y democraticos", habia 
difundido la imagen de una asimilaci6n espafiola con la ideologia nacional
socialista y f ascista. Como resultado de esa conducta podia apreciarse que casi la 
totalidad de las colonias de emigrantes espafioles en America estaba a favor de los 
rojos, e identica postura mantenian la mayoria de los americanos, incluidos buena 
parte de los nucleos catolicos, que mostraban toda clase de reservas ante el sistema 
politico establecido en Espana. La gravedad de la situacion, que planteaba un 
"gran problema nacional, un fundamental problema de Estado", requeria planear 
toda una politico de hispanoamericanismo, ejecutada metodicamente y sin dejarse 
al arbitrio de actuaciones diplomaticas individuales, con continuidad y siguiendo 
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unas pautas trazadas previamente. 
Tanto los emigrantes espaii.oles como los exiliados alli instalados tras la guerra 

civil hacian gala de un notable interes por preservar su herencia cultural, cuyo 
exponente mas destacado se encontraba en los clasicos de/ Siglo de Oro. La 
admiraci6n hacia las realizaciones de aquella Espana Imperial era compartida por 
los medios conservadores hispanoamericanos, sobre todo entre los grupos cat6licos 
que veian en aquella un simbolo de la ortodoxia religiosa. He aqui, pues, un rasgo 
de contacto que podia emplearse para captar simpatias en ambos sectores. 
Analogamente, una de las causas que despertaba la sintonia contraria frente al 
gobierno franquista quedaba sintetizada en una palabra: antifascismo. Su origen 
estaba en la asociaci6n del sistema politico espaii.ol con los regimenes rechazados 
por tal motivo, incluyendosele en los ataques que se dirigian contra las ideas y 
procedimientos de Alemania e Italia. Esa doble coincidencia proporcionaba, en 
definitiva, la clave para superar el rechazo que despertaba la dictadura en America, 
articulando una estrategia destinada prioritariamente a "atraer a los unos y a los 
otros, a los cat6licos que son nuestros aliados naturales y a los espaii.oles que son 
nuestro gran elemento de penetraci6n e influencia, nuestros hermanos aun 
equivocados ••. Para ello, era preciso difundir persistente y obstinadamente una 
serie de definiciones concretas y precisas del regimen espaii.ol, que podrian 
sintetizarse en los siguientes presupuestos: 

a) Identificar a la Espana franquista con la Espana eterna, catolica, "defensora 
de vanguardia de la civilizacion cristiana': Aqui estaba la clave que se buscaba para 
rectificar la situacion de Espana en America, solo la catolicidad podia suponer la 
solucion al grave problema de/ hispanoamericanismo. Recuperar el sentido de la 
historia nacional volviendo a erigirse en portavoces de la civilizacion cristiana, 
patrocinando la ortodoxiu y el acuerdo con la Santa Sede, ligando esa conducta 
con el antecedente de la Espana Imperial. Esta actitud debia llevar a recuperar el 
prestigio en America, asociando la admiracion por el pasado con la Espana de/ 
momento. 

b) Afirmar la personalidad catolica de la "nueva Espana" como presupuesto de 
diferenciacion, que le otorgaba una fisonomia propia, dist int a de otros regimenes 
politicos antiliberales. Ante los ataques contra Espana - a traves de la Palange-, 
calificandola de instrumento a las ordenes de/ Eje, habia que replicar con esa 
reivindicacion de la diferencia y con una afirmacion de la originalidad de la postura 
espanola no asimilable con otras ideas extranjeras. En ta/ orientacion estaba el 
germen de una posicion internacional despejada y al margen de los ataques de 
todos los antif ascismos, mostrandose "no como satelites de nadie sino como la guia 
y faro que toda la America espanola necesita y bus ca': 

c) Levantar la bandera de esa defensa de la catolicidad para dotar a la 
Hispanidad de un ideal concreto y una mision practica a realizar: dar a esa doctrina 
una direccion cristiana anticomunista. Fuera de Espana, solo la Hispanidad, los 
restos espirituales de la gran Espana de/ pasado, representaban "una cosa propia ". 
En America el problema de/ momento se situaba en la lucha de la civilizacion 
cristiana contra el comunismo. Espana, que habia vencido al enemigo dentro de sus 
fronteras, debia mantener la misma linea de actuacion en America, reagrupando 
los vestigios de su obra civilizadora y aglutinando a cuantos compartieran su 
proposito de "atacar al enemigo comun con las armas de/ cristianismo ". Esta era la 
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for ma de poner en eficiencia esa doctrina, asi se materializaria en una dimension 
practica, se convertiria en un instrumento de atracci6n en el subcontinente capaz de 
servir de contrapeso a la influencia norteamericana y de devolver a Espana su papel 
de "ordenadora y rectora de la vida espiritual de los paises hispanicos". 

Los postulados enunciados debian encuadrar la politica espafiola en America. La 
confluencia de la tradici6n, el catolicismo y el anticomunismo en la doctrina de la 
Hispanidad proporcionaba la I 6rmula de singularizaci6n del regimen franquista 
ante las frecuentes censuras que le asociaban con las potencias del Eje, combinando 
el enderezamiento de la mala posici6n en que se encontraba al otro lado del 
Atlantico con una defensa a largo plazo de sus intereses, e incrementando incluso 
su capacidad para actuar como fuerza de atracci6n en America Latina frente a 
otros paises o influencias concurrentes. 

El plan de acci6n elaborado para poner en practica estos principios partia de un 
rechazo de la actuaci6n politica direct a, susceptible de granjear la enemistad de los 
Estados U nidos o cualquier otra reacci6n contraria. Estos conceptos habrian de 
difundirse "insensiblemente, inadvertidamente". Para ello, la po/itica americanista 
se desenvolveria primordialmente en el terreno cultural, procediendo a una 
movilizaci6n de las energias inte/ectuales y cientificas al servicio de/ Estado, a una 
"defensa con la pluma". Las medidas a promocionar en lo sucesivo destacarian el 
sentido cultural del Movimiento espafiol por encima de cualquier otro aspecto, 
estarian orientadas a canalizar una politica de prestigio de Espana en America, una 
politica de prestigio cultural. El desarrollo de tal estrategia de actuaci6n abarcaria 
diversos elementos, entre los que se apuntaban como hilos conductores de la 
politica americanista: la propaganda en torno a la reorganizaci6n en curso de las 
U niversidades espafiolas; la irradiaci6n de sus manifestaciones artisticas y el 
patrocinio estatal a giras de compafiias teatrales por aquella region; la concesi6n de 
becas a estudiantes e invitaciones a intelectuales para que viajaran a Espafia; el 
impulso decidido a la investigaci6n hist6rica del pasado con especial atenci6n a las 
biografias sobre grandes personajes; la celebraci6n de conferencias sobre temas 
culturales, junto a la divulgaci6n sistematica de las ideas avanzadas previamente a 
traves de los distintos medios de comunicaci6n. 

Las lineas directivas de la politica americanista esbozada en el informe abarcaban 
basicamente dos facetas. Una de ambito exterior: el sentido cultural de la 
propaganda. Aparecia de forma inmediata y estaba destinada a captar las 
simpatias de aquellas personas que no sintieran una identificaci6n vital con los 
principios del cristianismo, pero que los aceptaran recubiertos de la historia y de la 
literatura clasica espafiolas. Otra de indole mas profunda: la difusi6n de/ caracter 
cat6lico. Verdadero pilar de esta politica, dirigida a cuantos profesaban esas 
creencias y comprendian que el catolicismo era la unica arma eficaz para combatir 
los problemas de America. Asi pues, mediante la exaltaci6n de los valores 
patri6ticos asociados con la tradici6n cultural, se preveia ir ganando voluntades 
entre los espafioles emigrados que ahora estaban con /os rojos, en tanto que, al 
promocionar esas expresiones culturales desde la 6ptica del pensamiento cristiano, 
se confiaba en recuperar la solidaridad de los grupos cat6licos. 

Como puede observarse, la programaci6n disefiada en aquellos instantes volvia a 
incorporar la idea de comunidad cultural, entendida en sentido amplio, 
recurrentemente invocada como elemento movilizador de la politica espafiola hacia 
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America Latina. Los contextos variaban; tambien lo hacia su adecuaci6n funcional 
en cada uno de ellos; sin embargo, permanecia ese rasgo de la propia identidad 
espanola proyectado invariablemente al concebir las pautas de acci6n de esta 
naci6n hacia el otro lado del Atlantico. lgualmente, una fuerte conciencia 
ideol6gica continuaba filtrando los postulados vertebradores de esta faceta de la 
politica exterior espaiiola, en clara continuidad con ese marco de referencia sobre 
las relaciones hispanoamericanas al que ya aludiamos al hablar de la Asociaci6n 
Cultural Hispano-Americana. La mitologia de la unidad sustentada en el referente 
cat6lico, el anhelo de eternizaci6n del pasado en forma de presente, o la conciencia 
del enemigo eran ingredientes simb6licos que modelaban una determinada imagen 
sobre el eventual papel de Espana en America, trazos de una percepci6n que 
aparecian constantemente engarzados con la formulaci6n de la politica 
americanista espanola. 

Sobre la base de la citada programaci6n, ensamblada con las premisas de orden 
mas general recogidas en el "Plan D", se confeccionarian las instrucciones 
remitidas poco despues a las principales representaciones diplomaticas espanolas 
en America Latina. El contenido de esas instrucciones insistia en la posici6n 
aut6noma y neutrai de Espana en el piano internacional, en su singularidad 
cat6lica y anticomunista, en la sintonia con los presupuestos de la Santa Sede, en el 
repliegue frente a los Estados U nidos, eludiendo cualquier tipo de "pugna de 
hispanismo contra panamericanismo". El terreno propio de la diplomacia en 
aquella region incidiria en la "conservaci6n de los valores espirituales que alli dej6 
Espana arraigados". Puesto que estos eran esencialmente de caracter cultural y 
religioso, el campo de acci6n espanola atenderia primordialmente a "lo cultural y 
lo cat6lico ·: mostrando un talante mas conciliador con los grupos desafectos de las 
colonias de emigrantes para favorecer SU evolucion hacia posturas mas proclives al 
regimen, a la par que se concederia una especial deferencia a la captaci6n de las 
simpatias de los hispan6filos y los cat6licos hispanoamericanos28. 

A tenor de tales orientaciones, el Consejo de la Hispanidad, que habia generado 
considerables recelos en America al identificarsele como un agente de penetraci6n 
del falangismo en el subcontinente, acab6 convirtiendose en un potencial 
complemento utilizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para cuestiones 
puntuales, recubiertas en cualquier caso de un conveniente barniz cultural. A la 
postre, acabaria asumiendo un papel subsidiario con respecto a otras instituciones 
oficiales comprometidas en el mantenimiento de la corriente cultural con el otro 
lado del Atlantico. Los principales protagonistas de esa aproximaci6n cultural, que 
no dej6 por otro lado de estar impregnada de evidentes connotaciones ideol6gicas, 
estarian integrados en los anos siguientes bajo el radio de acci6n del Ministerio de 
Educaci6n Nacional - el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, la 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, las Universidades de verano, 
etc. Las instituciones americanistas espanolas, herederas de organismos 
configurados en el primer tercio del presente siglo y que habian recibido un 
particular estimulo durante el periodo de la II Republica, no despertaban 
suspicacias contraproducentes para los prop6sitos de la politica exterior que 
trataba de desplegarse. A ello cooperaban, ciertamente, tanto su te6rica 
desvinculaci6n de las iniciativas del Ministerio de Asuntos Exteriores, como el 
hecho de estar dirigidas fundamentalmente por personas que militaban en las 
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organizaciones catolicas afines al regimen. 
En aquellos momentos, en suma, quedaron bosquejadas las ideas-eje que 

ensamblarian la concepcion global de la politica exterior espaiiola con la 
programacion especifica de su vertiente americanista. U nas ideas-eje retomadas en 
el curso del enfrentamiento mundial por el sucesor del conde de Jordana en la 
cupula diplomatica - Jose Felix de Lequerica -, que en SU afan de lograr un 
entendimiento con las potencias anglosajonas acuiiaria la formula de coordinaci6n 
atlantica como estrategia evasiva dirigida a sortear las presumibles secuelas 
negativas del desenlace belico29 • Unas ideas-eje cuya vigencia trascenderia incluso 
el intervalo de la guerra, agregandose al arsenal dialectico y operativo a que hubo 
de recurrir la dictadura a raiz de la condena internacional a la que fue sometida 
poco despues de la conclusion de la contienda mundial. La aplicacion posterior de 
esas ideas-eje, en un contexto caracterizado por la necesidad de paliar la creciente 
marginacion y la repulsa exterior que despertaba el regimen, iria acompaiiada por 
la articulacion mas precisa del marco institucional en que se inscribiria, por el 
considerable incremento de los recursos economicos con que se respald6 su 
desenvolvimiento, asi como por la incorporacion de cuadros politicos de 
extraccion catolica encargados de su ejecucion. 

Ese proceso tendria como adalid, tras su designacion como nuevo Ministro de 
Asuntos Exteriores, a Alberto Martin Artajo; pondria de manifiesto que la opcion 
catolica aparecia como la principal solucion para el recambio limitado que 
precisaba el Estado franquista para afrontar sus complicadas perspectivas 
internacionales, y se saldaria a su vez con la metamorfosis del Consejo de la 
Hispanidad por el Instituto de Cultura Hispanica3o. 

De cualquier forma, la secuencia de la evoluci6n de la politica americanista 
espaiiola, por lo que afecta fundamentalmente al ambito cultural - aunque lo 
cierto es que sus repercusiones desbordaron con frecuencia ese terreno e incidieron 
sobre las coordenadas globales de las relaciones con America Latina-, pone de 
manifiesto que la dictadura franquista no se limit6 a adaptarse mecanicamente a 
las transformaciones de su entorno exterior. Obviamente, las distintas coyunturas 
internacionales actuaron como detonante o como soporte referencial de las 
sucesivas mutaciones generadas en esa dimension. Pero no por ello cabe dejar de 
apreciar que existio una planificaci6n de la politica americanista, mas o menos 
elaborada segun las dif erentes fases, que respondia a sus particulares presupuestos 
y se traducia en objetivos especificos derivados de los mismos, que trataba de 
proyectar unas lineas de actuacion y de organizar los medios a que habria de 
recurrirse para llevarlas a cabo. Al concluir el periodo cronol6gico acotado para 
nuestro analisis, las sucesivas mutaciones desarrolladas en este piano habian 
conducido a la cristalizacion de una estrategia defensiva perfilada y encauzada 
desde las instancias estatales, en la cual la acci6n cultural constituiria un canal de 
sociabilidad destinado a f avorecer la legitimacion exterior def regimen y la 
bUsqueda de apoyos que colaborasen a su rehabilitaci6n internacional. 
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