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PRESENTACIÓN 
Évelyne Ricci  

Melissa Lecointre

Hay que hacerse a la idea de que vivimos en la norma-
lidad, de que en muchos años, tal vez en muchas generacio-
nes, no se volverá a vivir con un margen de descuido. Hemos 
entrado en una especie de largo túnel y tenemos que acomo-
darnos a pasarnos mucho tiempo de la vida atravesándole. 

«Ante la guerra», Escorial, 4, 1941

En abril de 1939, tras tres años de una guerra civil devastadora, Espa-
ña inicia una nueva etapa de su historia, marcada en el exterior por el ais-
lamiento y, en el interior, por el totalitarismo. La exclusión a la que  
la condenan en el terreno internacional la victoria del bando nacional y la 
instauración de una dictadura se traduce en la Península por una empresa 
de legitimación de las nuevas instituciones, con la adopción de una serie de 
leyes (la del 8 de agosto de 1939, que otorga al jefe del Estado «la potestad 
de dictar normas jurídicas de carácter general», pero también los Estatutos de 
FET y de las JONS, del 31 de agosto de 1939, la ley de Unidad Sindical, 
de enero de 1940, o la Ley Constitutiva de las Cortes, de junio de 1942). 
Esta política legisladora, que pretende contrarrestar la ilegitimidad inicial 
del régimen, se acompaña en el terreno cultural de una misma voluntad de 
reorganización de la vida literaria del país acorde con los intereses ideoló-
gicos del régimen. Después de los años de guerra, es urgente instaurar 
nuevas normas y prácticas estéticas y culturales que rompan radicalmente 
con los modelos republicanos y reflejen los valores de un régimen que ne-
cesita no solo consolidarse y legitimarse, sino también dotarse de una vida 
cultural propia. 

El presente volumen, fruto de una colaboración entre investigadores 
franceses y españoles, bajo el auspicio de la Universidad de la Sorbonne 
Nouvelle y la Casa de Velázquez, tiene como objetivo analizar, desde  
la doble perspectiva de la historia cultural y de la historia de la literatura, la 
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edificación del aparato cultural franquista en los años 1939-1945, a través 
de las letras españolas y del mundo cultural, centrándose en sus estructuras 
y en sus producciones más representativas, a menudo desatendidas por la 
crítica literaria. Ya era hora de reexaminar los tópicos pasados (y todavía 
vigentes en algunas esferas culturales e incluso académicas) y reconsiderar 
la realidad literaria y cultural bajo un prisma nuevo, el de la reconstrucción 
y de la normalización llevadas a cabo por el régimen y todos los que inte-
gran el Movimiento (tradicionalistas navarros, Falange…), en particular la 
(re)constitución de un sistema cultural dominado por el academismo que 
se quiso imponer en todas las esferas. Lo urgente, para el nuevo régimen, 
es romper con el prestigio de las vanguardias que ocuparon el espacio artís-
tico desde principios de siglo y con el pasado republicano. El nuevo orden 
literario y cultural, adecuado al nuevo orden político y social, pasa primero 
por la reivindicación de un patrimonio literario heredado del pasado y por 
su reactualización (la España imperial del Siglo de Oro, esencialmente), 
según pautas y estrategias de reescritura fuertemente controladas por el 
aparato de Estado: la prensa, la edición, la radio (uno de los instrumentos 
en pleno desarrollo y decisivos para la captación de la opinión y la propa-
gación de los ocios autorizados), la censura sistemática (hasta de las etique-
tas de los productos de consumo más cotidianos). 

La labor de los historiadores más recientes sobre el franquismo privi-
legia la visión de «un tiempo poblado de claroscuros, ambigüedades y si-
lencios, todos ellos de interpretación casi nunca mecánica, rectilínea o sim-
ple», retomando la expresión de Jordi Gracia y Ángel Ruiz Carnicer (2001: 
10). En cambio, la historiografía sobre la vida cultural de este «primer 
franquismo» hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, es fragmentaria 
y muchas veces poco propensa para trabajar sobre estos temas franquistas, 
tenga o no valor artístico la producción de los vencedores, siempre compa-
rada con el prestigio literario y cultural de los años veinte y treinta (esa 
«Edad de plata» según la fórmula acuñada por José-Carlos Mainer), Repú-
blica incluida, por un lado, y por la extensa producción del exilio republi-
cano, por otro lado. No por definirse el régimen como totalitario, o preci-
samente porque todo régimen totalitario aspira a existir cultural y 
estéticamente, su panorama cultural puede calificarse de vacío absoluto o 
de «páramo cultural», para retomar la expresión, tan extendida, de José-
Luis Abellán (1971). Si en el campo político, estudios como Fascismo y 
franquismo cara a cara (Tusell et al., 2004) han desentrañado la compleji-
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dad de la naturaleza ideológica del régimen, comparándolo con los mode-
los del fascismo, en el terreno literario, apenas se ha ahondado en las carac-
terísticas de su producción, que no puede tampoco reducirse únicamente 
a su dimensión fascista. 

Desdeñada por la crítica, la producción literaria (poesía, novela, tea-
tro) de los vencedores existe, en todo el territorio, fomentada por el mundo 
institucional y editorial, por ejemplo, con la creación de premios y de re-
vistas dedicadas a la literatura, al arte y al ocio. La obsesión del régimen por 
la liquidación (o la recuperación) de la modernidad, tan presente en las 
décadas anteriores y su sustitución por nuevas modalidades, tiene facetas 
múltiples y hasta, a veces, contradictorias o rivales, como lo demuestran los 
antagonismos, a principios de los años cuarenta, entre un intento de cultu-
ra fascista, supuestamente «revolucionaria» o deseosa de recuperar el im-
pulso de las vanguardias, minoritaria, pero activa, impulsada por ciertos 
sectores «rebeldes» de Falange, y la orientación nacionalcatólica que acaba-
rá imponiéndose como cultura del nuevo Estado. La definición de una 
cultural oficial, expresión natural de la «Victoria» franquista, es también el 
resultado de unos conflictos interiores entre los vencedores. 

El debate sobre la tipologización del régimen franquista y su asimila-
ción al fascismo revela la dificultad de aplicar una tipología a todo el perío-
do y la imposibilidad de concebir un modelo estático, como lo indican los 
estudios de Walther Bernecker (1998: 29-49). Si bien suele hablarse de un 
primer lustro que corresponde con los años de la Segunda Guerra Mundial 
bajo la influencia de la Falange, estos años no son monolíticos ni unifor-
mes, y la pérdida de influencia de la Falange empieza ya en 1942 y se in-
crementa en 1943 con el principio de las derrotas de las potencias del Eje 
que cambia el curso de la guerra, lo que se traduce por la paulatina desfas-
citización del régimen y el progresivo auge del nacionalcatolicismo.

Las historias de la literatura suelen considerar que la normalización de 
la vida literaria española, tras la Guerra Civil, se produce a mediados de los 
años cuarenta, influida por la victoria de los Aliados y tras la superación de 
una literatura de corte neoclásico, impregnada de ecos imperialistas que 
apenas suscita el interés de los estudiosos. En efecto, 1944 es visto en la 
historia de la literatura como el año que marca el despertar de la poesía 
española del interior, con poemarios como Hijos de la ira, de Dámaso 
Alonso, o Sombra del paraíso, de Vicente Aleixandre y, en el caso de la no-
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vela, de Nada, de Carmen Laforet, galardonada con el Premio Nadal, que 
abre nuevos rumbos a la novelística peninsular. Cabría interrogarse sobre 
el alcance del nivel de ruptura que suponen tales obras. Los estudios del 
hispanismo francés, por su parte, se han centrado, casi exclusivamente, en 
las obras que marcan hitos en el arranque de una cultura ajena al triunfa-
lismo imperial o en aquellas que constituyen «fisuras» dentro del edificio 
cultural franquista por su disidencia o resistencia a los nuevos modelos. Sin 
embargo, el nuevo zócalo cultural franquista, que no tardará en resquebra-
jarse, ha sido poco estudiado en profundidad y es a menudo objeto de una 
visión reductora y simplificadora llena de amalgamas que ocultan su espe-
cificidad, con excepción de algunos estudios, en particular los trabajos de 
José-Carlos Mainer sobre la novela o los de Jordi Gracia, así como, en el 
terreno artístico, la exposición, «Campo cerrado. Arte y Poder en la pos-
guerra española», realizada en 2016 en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. Dedicada a las artes plásticas y a la arquitectura, tenía como 
objetivo aclarar este «período marcado por la oscuridad», un «territorio de 
difícil exploración» (Jiménez Blanco, 2016: 6) que este libro pretende exa-
minar a su vez, analizando sin prejuicios sus claroscuros. Si en el campo del 
arte este período complejo ha sido desentrañado (como lo muestran tam-
bién estudios como el de José Luis Marzo y Patricia Mayayo [2015]), en el 
terreno literario, los años 1939-1945 han sido a menudo objeto de un 
análisis superficial que apenas plantea la cuestión de la existencia de una 
nueva literatura oficial reflejo de la ideología del régimen y que suele cen-
trarse exclusivamente o bien en las producciones falangistas herederas de la 
«corte literaria de José Antonio» (Carbajosa, 2003) o en las obras que han 
contribuido a resquebrajar el edificio franquista, sin atender a lo que fue la 
especificidad de la literatura y cultura franquistas. Volver con este libro, 
con la distancia crítica, sobre lo que fue el sistema franquista en su volun-
tad de imponer una cultura propia, sus logros y sus limitaciones, permite 
arrojar una nueva luz sobre unos años de la inmediata posguerra a menudo 
desatendidos. 

El presente volumen ofrece una radiografía del campo cultural, un 
ensayo sinfónico de lo que representó el aparato cultural y la literatura 
franquista en los inicios del régimen, tanto su edificación como su res-
quebrajamiento. Inspirado por la doble metodología de la historia de la 
literatura y de la historia cultural y la transversalidad inherente a esta 
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disciplina, se propone analizar la influencia de la ideología franquista en 
la construcción de un aparato cultural y literario edificado sobre una doble 
línea de ruptura y continuidad. El régimen pretende romper con los mo-
delos anteriores a la guerra y derribar toda referencia a las vanguardias y a 
los autores exiliados, reivindicando a la inversa autores y modelos acordes 
con los intereses ideológicos que inspiran su política y privilegiando, a 
contracorriente de las tendencias más modernas e innovadoras, un acade-
mismo estético y literario, cuya especificidad queda por analizar en pro-
fundidad. Pero no se puede entender el surgimiento de estas producciones 
sin analizar las estructuras en que nacen y que favorecen su aparición. El 
estudio de las políticas editoriales, de los premios literarios, de los espacios 
de sociabilidad (tertulias, cafés, ateneos…), como el de las crónicas litera-
rias y culturales publicadas en los periódicos y revistas, constituyen líneas 
de investigación necesarias para entender en su globalidad el fenómeno de 
normalización de la vida cultural en la inmediata posguerra, sin olvidar, 
en el caso del teatro o de los espectáculos, el análisis de las infraestructuras 
escénicas (compañías, repertorio, carteleras…). A la inversa de estudios 
anteriores que tienden a focalizarse en una disciplina única, este volumen 
pretende llevar a cabo un análisis global con el fin de entender en su di-
versidad, pero a la vez en su unidad, el proyecto cultural del régimen en 
los primerísimos años de su existencia, con un vaivén constante que lleve 
de las estructuras a las producciones y de estas a las creaciones. La explo-
ración del proceso de normalización literaria y cultural inspirado por mo-
tivos ideológicos antes que estéticos no se puede contemplar sin el análisis 
de la vertiente opuesta, la de las creaciones que pretendieron resquebrajar 
el edificio cultural dominante, haciendo peligrar, según pautas que que-
dan por analizar, el proceso de normalización tan necesario para el régi-
men naciente. 

La imposición de nuevas normas y de nuevos modelos corre pareja 
con el consiguiente rechazo de lo que no se ajusta a las nuevas pautas, o su 
recuperación e instrumentalización (el caso de Antonio Machado como 
poeta «rescatado» por la Falange es sin duda paradigmático). La normaliza-
ción conlleva también la cuestión de la unificación, de la exigencia o no de 
un modelo único y plantea, por fin, la idea del restablecimiento o recupe-
ración de una (aparente) normalidad. Este concepto, con todas sus reso-
nancias, es hilo conductor para analizar la reorganización de la vida litera-
ria y de las estructuras culturales del régimen, acorde con los nuevos 
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intereses y con la voluntad de instaurar nuevas normas. Es decir, para con-
vertir la situación de anormalidad1 que caracteriza, según José María Cas-
tellet, la cultura del franquismo, en la nueva normalidad. 

Si bien suele leerse con frecuencia en los estudios sobre la literatura en 
tiempos del franquismo que una de las primeras batallas que perdió la 
dictadura de Franco fue la batalla por la cultura, el presente volumen cons-
tituye un acercamiento a las creaciones de la nueva cultura franquista y las 
formas que revistió. ¿En qué medida el franquismo fue generador de una 
estética particular y cuáles fueron sus componentes teniendo en cuenta el 
carácter plural de la ideología franquista en sus comienzos? Los distintos 
capítulos que componen el presente volumen revelan la importancia de la 
literatura y de la cultura para abarcar un período histórico, y tienen como 
objetivo acercarse a una serie de producciones poco estudiadas por la críti-
ca. Ahondan en las estrategias del régimen para llevar a cabo, desde los 
primeros meses de la dictadura, este proceso de normalización de la vida 
cultural y de las producciones y manifestaciones más representativas del 
nuevo orden literario y cultural.

Este estudio proporciona así unas vías de análisis muy fecundas sobre 
las tentativas del franquismo por dotarse de un patrimonio literario y cul-
tural propio, que pasó por la (re)apropiación de una herencia previa y, a la 
vez, por su reescritura, ya que «conquistar el poder político no es solamen-
te dominar el presente de un pueblo, sino también conquistar su pasado», 
en palabras de José-Carlos Mainer (2013: 509). 

Los capítulos de José-Carlos Mainer y de Mónica Carbajosa se cen-
tran justamente en la institucionalización de la vida literaria y destacan el 
indiscutible papel de Falange durante los primeros años de la posguerra. 
Cuando se cumplen cincuenta años desde la primera publicación de Falan-
ge y literatura, uno de los primeros libros en interrogar la cultura del fascis-

 1 Como lo indica José María Castellet: «Creo que toda posible definición de la 
cultura española bajo el franquismo pasa por la aceptación de su anormalidad, es decir, 
por el hecho de no haber surgido a través de un proceso natural que se desprendiese de 
una sociedad en curso de un desarrollo histórico normalizado dentro de unas coordena-
das determinadas que, en este caso, serían las del mundo occidental, a cuyo ámbito e 
historia pertenecen los diversos pueblos del Estado español» (1977: 15).
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mo español, José-Carlos Mainer vuelve, con la distancia temporal, sobre 
las razones e implicaciones de su labor, rastreando su propio recorrido a 
través de la historia literaria e interrogando los vínculos entre literatura e 
ideología. Adentrándose en sus recuerdos de lecturas, plantea las luces y 
sombras que componían el panorama literario de la posguerra y se centra 
en la recepción de su primera edición en la España de los años setenta, 
todavía marcada por los estragos de la guerra y la polarización. Su capítulo 
ofrece asimismo un repaso a la bibliografía y datos sobre la evolución en la 
recepción del falangismo gracias a la labor de edición de escritores falangis-
tas. Al acercarse a las aspiraciones y fracasos de la Falange, José-Carlos 
Mainer se centra en figuras complejas, como la de Ernesto Giménez Caba-
llero, uno de los únicos ideólogos del fascismo español, y analiza la com-
plejidad de las relaciones entre los distintos grupos del campo vencedor, en 
particular entre el fascismo español y las derechas antirrepublicanas. Cues-
tiona el proyecto de «literatura de la victoria» que no llegó a cuajar, susti-
tuyéndole el de «literatura de posguerra», firmando así lo que bien podría 
aparecer como fracaso de la renovación literaria, a pesar de que queden 
ciertos nombres. 

El análisis del papel de los escritores falangistas lleva a Mónica Carba-
josa a analizar la reactivación de la vida cultural en esos primeros años de 
la posguerra, recorriendo diversos campos, en particular las tertulias, el 
periodismo, la edición y el teatro. El liderazgo político e ideológico del que 
goza Falange en ese momento, así como su estilo movilizador, la consoli-
dan en un primer momento en las esferas del poder. Mónica Carbajosa 
analiza las distintas redes que se constituyen y su vinculación con las redes 
de anteguerra, como la «Corte literaria de José Antonio» que reúne a 
miembros fundadores de Falange como Pedro Mourlane Michelena, Jacin-
to Miquelarena, Rafael Sánchez Mazas, Ernesto Giménez Caballero, Euge-
nio Montes, Samuel Ros, Agustín de Foxá o José María Alfaro. Si bien 
fueron los responsables de dotar al régimen de una doctrina cultural, de 
una retórica y simbología, así como de cierto prestigio, su influencia real 
fue más limitada. No fueron ellos quienes reactivaron la vida cultural o 
llevaron a cabo una renovación estética, sino una segunda red, bajo el lide-
razgo de Serrano Suñer, que contaba con Laín Entralgo, Antonio Tovar, 
Luis F. Vivanco o Gonzalo Torrente Ballester que aportaron su ímpetu ju-
venil al activismo cultural. Mónica Carbajosa analiza el entramado de re-
des que participaron en la reactivación de la vida cultura: la tertulia Musa 
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Musae, los círculos del periodismo falangista, en particular a través de sus 
directores y de la creación de revistas como Escorial, clave en la promoción 
de nuevas figuras, pero también en la revitalización de un legado literario 
y en la difusión de literatura extranjera, o los circuitos editoriales en Bar-
celona con propuestas como Entregas de Poesía, y su labor de difusión de 
la poesía contemporánea. El análisis del periodismo falangista lleva a Mó-
nica Carbajosa a ver cómo el artículo queda elevado a categoría de género 
y se convierte en un vector de difusión de nuevas ideas. Las redes en el 
campo editorial revelan cómo se reorganiza poco después de finalizar la 
guerra un sector editorial desde editoriales como Yunke, Apolo o Destino 
y la creación de numerosas colecciones que publican títulos de literatura 
universal. En definitiva, rechaza la idea de que los años de inmediata pos-
guerra fueran «culturalmente un desierto», «aunque lo digno de mención 
no sea mucho». 

La reflexión sobre el controvertido «método de las generaciones» le 
permite a Serge Salaün centrarse en el papel de Falange y su influencia en 
la configuración de las redes culturales en la primera década del franquis-
mo, así como en la emergencia y consolidación del concepto. De uso gene-
ralizado y problemático hasta hoy en las historias de la literatura, revela 
paradójicamente los entresijos de una empresa de conquista del liderazgo 
cultural a la que se lanzan los falangistas, apartados del poder político. La 
necesidad de relevo intelectual y cultural al salir de la guerra y el nuevo 
equilibrio de fuerzas políticas llevan a los expartidarios de Falange a bus-
car nuevos espacios donde expresar su poder. En un panorama dominado 
por la mediocridad y en ausencia de un verdadero programa estético, la 
única batalla que les queda es la cultural. La recuperación del nombre de 
Ortega y Gasset y del «método de las generaciones» es «una manera de si-
tuarse a ellos mismos dentro de la élite intelectual de la época», a falta de 
otro recurso. La consolidación del concepto que, después de la del 98, se 
extiende a las «generaciones» del 14, del 36 y del 27, y la avalancha de pu-
blicaciones de historias de la literatura revelan el éxito de la empresa. Una 
victoria que no se acompaña de renovación, sino que acuña para décadas 
una visión problemática de lo que se considera patrimonio literario exclu-
sivo de la nación. 

Sirviéndose de la metodología de la sociología de la literatura y de las 
nociones de institución literaria y de campo literario, David Becerra pro-
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longa la reflexión sobre la institucionalización de la vida literaria, centrán-
dose en el proceso de definición del canon literario. El concepto de «auto-
nomización» resulta de particular interés al definir la empresa de 
legitimación a la que se lanzan, no sin importantes paradojas, las institu-
ciones literarias del primer franquismo y que se prolonga décadas después. 
Considerada la literatura —como la cultura— como objeto de propagan-
da, pero en nombre de la «autonomía» de la obra literaria, se opera una 
selección de textos y autores, no en función de criterios estéticos o litera-
rios, sino exclusivamente políticos. Lleva a privilegiar determinadas pro-
ducciones afines con los valores ideológicos del régimen y, a la inversa, a 
eclipsar otras. Pero el silencio al que fueron sometidas no se justificó por 
motivos políticos, sino «apelando a la literariedad de los textos, al lenguaje, 
al estilo». Todo un campo de la literatura de anteguerra, en particular la 
novela política y social de los años treinta, quedó así excluida del canon 
dentro del programa de normalización del nuevo Estado.

Si hubo un género considerado como particularmente idóneo para 
expresar los ideales abstractos y de grandeza del nuevo espíritu fue sin duda 
la poesía, género que había conocido un auge particular durante la Guerra 
Civil en ambos bandos. Melissa Lecointre hace hincapié en la importancia 
de los poetas en el proceso de reconstrucción y de normalización en la in-
mediata posguerra, así como en la difusión de un nuevo ideario estético. 
Analiza la presencia de la poesía en la revista Escorial (1940), clave en el 
proceso de normalización del país, y destaca las características principales 
de esta poesía, así como sus temáticas recurrentes. El estudio de las seccio-
nes de poesía permite hacer una radiografía del panorama poético «oficial» 
del momento y aproximarse a lo que pudo llegar a ser una poesía de corte 
falangista tras la victoria. El análisis recorre los componentes más visibles 
de la retórica falangista, desde su recuperación del Siglo de Oro y de sus 
formas clásicas, hasta sus imágenes recurrentes como amaneceres, su ima-
ginería religiosa, el recogimiento amoroso, encarnación de espiritualidad, 
o el componente paisajístico o arquitectónico que busca no solo bosquejar 
los contornos de una poesía oficial, sino fundar una nueva España a través 
de la literatura. 

El teatro, analizado por Évelyne Ricci, no escapa a las contradiccio-
nes de un régimen que, apenas terminada la guerra, intenta imponer por 
todo el territorio, en particular el recién conquistado sobre el bando repu-
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blicano, una normalización de la vida escénica. Los decretos publicados 
en el mismo mes de abril de 1939 y reproducidos en la prensa revelan la 
voluntad de regularla y reanudar con cierta normalidad, acorde con el 
aparato legal e ideológico del régimen. La normalización viene a ser sinó-
nimo de control férreo y coercitivo de las salas y compañías, como de los 
programas sometidos a una censura previa. Se acompaña de una depura-
ción del personal en un momento en que el elenco de los autores, actores 
y técnicos ya había sufrido las consecuencias de la guerra y en que tam-
bién están controladas muy de cerca las compañías de aficionados. La 
empresa de normalización de la escena comercial tiene más que ver, en 
realidad, con una operación de legitimación del régimen y de sus valores 
ideológicos que con cuestiones propiamente estéticas o dramatúrgicas. 
En estas condiciones, en que lo cultural viene sometido a lo político, la 
cartelera de las obras representadas en esos primeros años del franquismo 
refleja un empobrecimiento de la oferta y de la calidad de los espectácu-
los. Las ambiciones de dignificación (entendida esta en términos ante 
todo morales y políticos) de la escena proclamada por el régimen no se 
materializan en las tablas, ni en la aparición de nuevas obras. Si bien el 
Estado pretendía hacer del teatro el escaparate de sus valores, se siguen 
representando las mismas obras que en la época anterior, con un predo-
minio del teatro comercial lírico y cómico, sin ápice apenas de moderni-
dad. Las tentativas de innovación y las pocas obras que rompen con ese 
modelo son reducidas e insuficientes para renovar el panorama escénico. 
No cuentan además con la acogida del público que acude al teatro, ante 
todo para divertirse y no para aplaudir obras que celebren el advenimien-
to del nuevo Estado, como lo ambicionaba el régimen. 

De las políticas oficiales a su recepción solo hay un paso que analiza 
Miguel A. Olmos, a partir de una perspectiva original que la distingue de 
las demás contribuciones recopiladas aquí. Se centra en el punto de vista 
del lector analizado a partir de las escrituras autobiográficas y de los testi-
monios de lectura que recogen. Su estudio minucioso resulta de gran inte-
rés para medir, en términos individuales, el alcance de la empresa normali-
zadora que pretende imponer el régimen. Si la censura previa, las políticas 
editoriales y las disposiciones legales pesan sobre la publicación y circula-
ción de los libros, la lectura individual escapa a los dictámenes oficiales, 
ofreciendo no solo un espacio de recreación y evasión, sino de libertad. Los 
datos aportados sobre los condicionamientos de lectura, los modos de leer 



Presentación 19

y los contextos de lectura y escritura, examinados a través de la literatura 
memorialista de autores como Azorín, Pío Baroja, Dionisio Ridruejo, Pe-
dro Laín Entralgo o Julián Marías, entre otros, revelan la fractura entre el 
ideario literario del régimen (en el que no parecía creer plenamente, subra-
ya Miguel A. Olmos) y las prácticas individuales. El condicionamiento 
ideológico que el régimen pretende imponer resulta superficial, no detec-
tándose «una política literaria eficaz de larga duración». El desfase entre la 
imposición de una visión de lo literario reducido a lo «nacional» y la pre-
dilección por la literatura foránea, de que atestiguan las autobiografías y 
memorias consultadas, constituye uno de los signos del fracaso de la polí-
tica normalizadora que se intentó imponer en el ámbito de la lectura. 

En el terreno del arte, también fueron importantes destacadas figuras, 
revistas (como Escorial) o escuelas, vectores de unas tentativas de imponer 
claves artísticas que, a la hora de redefinir los códigos normalizadores de la 
época, propusieron una nueva lectura de las corrientes estéticas pasadas, 
como lo analiza Julián Díaz en su estudio sobre las políticas artísticas del 
período. El concepto de «ocupación» (y no el de conquista) resulta de par-
ticular interés para entender estas estrategias culturales, así como la reela-
boración crítica y teórica de las corrientes anteriores. El historiador resalta 
la importancia de los escritos de Eugenio d’Ors, fuente para los fundamen-
tos de una estética fascista que, sin embargo, «nunca se puso en práctica». 
La reflexión en torno a la rehumanización del arte se convierte pronto en 
un leitmotiv de la crítica, una rehumanización que en esos albores del fran-
quismo se reinventa, a base de catolicismo y tradición. Del mismo modo, 
las vanguardias del período anterior no se descalifican del todo, sino que se 
«reconvierten» y se inscribe la abstracción, compatible con un «discurso 
católico y políticamente neutro», como alternativa frente al surrealismo, 
convirtiéndose la política artística franquista en la búsqueda de una tercera 
vía entre las vanguardias deshumanizadas y el academismo decimonónico. 
Mientras tanto, una renovación artística, más bien tímida, aflora en deter-
minados salones o exposiciones, como la I.a Bienal Hispanoamericana de 
Arte, unos espacios no oficiales, pero sí controlados por el Estado, unas 
iniciativas todavía muy reducidas en esos años. 

Si bien, en definitiva, no se puede considerar ya que hubo un vacío 
cultural en los primeros años de la posguerra, no por ello puede decirse que 
el nuevo régimen logró dotarse de una estética genuina. Las razones son 
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diversas, desde la ausencia de envergadura de un proyecto estético propio, 
la insuficiencia de las infraestructuras y la difícil renovación del personal 
cultural hasta las tensiones entre las diferentes fuerzas políticas en el poder. 
Difícilmente se materializó la ambición cultural del Estado, lo que llevó a 
las instituciones culturales a integrar en el nuevo panteón literario, no sin 
contradicciones y paradojas, a unos autores y producciones de la literatura 
de los años veinte y treinta, de signo político contrario al régimen, desvir-
tuando sus valores e intenciones. Entre ruptura y continuidad, reapropia-
ción y silenciación, legitimación y deslegitimación, la normalización cultu-
ral de los años 1939-1945 fue un proceso complejo y nebuloso que, desde 
la doble perspectiva de la historia cultural y de la historia literaria, este 
volumen pretende ayudar a delimitar. 

Quedaría por analizar la siempre difícil cuestión de la recepción de la 
cultura de los «vencedores», una tarea pendiente que, sin duda, arrojaría 
nuevas luces sobre las expectativas del público, entre exigencia estética e 
intelectual y simple entretenimiento. Preguntarse qué leían los españoles 
en esos primeros años de posguerra, cuáles eran sus gustos, sus autores, 
poetas, artistas o dramaturgos predilectos permitiría matizar y considerar 
bajo otra perspectiva la política cultural del régimen y su afán de normali-
zación. Conocer los modelos culturales que gozaban de mayor acepción 
entre la sociedad española sería un modo de contrastar las ambiciones del 
Estado con la realidad cultural de abajo. No cabe duda de que los hábitos 
culturales de la mayoría de los españoles se distanciaban de las proyeccio-
nes y expectativas que se forjaban en la cumbre del poder. El éxito de la 
literatura popular foránea (las novelas del oeste, la literatura fantástica o los 
cómics…) es una de las manifestaciones de la emergencia de una cultura 
de masa que tanto éxito iba a tener en la España franquista, así como la ola de 
la literatura negra norteamericana, muy lejos del academismo literario y  
de los valores de la España eterna proclamada por los intelectuales del régi-
men. Constituye una contradicción más de la política cultural que intentó 
imponer el Estado y una de sus mayores limitaciones, con el fracaso de la 
creación de una estética nueva acorde con sus ambiciones ideológicas. La 
imposible emergencia de unas vanguardias estéticas y la permeabilidad de 
modelos culturales foráneos que rivalizan con lo «nacional» son el signo 
definitivo de que la cultura del primer franquismo tomó derroteros dife-
rentes de los que se ambicionaban en ese afán de normalización. 
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