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Resumen:
Tras la reciente apertura a los historiadores de los fondos relacionados con el pontificado de Pío XII, los diversos archivos eclesiásticos que
tienen su sede central en el Estado del Vaticano o en la ciudad de Roma ofrecen una ingente información que permite profundizar y abrir
novedosas vías en la investigación desarrollada hasta hoy sobre las relaciones entre la Iglesia católica y la Segunda República en España. Este
artículo presenta algunas pistas para el diseño estratégico de una investigación en tales archivos y sugiere algunas de las perspectivas que
podrían alentarse en función de las nuevas fuentes disponibles. Partiendo de la documentación y la bibliografía ya publicada, se presenta un
panorama de los fondos ahora accesibles en el Archivio Apostolico Vaticano (AAV), el Archivio Storico della Segretaria di Stato- Sezione per
i Rapporti con gli Stati (ASRS), el Archivo Storico de Propaganda Fide, el Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, el
Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) y en el Istituto per la storia dell’Azione católica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI
(ISACEM).
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Abstract:
After the recent opening to historians of the funds related to the pontificate of Pius XII, the various ecclesiastical archives that have their
headquarters in the Vatican State or in the city of Rome offer a wealth of information that allows to deepen and open new avenues in the
research developed so far on the relations between the Catholic Church and the Second Republic in Spain. This article presents some clues for
the strategic design of a research in such archives and suggests some of the perspectives that could be encouraged according to the new sources
available. On the basis of the documentation and bibliography already published on the subject, an overview is presented of the funds
accessible in Archivio Apostolico Vaticano (AAV), Archivio Storico della Segretaria di Stato- Sezione per i Rapporti con gli Stati (ASRS),
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1. INTRODUCCIÓN

ranscurridos más de noventa años desde la aproba-
ción de una Constitución que proclamó en su artícu-
lo tercero «El Estado español no tiene religión

oficial», podríamos sentirnos tentados a plantear si resta

todavía algo por conocer de la relación establecida entre la
Iglesia católica y el segundo régimen republicano de nuestra
historia1. La interpretación del pasado guarda estrecha
relación con las dinámicas de un presente siempre acechado
por la tentación revisionista, pero, ante la cuestión esgrimida,
son diversas las razones que permiten afirmar con

1 MARCOS DEL OLMO, Mª. C. (coord.), «Presentación. Catolicismo y República, 1931-1933», Ayer, 113 (2019), pp. 13-21; CUEVA, J. y
MONTERO, F., Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Alcalá de Henares, 2009; RODRÍGUEZ LAGO, J.
R., «La Iglesia Católica y la II República española. Resistencias, progresos y retos pendientes», Hispania Nova: Revista de historia contemporánea,
11 (2013); CUEVA MERINO, J. «El conflicto político-religioso en la Segunda República y la Guerra Civil: una aproximación a la historiografía
reciente», en MONTERO, F., CUEVA, J. y LOUZAO, J. (eds.), La historia religiosa de la España contemporánea: Balance y perspectivas, Alcalá
de Henares, 2017, pp. 67-86.

, pp. 15-25. I.S.S.N.: 1575-2100.
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rotundidad que todavía persisten secretos por desvelar y
procesos por explicar sobre una dialéctica tan compleja
como determinante para la trayectoria de la propia
República, de la Iglesia y de la sociedad española.

La dificultad para acceder a algunas de las fuentes
históricas primordiales para estudiar con la debida
profundidad tales hechos es sin duda una de las razones
más contundentes. La mayor parte de los archivos
eclesiásticos españoles siguen poniendo persistentes trabas
para el acceso profesional de los investigadores a tales
documentos, sometidos los unos y los otros, al velo de la
sospecha. Por tales motivos, el estudio de las fuentes
relacionadas con tal período histórico producidas o
depositadas en los archivos eclesiásticos de Roma, más
accesibles y mejor catalogadas, permite adentrarse en un
valioso caudal de información. Pese a todo, las dificultades
presupuestarias, las lingüísticas2 y -me inclino a sospechar-
la aureola de leyenda asociada con el secretismo de los
archivos romanos3, han provocado que hayan sido pocos
hasta ahora los contemporaneístas que se han servido de
tan valiosa vía de conocimiento4. El anuncio del papa
Francisco en marzo de 2019 de la apertura a los
investigadores desde marzo de 2020 de los fondos
relacionados con el pontificado de Pío XII (1939-1958) ha
despertado un renovado interés, revalorizando la importancia
de los archivos vaticanos para la comprensión de la historia
contemporánea. Los diversos congresos organizados en
torno a las nuevas perspectivas de investigación, como los

celebrados en Madrid5, París6, el Vaticano7, o Roma8, así lo
han constatado.

Para el estudio de la Segunda República, los fondos
ahora accesibles permitirán modificar, ampliar o replantear
la visión que hasta ahora teníamos de la relación entre la
Iglesia católica y el régimen republicano, muy
especialmente en las fechas posteriores a junio de 1936,
tras la salida de Madrid del nuncio Federico Tedeschini9,
solo semanas antes del inicio de la guerra. Dispondremos
ahora de más información sobre las circunstancias en las
que fueron designados nuevos nuncios en España, Filippo
Cortesi, quien llegado a Madrid no llegaría a tomar
oficialmente posesión de la nunciatura10, y Gaetano
Cicognani, quien desde mayo de 1938 ejercería como
nuncio ante la España de Franco11. También contaremos
con más información sobre los sucesos transcurridos
durante la guerra en cada una de las diócesis y provincias
eclesiásticas, vedados hasta ahora a los historiadores. Su
estudio permitirá también conocer con mayor rigor la
posición del papa Pío XI y de su secretario de Estado,
Eugenio Pacelli, coronado pontífice el 2 de marzo de 1939,
solo un mes antes de la victoria definitiva del ejército
franquista. Desafortunadamente, la pandemia del Covid-
19 extendida por Europa coincidiendo con la inminente
apertura de tales fondos ha generado dificultades
imprevistas, y las medidas impuestas en favor de la salud
pública han motivado un proceso más lento para el acceso,
el proceso y la divulgación de los resultados de las

2 La mayor parte de la documentación relacionada con la II República se encuentra redactada en italiano – ya por entonces la lengua diplomática
de la Santa Sede - y español, pero existen también numerosas secciones de documentación en francés, alemán, inglés o latín eclesiástico, predominante
entre la documentación producida por la Compañía de Jesús y custodiada en el ARSI.

3 El término «secretum» se aplicaba originariamente en los ámbitos cortesanos a las personas o instituciones que gozaban de la confianza del
Príncipe. Tras la creación, en 1610 por el Papa Paulo V del Archivo en el Vaticano, comenzó a hablarse de Archivum Secretum Vaticanum. La
denominación quería expresar que este era el archivo «personal», «exclusivo» o «privado» del Pontífice. Con el tiempo, el sentido del término
«secreto» se vino asociando a lo oculto, perdiendo su significado original y otorgando al archivo una aureola mítica que ha propiciado una exitosa
ficción literaria y cinematográfica.

4 RODRÍGUEZ LAGO, J. R., «La historiografía reciente sobre el Vaticano y el episcopado en la España contemporánea», en MONTERO, F.,
CUEVA, J. y LOUZAO, J. (eds.), La historia religiosa…, pp. 125-137.

5 La apertura de los fondos de Pío XII del Archivo Apostólico Vaticano (Madrid, 22-11-2019). Seminario organizado por la Asociación Española
de Historia Religiosa Contemporánea (AEHRC).

6 Le pontificat de Pie XII (1939-1958) à la veille de l’ouverture des archives vaticanes: bilans historiographiques et perspective de recherche.
Congreso organizado por la Universidad de la Sorbona y el Instituto Católico de París (París, 31-01-2020).

7 L’Apertura degli Archivi della Santa Sede per il pontificato di Pio XII (1939-1958). Preparazione, risorse e opportunità. Instituto Patrístico
Agustinianum, Roma (21-02-2020). Un análisis de tal encuentro en PAZOS, A. M., «Pío XII. Nuevas Líneas de investigación en los archivos
vaticanos. «L’Apertura degli Archivi della Santa Sede per il pontificato di Pio XII (1939-1958). Preparazione, risorse e opportunità», Anuario de
Historia de la Iglesia, 2020, pp. 545-615.

8 War and Genocide, Reconstruction and Change: The Global Pontificate of Pius XII, 1939–1958. Congreso organizado por la Escuela Francesa
y el Instituto Histórico Alemán de Roma (Roma, 17/19-06-2021).

9 CÁRCEL ORTÍ, V., Diario de Federico Tedeschini (1931-1939). Nuncio y cardenal entre la Segunda República y la Guerra Civil Española,
Barcelona, 2019. Reseñas de la obra por FUSTER CANCIO, M. Anuario de Historia de la Iglesia, 29 (2020), pp. 674-675; y, RODRÍGUEZ LAGO,
J. R., Hispania Sacra, 147 (2021), pp. 298-300.

10 RODRÍGUEZ LAGO, J. R. «La clave Cortesi. La política vaticana en la República Argentina (1926-1936)», Historia Contemporánea, 55
(2017), pp. 517-546.

11 CÁRCEL ORTÍ, V., «Instrucciones al Nuncio Gaetano Cicognani en 1938», Revista Española de Derecho Canónico, 63-160 (2006), pp. 199-
227; «La nunciatura de Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939)», Archivum Historiae Pontificae, 46 (2008), pp. 163-356; «El nuncio Gaetano
Cicognani en la España nacional (1938-1939)», Archivum Historiae Pontificae, 47 (2009), pp. 277-430.
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primeras investigaciones. Contando con la experiencia de
las consultas realizadas12, escribo estas líneas con la
intención de orientar y animar a todos aquellos
investigadores que decidan asumir la empresa de acometer
el estudio de los acontecimientos que condicionaron la
relación entre el Estado, la Iglesia, los católicos y el
conjunto de la sociedad española en el laberinto republicano.

2. ROMA ANTES DE ROMA. DISEÑO DE UN PLAN
ESTRATÉGICO PARA LA INVESTIGACIÓN

Diseñar un plan estratégico para realizar una estancia
de investigación en Roma lo más eficaz posible exige tener
en cuenta antes de dirigirse a los archivos que algunos
especialistas nos han otorgado un valioso repertorio de
fuentes publicadas, plataforma de conocimiento previo
imprescindible. Las series documentales seleccionadas por
Cárcel Ortí13 resultan una referencia de partida, al igual que
los trabajos de Ramón Corts i Blay14, Verdoy Herranz15,
Hernández Figueiredo16 o Robles Muñoz17, y muy
especialmente las obras de Antón M. Pazos18 y Alfonso
Botti19, compaginando las fuentes vaticanas con las de otros
archivos civiles o eclesiásticos y enriqueciendo su
interpretación con la bibliografía internacional más
sobresaliente. Entre las obras editadas por el Archivo
Apostólico Vaticano sobresalen algunas que nos permiten
contextualizar el periplo republicano en el marco global del
catolicismo. La Collectanea Archivi Vaticani (CAV) dispone
algunos números directamente relacionados con la labor

desarrollada por Eugenio Pacelli como secretario de Estado
del papa Pío XI20, o por este último, bien como delegado
pontificio en Polonia mientras Tedeschini ejercía como
sustituto en la Secretaría de Estado21, o ya como el pontífice
condicionado por el ascenso al poder del fascismo22.
Estudiada con la debida profundidad tal bibliografía,
contaremos con una visión de las posibilidades de los
archivos que permitirá afrontar con mayores garantías una
estancia de investigación.

Ya en Roma, convendrá tener en cuenta algunas
cuestiones de carácter práctico que permitirán exprimir el
mundo de posibilidades que se nos presenta. Contando con
el impacto y el aturdimiento de los primeros días que puede
generar una primera consulta ante la ingente y heterogénea
masa documental que se antoja a nuestro alcance, sería
conveniente disponer al menos de un tiempo prudencial de
dos semanas: una, para analizar las posibilidades más
certeras para realizar la investigación; otra, para detenerse
en el análisis de la documentación seleccionada previamente.
Teniendo en cuenta la alta demanda de investigadores que
desean consultar los archivos, el «efecto llamada» de la
apertura de los archivos del pontificado de Pío XII y las
limitaciones impuestas para garantizar las medidas sanitarias
ante la actual pandemia, resultará imprescindible a su vez
realizar previamente la reserva «on line», a través de cada
una de las webs propias de cada archivo, atendiendo
específicamente a las normativas concretas establecidas por
cada uno de ellos.

12 Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a los profesores Feliciano Montero y Cristóbal Robles, que en el año 2007 ejercieron como
entusiastas animadores y generosos lazarillos de mis primeras consultas en el Archivio Segreto Vaticano. Sin su ayuda, mis posteriores estancias de
investigación en Roma, que tanto han significado en mi trayectoria académica, difícilmente hubiesen tenido lugar.

13 CÁRCEL ORTÍ, V., «Documentos inéditos del pontificado de Pío XI sobre España (1922-1939)», Analecta Sacra Tarraconensia, 80 (2007),
pp. 231-496; La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano, siete volúmenes, Madrid, 2011-2021. Reseña del volumen sexto de
la obra en RODRÍGUEZ LAGO, J. R., «Lecciones, carencias e interrogantes de un repertorio documental imprescindible», Revista Universitaria de
Historia Militar, Vol. 7-14 (2018), pp. 274-277.

14 CORTS i BLAY, R. y VIVES BRESCÓ, C., «Declaracions secretes preses pel Pare Gamarra als informadors del Nunci Tedeschini durant la seva
visita apostòlica a Catalunya. I Barcelona», Analecta sacra tarraconensia: Revista de ciències historicoeclesiàstiques, 93 (2020), pp. 243-411.

15 VERDOY HERRANZ, A., «En permanente desunión. El episcopado español ante la ejecución de la Ley de Patrimonio Artístico Nacional
(1933)», en CUEVA MERINO, J. de la, DIONISIO VIVAS, M. A., GUTIÉRREZ MARTÍNEZ-CONDE, L. C., ORSI PORTALO, E., TEZANOS
GANDARILLAS, M. y RUIZ SÁNCHEZ, J. L. (coords.), De la Historia Eclesiástica a la Historia Religiosa: Estudios en homenaje al profesor
Feliciano Montero García, Alcalá de Henares, 2018, pp. 365-378.

16 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J. R., Destrucción del patrimonio religioso en la II República (1931-1936): a la luz de los informes inéditos del
Archivo Secreto Vaticano, Madrid, 2009; «El protestantismo en la España de la II República a la luz de los informes del Archivo Secreto Vaticano»,
Hispania Sacra, 63-127 (2011), pp. 305-371; «Avances y estado del comunismo en vísperas de la guerra civil española, según los informes inéditos
del Archivo Secreto Vaticano», Analecta Sacra Tarraconensia, 83 (2010), pp. 759-906.

17 ROBLES MUÑOZ, C., Paz o victoria. La Santa Sede y la II República (1934-1939), Madrid, 2015; La Santa Sede y la II República: de la
conciliación al conflicto (1931), Madrid, 2018; La Santa Sede y la II República: de la «cruzada» a la «misión» (1932-1934), Madrid, 2019.

18 PAZOS, A. M., «La Santa Sede, la República y los niños vascos: una batalla diplomática dentro de la guerra civil española», Hispania Sacra, 65-
131 (2013), pp. 385-423.

19 BOTTI, A., «Nota sull’Archivo Segreto Vaticano» (1º parte), Spagna contemporanea, 32 (2007), pp. 131-158; «La Guerra civile spagnola
nell’Archivio Segreto Vaticano. 1, Le carte della Nunziatura apostolica di Madrid» (seconda parte), Spagna contemporanea, 34 (2008), pp. 125-
178; «Santa Sede e influenza nazista in Spagna durante la guerra civile nei documenti dell’Archivio Segreto Vaticano», en GUASCO, A. y PERIN, R.
(eds.), Pio XI: Keywords, Zürich-Berlin, 2010, pp. 107-129; «La missione londinese di mons. Pizzardo e il so incontro a Lourdes con il card. Gomá
(maggio-giugno 1937) nella documentazione vaticana», en CUEVA MERINO, J. de la, DIONISIO VIVAS, M. A., GUTIÉRREZ MARTÍNEZ-
CONDE, L. C., ORSI PORTALO, E., TEZANOS GANDARILLAS, M. y RUIZ SÁNCHEZ, J. L. (coords.) De la Historia Eclesiástica…, pp. 425-447.

20 PAGANO, S., CHAPPIN, M. y COCO, G., «I fogli di udienza del cardinale Eugenio Pacelli Segretario di Stato I, 1930», Collectanea Archivi
Vaticani, 72 (2010); COCO, G. y DIEGUEZ, A. M., «I «Fogli di udienza» del cardinale Eugenio Pacelli Segretario di Stato, II, (1931)», Collectanea
Archivi Vaticani, 95 (2014). Reseña en COPPA, F. J., «I Fogli di Udienza del Cardinale Eugenio Pacelli Segretario di Stato», The Catholic Historical
review, 98-3 (2012), pp. 598-599.

21 VENDITTI, G., «I diari di Achille Ratti, II, Nunzio apostolico in Polonia (1919-1920)», Collectanea Archivi Vaticani, 93-94 (2013-2015).
22 COCO, G., «Il labirinto romano. Il filo delle relazioni Chiesa-Stato tra Pio XI, Pacelli e Mussolini (1929-1939)», Collectanea Archivi Vaticani,

110 (2019).
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La existencia de diversos archivos gestionados
directamente por la curia vaticana o por las diversas
instancias eclesiásticas que tienen en Roma su sede central
exige además el diseño de un adecuado calendario y una
agenda concreta de trabajo que permita compaginar los
horarios de las diversas bibliotecas y fondos documentales
para beneficio de la investigación. Ya en los archivos,
resultará imprescindible dedicar tiempo al estudio de los
índices de consulta y de los catálogos documentales que
nos permitirán conocer «in situ» las cuestiones concretas
sobre las que podremos progresar en nuestra investigación.

3. DESVELANDO EL SECRETO. LOS ARCHIVOS
ECLESIÁSTICOS EN ROMA

En octubre de 2019 un decreto firmado por el papa
Francisco retiró finalmente la denominación de «Secreto»
que venía asociándose con el Archivo Apostólico Vaticano
desde su creación en tiempos de Paulo V. La decisión
pretendía disolver la identificación mítica de tal archivo con
el vocablo «secreto», cuando -como bien sabemos los
investigadores que hemos consultado sus fondos- su rigor,
profesionalidad y accesibilidad es mayor que la de la mayor
parte de los archivos eclesiásticos de España. La primera
de las advertencias es que el Archivo Apostólico Vaticano
no agota -ni mucho menos- las posibilidades de investigación
en los archivos eclesiásticos en Roma, pero es sin duda su
marco referencia, pues marca la pauta para el acceso a la
documentación contenida en los restantes archivos
eclesiásticos. La segunda cuestión que debe tenerse en
cuenta es la de la extrema diversidad de cuestiones que el
archivo aborda. Una diversidad que permite a su vez afrontar
el estudio de las dinámicas locales (las diversas iglesias
diocesanas), las relaciones internacionales (entre Estados),
las transnacionales (entre organizaciones e individuos a título
privado), las marcadas por instancias de carácter regional
(las provincias eclesiásticas) y las protagonizadas en la esfera
de cada Estado.

Entre las secciones del archivo sobresale la de
Rappresentanze Pontificie, que, conteniendo la
documentación producida por las diversas nunciaturas y
delegaciones apostólicas dependientes de la Secretaría de
Estado, merece un análisis pormenorizado; pero también la
de la de Visita Apostólica, con los informes de las visitas
realizadas periódicamente por los obispos de cada diócesis
para presentar cuentas y resultados ante la curia romana; y
las de las diversas Congregaciones Romanas, con los
informes de los principales órganos de gobierno de la Iglesia
católica. Once Sagradas Congregaciones regían durante la
Segunda República los designios de la catolicidad y cada
una de ellas cuenta con su propio fondo documental. La
documentación que consultamos a través de la Nunciatura

es únicamente la llegada al nuncio desde cada uno de estos
organismos. La Sagrada Congregación del Santo Oficio se
ocupaba de velar por las posibles desviaciones o polémicas
planteadas en el terreno de la doctrina y la moral; la
Consistorial se encargaba de la administración de los
prelados; la del Concilio centraba su atención en la gestión
del clero secular;  y la de Religiosos en la relación de la
curia  romana con las diversas congregaciones e institutos
-masculinos o femeninos- de vida consagrada. La
Congregación de Propaganda Fide recogía la documentación
relacionada con la acción apostólica desarrollada en los
lugares de misión en África, Asia o América, pero también
en aquellos Estados en los que la Iglesia no contaba todavía
con una nunciatura apostólica, como Estados Unidos o el
Reino Unido, por señalar dos ejemplos significativos. La
Congregación del Índice se ocupaba de la vigilancia y
censura de obras culturales que afectasen al carácter
doctrinal. Y las Congregaciones de Sacramentos, Ritos y
del Ceremonial centraban su atención en la gestión de la
vida litúrgica. Por último, dos organismos ocupan un papel
determinante en el período republicano: la Congregación de
los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, dependiente de
la Secretaría de Estado, se ocupaba de discernir y tomar
decisiones respecto a cuestiones consideradas de alta política
eclesial; y la Sagrada Congregación de Estudios, con
competencias en las Universidades católicas y los centros
de formación eclesiástica, se encargaría de adaptar no solo
al cuerpo clerical a las nuevas necesidades23, sino de
conformar una plataforma de asociaciones íntimamente
ligadas a la Acción Católica que resultarían primordiales para
la movilización seglar. En ambas congregaciones resultará
decisivo el liderazgo de Giuseppe Pizzardo, pieza clave en
el organigrama de la alta política vaticana.

Centrando la atención en la primera de las secciones
aludidas, la documentación relativa al Arquivio Nunziatura
Madrid (ANM) durante el período republicano puede servir
a su vez de ejemplo para el análisis de los fondos de otras
nunciaturas y delegaciones apostólicas que dotarán de mayor
rigor la investigación. La documentación generada entre la
proclamación del régimen republicano y la llegada a España
del nuevo nuncio Gaetano Cicognani en julio de 1938 consta
de 92 voluminosas cajas; cada una de ellas con diversos
fascículos que varían en número y tamaño y se encuentran
clasificados por claves temáticas, diócesis de origen o
cronología. Resulta por tanto imprescindible consultar
previamente in situ el Índice 1090-C para adentrarse en el
catálogo más detallado. Tras su llegada a España en 1921,
el nuncio Federico Tedeschini, siguiendo las disposiciones
de la Santa Sede, clasificó la documentación de la nunciatura
en once secciones, organizadas en dos períodos, en función
de la documentación generada antes de la proclamación de
la Republica o durante su vigencia.

23 CÁRCEL ORTÍ, V., Informe de la Visita Apostólica a los seminarios españoles en 1933-1934, Salamanca, 2006.
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Como puede apreciarse en la tabla señalada, la
documentación de la nunciatura que de una u otra manera
guarda relación con la comprensión del período republicano
debería tener muy en cuenta la trayectoria previa de
Tedeschini, de quien resultaría difícil comprender el cariz
de sus decisiones y sus consecuencias sin analizar su gestión
previa, al menos en España desde 1921, entre la crisis del
modelo de Restauración y el ocaso de la dictadura de Primo
de Rivera. Son 109 cajas de documentación que aportan
claves decisivas y que apenas han sido abordadas, soslayadas
por la atención puesta en las fechas posteriores.

Respecto al contenido documental de las diversas
secciones, las tres primeras permiten seguir con detalle la
evolución de la relación orgánica entre la Nunciatura de
Madrid y una Santa Sede que emitió nuevas disposiciones
para su funcionamiento y designó los encargados de ejercer
como agentes pontificios en España. Entre las cuestiones
reseñables se encuentran los ataques lanzados contra el
nuncio con ocasión del denominado incidente del Retiro,
sucedido meses antes de la proclamación de la República,
pero imprescindible para entender su enemistad con el
cardenal Segura. Otra cuestión de extrema importancia es
la de las difíciles relaciones establecidas entre el nuncio,
reconocido en la curia romana como favorito de Benedicto
XV24, con Pío XI, quien como delegado apostólico en
Polonia había sufrido las críticas de Tedeschini cuando este
ejercía de sustituto ante la Secretaría de Estado. Tales
desencuentros incidirían en el gobierno de la nunciatura.

Solo las facultades extraordinarias concedidas al nuncio
tras la proclamación de la República le otorgarían mayores
atribuciones, siempre bajo la supervisión de una Secretaría
de Estado dirigida desde unos meses antes por su viejo
amigo, Eugenio Pacelli, y su mano derecha, Giuseppe
Pizzardo, quien, ejerciendo el mismo cargo que Tedeschini
había ostentado en la curia previamente, mantendría algunos
desencuentros con el nuncio. Los homenajes al nuncio y
sus promotores vienen motivados en ocasiones como actos
de desagravio y nos adentran en las redes de amigos, aliados,
opositores y enemigos íntimos de Tedeschini. Tales
secciones, por tanto, lejos de ofrecer una panorama formal
y  burocrático,  permite entender no solo las competencias
-reales o hipotéticas- del nuncio, sino las relaciones
complejas mantenidas con la curia romana y su influencia
en la toma de decisiones.

Las secciones IV y V se adentran en claves
directamente relacionadas con el ámbito político, bien por
su relación con los presidentes de la República y el cuerpo
diplomático de otros Estados presentes en Madrid, bien
por los numerosos informes cursados por el nuncio
respecto a movimientos y partidos políticos, y, muy
especialmente, tras los cambios efectuados en los
ministerios con la conformación de cada nuevo gobierno.
La sección VI es la más voluminosa y centra su atención
en los intentos de negociación frente a la redacción y
aprobación del texto constitucional, la posición frente a la
supresión de la Compañía de Jesús o las tentativas para

24 Resulta imprescindible consultar la acción desarrollada por Tedeschini durante el pontificado de Benedicto XV a través de las obras de
POLLARD, J. F., Il Papa sconosciito: Benedetto XV (1914-1922) e la ricerca della pace, Milano, 2001; y la coordinada por MELLONI, A. (dir.),
Benedetto XV: Papa Giacomo della Chiesa nel mondo dell «inutile strage», Bolonia, 2017, reseñada en WALSH, M. J. The Journal of Ecclesiastical
History, 70-3 (2019), pp. 673-675. También la mucho más reciente y ya en español de VERDOY, A., La diplomacia de la caridad y de la paz.
Benedicto XV (1914-1922) frente a la carnicería de la Gran Guerra, Santander, 2022.
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suscribir un nuevo Concordato o al menos un acuerdo de
Modus Vivendi ansiado por Alcalá Zamora y por los
gobiernos liderados por el Partido Radical hasta enero de
1936.

Las secciones VII y VIII permiten analizar el gobierno
eclesial de cada una de las diócesis, contando primero con
el proceso de designación de cada uno de sus prelados tras
los informes cursados por el nuncio sobre los posibles
candidatos y las repuestas de la Santa Sede25. Una
documentación que permite constatar cómo la supresión
del patronato regio otorgó a la Santa Sede y al nuncio mayor
autonomía para el nombramiento de prelados, sujetos
previamente a las reservas o los intereses del monarca;
también permite apreciar hasta qué punto los informes del
nuncio y de sus delegados resultaron más o menos eficaces
para confirmar o denegar la designación. Algunos de esos
informes exponen ya las dificultades internas propias de
cada diócesis, pero éstas son el objeto central de la sección
VII que contiene numerosos asuntos de carácter reservado
relacionados con cada una de las iglesias locales: el catálogo
de conflictos, incluyendo las denuncias cursadas contra el
clero o contra cada uno de los obispos y llegadas hasta la
nunciatura y la curia romana, nos adentra en los entresijos
de cada diócesis, su conocimiento por el nuncio y la
información trasladada a la Santa Sede en función de su
oportunidad o conveniencia. Todo ello permite interpretar
de manera más plausible las diferencias apreciables entre
diócesis limítrofes en torno a fenómenos tan destacados
como la politización del clero, el anticlericalismo o la
represión desatada en ambas retaguardias durante la guerra26.

Las secciones IX y X se ocupan de las relaciones
con el clero secular y regular, mostrando las relaciones con
los obispos y la nunciatura; también de la conformación de
comunidades monásticas, conventuales o de los nuevos
institutos de vida consagrada, tanto femeninos como
masculinos, con informes estadísticos de su evolución. Por
último, la sección relacionada con la Acción Católica, social
y política resulta determinante para estudiar la trascendental
evolución del movimiento seglar observada en esos años a
través del desarrollo del asociacionismo con fines
prioritariamente religiosos o piadosos (cofradías y ligas de
oración), o la reconfiguración de una nueva Acción Católica
que, con el liderazgo del dirigente propagandista Ángel
Herrera27, intentó agrupar -no sin dificultades- en un frente
único posibilista los diversos movimientos juveniles y

femeninos (Juventud Católica; Federación de Jóvenes
Cristianos de Cataluña; Juventud Católica Femenina; Unión
de Mujeres católicas de España…) y los diversos ámbitos
de acción social, empezando por el agrario (Confederación
Nacional Católica Agraria y Liga de Campesinos) y el
industrial (Confederación de Sindicatos Obreros Católicos),
pasando por el tan relevante como escasamente estudiado
de los colegios profesionales (médicos y farmacéuticos de
San Cosme y San Damián, abogados y juristas de la
Asociación Francisco de Vitoria…) y alcanzando al campo
educativo, frente prioritario de la movilización seglar
(Federación de Amigos de la Enseñanza; Asociación de
Familiares y Amigos de religiosos; Confederación de
Estudiantes Católicos,  Asociación de Padres de Familia,
Cruzados de la Enseñanza en Madrid)28. Significativamente,
la documentación relacionada con la clave política se ve
restringida casi exclusivamente al análisis de lo acontecido
con el Grupo Democracia Cristiana y la denominada Acción
Popular de Cataluña, excluyendo del análisis las relaciones
establecidas con la CEDA de Gil Robles o la Renovación
Española de Calvo Sotelo, cuestiones que fueron
estratégicamente excluidas de la competencia del nuncio
para ser asumidas directa y reservadamente por Giuseppe
Pizzardo, encargado de gestionar la estrategia política
dictaminada por la Secretaría de Estado.

Tras el regreso de Tedeschini a Roma en junio de
1936, la nunciatura quedó provisionalmente en manos de
los encargados de negocios Silvio Sericano (del 11 de junio
al 4 de noviembre de 1936) e Ildebrando Antoniutti (26 de
junio 1937 a 28 de julio de 1938) que en situación de extrema
dificultad recogieron una documentación que ya no se ajustó
a las secciones establecidas previamente y que se concentra
hoy en 13 cajas que abordan algunas de las cuestiones
relacionadas con los acontecimientos de aquellos trágicos
meses. Desde noviembre de 1936 y hasta el final de la
guerra, por orden de Pacelli, la nunciatura de París (Índice
1086) dirigida por Valerio Valeri, se convirtió además en
mediadora de la misión católica española ante el gobierno
republicano (cajas 609 y 610). Por último, la documentación
generada desde julio de 1938 por el nuncio Gaetano
Cicognani en la España de Franco se clasifica en 21
secciones que –en su mayor parte– están ya accesibles a
los investigadores.

Como en el caso de Tedeschini, entender la gestión
de Cicognani requiere atender a su trayectoria previa como

25 CÁRCEL ORTÍ, V., «Los últimos obispos de la monarquía (1922-1931). Primera parte: cuestiones generales y nombramientos conflictivos»,
Analecta Sacra Tarraconensia, 83 (2010), pp. 31-484; «Los últimos obispos de la monarquía (1922-1931). Segunda parte: Provisiones normales
de diócesis», 84 (2011), pp. 223-734; «Los nombramientos de obispos en España durante la Segunda República», Analecta Sacra Tarraconensia, 85
(2012), pp. 143-629; «Nombramientos episcopales en España y estado de algunas diócesis catalanas durante la Guerra Civil (1936-1939)», Analecta
Sacra Tarraconensia, 87 (2014), pp. 597-933.

26 LÓPEZ VILLAVERDE, A. L., El gorro frigio y la mitra frente a frente: construcción y diversidad territorial del conflicto político-religioso en
la España republicana, Valencia, 2008; «El conflicto católico-republicano desde abajo, 1931-1936», en CUEVA, J. y MONTERO, F. (eds.),
Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Alcalá de Henares, 2009, pp. 389-422.

27 MONTERO GARCÍA, F., El Movimiento Católico en España, 1889-1936, Alcalá de Henares, 2017, pp. 171-215.
28 OSTOLAZA ESNAL, M., «La guerra escolar y la movilización de los católicos en la II República (1931-1936)», en CUEVA, J. y MONTERO,

F. (eds.), Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Alcalá de Henares, 2009, pp. 321-350.
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nuncio en Bolivia (1925-1928), Perú (1928-1936) y Austria
(1936-1938). En definitiva, el «cursus honorum» y el
currículum de méritos de cada uno de los nuncios permite
contextualizar su actuación, al igual que las relaciones
establecidas con otras nunciaturas que cumplieron un papel
determinante en momentos críticos. Hemos aludido ya al
papel sobresaliente desarrollado por la nunciatura de París
durante la guerra, pero también conviene destacar la
actividad desplegada al respecto por la nunciatura de Suiza
dirigida por Filippo Bernardini (Índice 1225 A), teniendo en
cuenta la presencia de españoles destacados en Ginebra y
en Friburgo (caja 186); la de la nunciatura de Lisboa dirigida
desde 1934 por Pietro Ciriaci, por sus importantes
conexiones con los monárquicos; y la del Delegado
Apostólico en Washington, Amleto Giovanni Cicognani,
quien llegó a visitar la España de Franco con su hermano
ejerciendo como maestro de ceremonias. Por último, el
Archivo Apostólico ha abierto recientemente a los
investigadores tres nuevos fondos de notable interés
relacionados con la ayuda a los refugiados y presos
políticos29 y la labor asistencial desplegada entre las víctimas
de los conflictos bélicos30, documentación que sin duda
enriquecerá el conocimiento de la acción eclesial desarrollada

entre los presos, los exiliados y los refugiados republicanos
durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

4. MÁS ALLÁ DEL ARCHIVO APOSTÓLICO
VATICANO

Como ya hemos comentado, las decisiones de la
Santa Sede y del Estado Vaticano respecto a la España
republicana no se agotan en las disposiciones del nuncio, ni
se explican únicamente en función de sus informes. La
documentación de la nunciatura de Madrid forma solo una
pequeña parte de la materia prima que ejercía como
ingrediente del caldo de cultivo en el que la Secretaría de
Estado y las diversas congregaciones o dicasterios de la
curia debían incorporar su propia receta. Es el Archivo
Histórico de la Secretaría de Estado, y muy especialmente
la sección denominada Affari Eclesiastici Straordinarii
(AES), la que permite conocer con detalle tales dinámicas,
tanto en el pontificado de Pío XI (IV período) como en el
de Pío XII (V período). En esta ocasión, la documentación
está clasificada por fascículos ordenados en el Índice
consultable «in situ» por temas y fechas de referencia. Así,
por poner algunos ejemplos de fascículos, el período IV

29 GIOVANNI, F. y ROSELLI, G. (eds.), «L’Archivio della Commissione Soccorsi (1939-1958). Inventario», Collectanea Archivi Vaticani,
Archivio Segreto Vaticano, 111 (2019); «Inter Arma Caritas. L’Ufficio Informazioni Vaticano per i Prigioneri di Guerra (1939-1947)», Collectanea
Archivi Vaticani, 52 (2004).

30 ARMANDO, G., Pontificia Commissione Assistenza – P.C.A. Pontificia Opera Assistenza – P.O.A. Inventario Generale. Índice 1319, Archivio
Apostólico Vaticano, 2017.
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recoge la documentación relacionada con la proclamación
de la Segunda República (116 a 118), las gestiones en torno
a las crisis desatadas por el cardenal Segura (119 a 120),
los informes sobre el gobierno provisional (123), las
gestiones en torno a la supresión del presupuesto estatal del
clero (173)31, o las gestiones durante la presidencia Azaña
(258). En el período V debemos aludir al menos a los
relacionados con la posición del clero vasco durante la
guerra (896), la posición del cardenal Vidal (949) o la
provisión de nuevos obispos (934).

Este archivo, sometido a una profunda renovación
en los últimos años, contiene también algunas
particularidades que conviene tener en cuenta. La toma de
decisiones se nutre de la información llegada de las más
diversas nunciaturas y organismos, permitiéndonos contar
con la visión de conjunto que la congregación cardenalicia
tenía antes de adoptar un criterio, no solo en función de la
información llegada de España, sino desde otros Estados
que actuaban en el complejo tablero de ajedrez del mundo
de entreguerras. La importancia cualitativa de sus fondos
para el análisis de la alta política vaticana y las limitaciones
de espacio y tiempo provocan que el acceso a la consulta
resulte más restringido y exija una solicitud previa guiada
por criterios más exclusivos. Concedido el acceso, los
investigadores gozan de algunas ventajas como la consulta
de una documentación que está ya por entero digitalizada y
a la que puede accederse rápida y cómodamente sin
limitación del número de fascículos. Por otra parte, tal
archivo, convertido en parte en la joya de la corona para
todos aquellos investigadores que pretenden desvelar los
entresijos de la política vaticana con mayúsculas, ha abierto
además un nuevo Fondo relacionado con la documentación
generada de la relación con las diversas Organizaciones
Internacionales constituidas durante el pontificado de Pío
XI. Entre las 51 series de documentos se encuentran
repertorios tan relevantes como los que se ocupan de la
Sociedad de Naciones (3434), la Organización Internacional
del Trabajo (1110), los organismos de Cooperación
Intelectual (3183), la Cruz Roja Internacional (3192) o la
Alianza Internacional contra la III Internacional (3238), que
aportan claves interesantes para interpretar el caso español
en el contexto global de aquellos años.

Menos consultado pero determinante para estudiar
la evolución de los debates doctrinales durante la Segunda
República entre el clero y los fieles católicos, la
documentación accesible en el Archivo Histórico del Santo
Oficio permite analizar las disposiciones del alto tribunal.
Por otra parte, el acceso a la Biblioteca Apostólica Vaticana,

regido también por sus propias normas, permite acceder a
algunas publicaciones difíciles de localizar, como los
numerosos folletos y hojas volantes difícilmente localizables
en los archivos y bibliotecas españolas, pero que pueden
consultarse en Roma32. Los fondos de la biblioteca y de su
hemeroteca supondrán un recurso complementario a la
investigación contando además con unos horarios más
holgados que pueden compatibilizarse con la consulta en
los archivos.

La emergencia de la Segunda República brindó a la
Santa Sede una estructura de oportunidad propicia para
promover en España la actividad misionera. Primero, por la
constatación previa de la restringida acción misionera de la
Iglesia española en relación con su peso cuantitativo y su
legado histórico; segundo, por ofertar una vía alternativa a
las numerosas congregaciones religiosas amenazadas con
una más que previsible expulsión; y tercero, por consagrar
la acción misionera como manifestación más eficaz del valor
nacionalizador y civilizador de la cooperación eclesial con
las diversas repúblicas, como se había constatado
previamente en Francia, Alemania. Italia o Portugal, sin ir
más lejos. La documentación generada por las misiones de
los religiosos españoles en el extranjero durante la Segunda
República en el protectorado de Marruecos (especialmente
los franciscanos), en la Guinea Española (especialmente,
los claretianos), pero también en la denominada Tierra Santa,
o en las diversas misiones implantadas en América o en
Asia, aporta un panorama caleidoscópico de la posición de
la Iglesia española en el ámbito global. Capítulo de especial
interés es el de los progresos apreciables en India, China o
Japón. El archivo de Propaganda Fide, accesible y bien
organizado, brinda una oportunidad para el estudio de las
complejas relaciones entre la identidad católica y la nacional
en el contexto republicano.

En Roma no solo reside el Estado Vaticano que
administra los archivos citados. La capital de Italia también
acoge la sede general de las diversas congregaciones
religiosas extendidas por el mundo y administra sus archivos
centrales. Entre todas ellas, y especialmente para la temática
que nos concierne, resulta fundamental por variadas razones
el análisis de la documentación accesible en el archivo
general de la Compañía de Jesús (ARSI). La congregación
de Ignacio de Loyola no solo contaba entonces con una
información privilegiada a través de las diversas redes
transnacionales extendidas entre las élites aristocráticas y
eclesiásticas de los diversos continentes; también fue la más
directamente afectada por el régimen republicano que
dictaminó su supresión en España. El estudio de la

31 MARCOS DEL OLMO, Mª C., «La movilización eclesiástica en defensa de sus haberes: Una reacción ante la política religiosa republicana
(1931-1934)», Diacronie: Studi di Storia Contemporanea, 41-1 (2020).

32 Un buen ejemplo de ello es la obra titulada Bajo el látigo de Tedeschini que fue publicada en Barcelona en 1934 bajo la hipotética autoría de A.
Nogueira Lousado y que, ofertándonos algunas claves de las polémicas suscitadas por y contra el nuncio, podemos consultar hoy en la Biblioteca
Apostólica Vaticana.
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documentación del archivo permite examinar varios procesos
notables: el traslado de los colegios y centros de formación
de la Compañía al extranjero y su actuación desde el exilio;
la reacción suscitada frente a la proclamación de la República
y frente al decreto de supresión por parte de sus dirigentes,
desde Roma o desde cualquiera de las provincias de la
congregación en España; la persistencia de los religiosos
exclaustrados en España y su actividad latente durante esos
años en diversos frentes; la respuesta ante el golpe militar y
el desarrollo de la guerra; su aportación decisiva al relato
que presentó ante los católicos del mundo el decreto de
supresión como flagrante casus belli.

Rasgo diferenciador del catolicismo español en el
periplo republicano fue el del protagonismo adquirido por
primera vez por la movilización seglar. Su acción debe
ponerse en relación con los esfuerzos de la Santa Sede para
organizar una plataforma seglar inmersa en pleno proceso
de internacionalización y adecuación al modelo de Acción
Católica dictaminado por Pío XI. Conviene subrayar al menos
el notable interés de dos fondos documentales para
interpretar tal proceso. El archivo del Instituto para la
Historia de la Acción Católica y el Movimiento Católico en
Italia (ISACEM) permite analizar las relaciones establecidas
entre los católicos españoles y la Acción Católica Italiana
que trataba de sobrevivir en la Italia fascista, pero también
de organismos internacionales como Pax Romana o la
Juventud Católica Obrera. La relación establecida entre el
sacerdote e intelectual italiano exiliado en Londres, Luigi
Sturzo, con sus amigos españoles, estudiada por Alfonso
Botti33, y que tanto contribuyó a la constitución de los
Comités por la Paz Civil y Religiosa durante la guerra34 puede
estudiarse a través de la documentación disponible en el
Instituto Sturzo. Son solo dos ejemplos más de las muchas

cuestiones que pueden abordarse con el repertorio de
archivos romanos.

5. EPPUR SI MUOVE. LA SEGUNDA REPÚBLICA Y
LOS TIEMPOS Y LAS REDES DE LA SANTA SEDE

La documentación consultada hasta la fecha permite
confirmar algunas claves. La hipótesis de la proclamación
de una Segunda República había sido ya trabajada
previamente por la Santa Sede: inicialmente, durante los
meses previos al golpe de Estado de Primo de Rivera con
un nuncio Tedeschini recién llegado a España; pero muy
especialmente tras la renuncia del dictador, que motivó a la
Secretaría de Estado del recién designado Pacelli a estudiar
las vías de adecuación menos lesivas para la cohabitación
con un hipotético cambio de régimen. La propuesta de
conciliación se mantendría activa hasta la aprobación de la
Constitución en diciembre de 1931 y la orden de
disgregación y expropiación de la Compañía de Jesús
ejecutada en febrero de 1932, que despertó una reacción
católica sin precedentes35. El giro estratégico de la Secretaría
de Estado otorgó al cardenal Vidal un rol eminente que
contrastó con la marginación y los exacerbados conflictos
surgidos con el nuncio en los años previos. La evolución
de los acontecimientos en los diversos territorios del Estado
en tiempos de enardecimiento de una identidad nacional
alternativa en las diócesis catalanas36, vascas37 o gallegas38

tuvo una importancia singular pero no surgió ex novo, pues
contaba con un extenso legado de iniciativas -más o menos
exitosas- y de sensibilidades -más o menos heridas-.
Entender tales procesos exige pues atender a la
documentación generada por Tedeschini desde su llegada a
Madrid diez años antes39. Solo así pueden apreciarse en
toda su magnitud las dificultades derivadas de desencuentros

33 BOTTI, A., Luigi Sturzo e gli amici spagnoli. Carteggi (1924-1951), Soveria Mannelli, 2012.
34 BOTTI, A., Con la tercera España. Luigi Sturzo, la Iglesia y la Guerra Civil Española, Madrid, 2020. Reseña de RODRÍGUEZ LAGO, J. R.,

Historia del Presente, 37 (2021), pp. 187-188.
35 VERDOY HERRANZ, A., Los bienes de los jesuitas: disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la Segunda República, Madrid,

1995.
36 CORTS i BLAY, R., La qüestio catalana en l’Arxiu Secret Vaticà. De la Restauració a Primo de Rivera (1875-1923), Barcelona, 2017.
37 BARRUSO BARRÉS, P., «El problema del clero guipuzcoano durante la guerra civil (1936-1939)», en CUEVA MERINO, J. de la, DIONISIO

VIVAS, M. A., GUTIÉRREZ MARTÍNEZ-CONDE, L. C., ORSI PORTALO, E., TEZANOS GANDARILLAS, M. y RUIZ SÁNCHEZ, J. L. (coords.),
De la Historia Eclesiástica…, pp. 409-424; BOTTI, A., «La iglesia vasca dividida: cuestión religiosa y nacionalismo a la luz de la nueva documentación
vaticana», Historia Contemporánea, 35 (2007), pp. 451-489; CÁRCEL ORTÍ, V., «Los dos exilios del obispo Múgica. Cartas inéditas del obispo de
Vitoria (1931-1937)», Scriptorium victoriense, 57-3/4 (2010), pp. 425-562; NAVARRO DE LA FUENTE, S., «Religión y nacionalismo en la
congregación de la Pasión durante la guerra civil (agosto de 1937 - enero de 1938)», en CUEVA MERINO, J. de la, DIONISIO VIVAS, M. A.,
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ-CONDE, L. C., ORSI PORTALO, E., TEZANOS GANDARILLAS, M. y RUIZ SÁNCHEZ, J. L. (coords.), De la Historia
Eclesiástica…, pp. 393-408.

38 RODRÍGUEZ LAGO, J. R., «Los católicos, las instituciones eclesiásticas y el nacionalismo gallego (1918-1936)», en BOTTI, A., MONTERO,
F. y QUIROGA, A. (coord.), Católicos y patriotas: religión y nación en la Europa de entreguerras, Madrid, 2013, pp. 299-324; «La Iglesia católica
y la cuestión nacional en la Galicia de la Segunda República», en ESTEBAN DE VEGA, M. y CALLE VELASCO, Mª D., Procesos de nacionalización
en la España contemporánea, Salamanca, 2010, pp. 189-212.

39 CÁRCEL ORTÍ, V., «Instrucciones del cardenal Gasparri al nuncio Tedeschini en 1921», Revista Española de Derecho Canónico, 1999 (41),
pp. 455-482; «La nunciatura de Federico Tedeschini en Madrid durante la monarquía (1921-1931)», Archivum Historiae Pontificiae, 45 (2007), pp.
97-183; RODRÍGUEZ LAGO, J. R., «Las claves de Tedeschini. La política vaticana en España (1921-1936)», Historia y política: Ideas, procesos
y movimientos sociales, 38 (2017), pp. 229-258; ADAGIO, C., Chiesa e nazione in Spagna. La Ditttatura di Primo de Rivera (1923-1930), Milano,
2004.
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previos con el obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo
Garay40 o con los cardenales Vidal41 y Segura42.

Tras la esperanzadora primavera de 1933, que
permitió a los católicos posibilistas soñar con una República
propicia a los intereses eclesiales, los acontecimientos
provocaron un nuevo giro tras el ascenso de Hitler a la
cancillería, reforzando las tesis contrarias a cualquier
conciliación. La resistencia del tradicionalismo a claudicar
frente al régimen republicano y la conformación del eje
Berlín-Roma recrudecería las posiciones de combate en el
seno de la propia Iglesia e imposibilitaría cualquier tipo de
acuerdo o de Modus Vivendi que tanto anhelaba el presidente
Alcalá Zamora y los gobiernos liderados por el Partido
Radical43. En enero de 1936, convocadas las nuevas
elecciones, se inició un tiempo nuevo marcado por el
paradigma de una cruzada electoral que pronto adquiriría
tintes belicistas. Lo sucedido desde agosto de 1936 se
adentró ya en unos parámetros sustancialmente diferentes
para la propia República, pero también para la Iglesia católica
y para el conjunto de Europa44. Los archivos romanos
permiten transgredir las fronteras del Estado, para ubicar
los sucesos nacionales o regionales en el contexto
internacional en el que una Santa Sede con vocación global
debía jugar sus cartas45. La imagen de la situación y las
decisiones tomadas por Pío XI, por Eugenio Pacelli o por
los diversos dicasterios de la curia guardan estrechan

relación no solo con las informaciones llegadas desde
España, sino con los informes que sobre la evolución de
los acontecimientos llegan al Vaticano por diversos canales.
Las versiones trasladadas desde las nunciaturas y cancillerías
vecinas de París y Lisboa, atentas por diversas razones a la
trayectoria republicana; las de las diversas magistraturas
del Estado fascista y el gobierno de Mussolini46; o las de las
delegaciones apostólicas de Washington y Londres con
influencia emergente, jugaron sus cartas en el proceso. Si
los norteamericanos aumentaron su influjo contando con el
patrocinio y la acción desarrollada por el episcopado
norteamericano47 a través de la National Catholic Welfare
Conference48, su agencia de información Catholic News
Service49, o la Catholic Association for International Peace50;
los británicos, lo hicieron a través de los Newman Clubs y
de organismos como el Catholic Council for International
Relations51.

Capítulo singular y todavía pendiente de estudio es
el de la visión de los acontecimientos generada desde las
nunciaturas de Berlín y Múnich52, donde Pacelli y Giuseppe
Pizzardo, habían forjado su carrera diplomática y contaban
con personas de extrema confianza53. Los organismos
internacionales asentados en Ginebra contaron además con
la participación de destacados católicos en el seno de Liga
de Naciones, la Organización Internacional del Trabajo, el
comité Internacional de Cooperación Intelectual, la Cruz

40 RODRÍGUEZ LAGO, J. R., «La batalla eclesial por Madrid (1923-1936). Los conflictos entre Eijo Garay y Federico Tedeschini», Hispania
Sacra, 64 Extra (2012), pp. 205-222.

41 CORTS i BLAY, R., «El cardenal Vidal i Barraquer i la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): pràctica i defensa d’un catalanisme», Revista
de Catalunya, 291 (2015), pp. 48-59; CÁRCEL ORTÍ, V., «El obispo Irurita y la persecución religiosa en las cartas de Font, Torrent y Vidal i
Barraquer», Analecta Sacra tarraconensia, Vol. 86 (2013), pp. 733-956.

42 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, S., Los papeles perdidos del cardenal Segura (1880-1957), Pamplona, 2004.
43 VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J. Mª., El intento concordatario de la Segunda República, Madrid, 1999.
44 BOTTI, A., «Dal 18 luglio al 14 settembre 1936 come la S. Sede cambiò rotta sul conflitto spagnolo», Spagna contemporanea, 40 (2011), pp.

111-148; RODRÍGUEZ LAGO, J. R., «Deconstruyendo mitos: El factor religioso en la Guerra Civil», en VIÑAS, Á., MARTÍN A. y BLANCO
RODRÍGUEZ, J. A. (dirs.), La Guerra Civil española, una visión bibliográfica, Madrid, 2017; «Desarmando la cruzada. La Iglesia católica en la
Guerra Civil española ¿qué sabemos?, ¿qué nos queda por saber?» en ANDRÉS BLANCO, J. y VIÑAS, Á. (eds.), Luces sobre un pasado deformado.
La Guerra Civil ochenta años después, Madrid, 2020, pp. 285-310.

45 POLLARD, J. F., The Papacy in the Age of Totalitarianism, 1914-1958, Oxford, 2014; MENOZZI, D. y MORO, R., Cattolicesimo e
totalitarismo. Chiese e culture religiose tra le due guerre mondiali (Italia, Spagna, Francia), Brescia, 2004.

46 KERTZER, D.,  Il patto col diavolo, Mussolini e Papa Pío XI. Le relazioni segrete fra il Vaticano e l’Italia fascista, Milano, 2014; FATTORINI,
E., Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un papa, Torino, 2007; FATTORINI, E. (ed.), Diplomazia senza eserciti. La relazioni internazionali
della Chiesa di Pio XI, Roma, 2013.

47 RODRÍGUEZ LAGO, J. R., «La mirada americana: Estados Unidos y el factor católico en la España de la II República», Diacronie: Studi di
Storia Contemporanea, 41 (2020); «American Connection. Manuel Graña y su relación con el Catholic News Service (1919-1944)», en PRADA
RODRÍGUEZ, J. y RODRÍGUEZ TEIJEIRO, D. (eds.), Indivisa manent: estudos en homenaxe a Jesús de Juana, Vigo, 2019, pp. 303-336.

48 NCWC: Fundada en Washington en diciembre de 1917 con la denominación National Catholic War Council, finalizada la primera Guerra Mundial
en septiembre de 1919 cambió su denominación por la del National Catholic Welfare Council y, tras los acuerdos alcanzados con la curia romana en
julio de 1922, por la definitiva National Catholic Welfare Conference. Su éxito impulsó la constitución posterior de las diversas Conferencias
Episcopales Nacionales.

49 CNS: dependiente desde 1920 de la NCWC y modelo para la creación de la Agencia Fides, fundada en Roma en 1927 y dirigida durante el período
republicano por Francis Spellman, futuro arzobispo de Nueva York y cardenal de extrema confianza de Pío XII, popularmente apodado «el Papa de
América».

50 CAIP: Fundada en Washington en diciembre de 1927 y presidido por Charles G. Fenwick.
51 CCIR: Fundado en Londres en septiembre de 1924 y liderado por John Eppstein.
52 Ambas Nunciaturas fueron disueltas oficialmente por el régimen nacionalsocialista, pero los contactos extraoficiales de la Secretaría de Estado

en Alemania prosiguieron en los años siguientes y el estudio de sus valoraciones respecto al régimen republicano ofrecerían un capítulo novedoso.
53 FATTORINI, E., Germania e santa Sede. Le nunziature di Pacelli tra la Grande Guerra e la Reppublica di Weimar, Bologna, 1992.
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Roja Internacional o el Instituto de Relaciones Internacionales
fundado en la misma ciudad y asociado con el denominado
Círculo Católico de Ginebra54. Entre los más destacados
Think Tanks del catolicismo en la Europa de entreguerras
se encontraban además las Universidades de Lovaina
(Bélgica) y Friburgo (Suiza). La primera ejerció como clave
formativa para una buena parte de los clérigos y seglares
volcados en el catolicismo social, y la segunda actuó como
catalizador del movimiento Pax Romana que contó con una
destacada participación española. Al otro lado del océano,
las universidades gestionadas por los jesuitas en Georgetown
(Washington), Fordham (Nueva York), o la Universidad
Católica de América en Washington, de titularidad pontificia,
ofrecieron también claves que deben tenerse en cuenta. Por
supuesto, al sur del Río Grande, las Iglesias de
Latinoamérica, y muy especialmente las de México,
Colombia, Perú, Chile y Argentina incidieron en la trayectoria
republicana en varios sentidos: primero, como receptoras
de una parte de las congregaciones religiosas que preparaban
su futurible exilio en el nuevo continente; también como
promotoras de una red católica transnacional como la de la
Confederación Internacional de Estudiantes Católicos
(CIDEC), pronto llamada a cooperar con Pax Romana; por
último, ofreciendo un modelo de régimen republicano
auspiciado por una alianza entre las elites castrenses y
eclesiásticas como el fraguado desde 1930 en Argentina
tras el golpe de Uriburu y la consagración del régimen de
general Justo, escenario de un Congreso Eucarístico
Internacional que contaría en 1934 con una destacada
participación española55.

Los informes producidos por los superiores generales
de las diversas congregaciones religiosas que tenían su sede
central en Roma, comenzando por los jesuitas y siguiendo
por las numerosísimas congregaciones masculinas y
femeninas que por entonces concentraban sus labores en
la educación, ofrecen un extenso panorama de posibilidades
abiertas a los investigadores. Conviene poner además
extrema atención en dos grupos seglares de exiliados

divergentes: los monárquicos -católicos o no- trataron de
influir desde la misma proclamación del régimen republicano
en el ánimo de la Santa Sede, valiéndose de su presencia en
Roma -incluyendo a la propia familia del monarca- en la
Italia de Mussolini o en los diversos destinos de su respectiva
diáspora. Los republicanos –católicos o no– constituyeron
durante la guerra un motivo de preocupación por sus
demandas, valiéndose de las instancias internacionales de
los países democráticos y de su apelación ante la nunciatura
apostólica en París. La delicada gestión por parte de la Santa
Sede de la división entre los católicos del bando republicano
y del franquista pudo apreciarse de manera singular durante
el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Budapest
en 1938, pero contó con otros muchos capítulos dignos de
estudio.

6. CONCLUSIONES

La dimensión cuantitativa y cualitativa de la
documentación accesible en los archivos romanos,
especialmente si la comparamos con las limitaciones
persistentes para su estudio en España, permiten alentar
perspectivas de investigación más ambiciosas en torno a la
compleja relación surcada entre la principal corporación
religiosa mundial y la España de la Segunda República. A los
extensos fondos producidos durante el pontificado de Pío
XI, pendientes todavía de un análisis en profundidad, se
suman ahora los nuevos fondos accesibles relacionados con
el pontificado de Pío XII, sin duda, un nuevo aliciente para
progresar en el conocimiento. El análisis pormenorizado de
la documentación permitirá acometer con mayor rigor, no
solo las dinámicas políticas que protagonizaron tal período,
sino las claves económicas, sociales y culturales -incluyendo
las religiosas- que las propiciaron. De cualquier modo,
entender de manera plausible el periplo republicano exigirá
además transgredir sus límites espaciales y temporales,
interpretando los acontecimientos en el marco de una Iglesia
global que, en la convulsa Europa de entreguerras, veló por
su anhelo de eternidad.

54 Presidido por Francis Michael Doyle, delegado de Estados Unidos ante la Liga de Naciones entre 1919 y 1940 y en la Conferencia Panamericana
por la paz, celebrada en Buenos Aires en diciembre de 1936. «Catholic Circle of Geneva Highly Honors American», Catholic News Service, 9-26, 15-
10-1928.

55 ZANATTA, L., Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo (1930-1944), Buenos Aires, 1996;
MIRANDA, L., «Los orígenes del catolicismo de masas en la Argentina, 1900-1934, Anuario de Historia de América Latina, 46 (2009), pp. 345-
370; GONZÁLEZ CALLEJA, E., «El Hispanismo autoritario español y el movimiento nacionalista argentino: balance de medio siglo de relaciones
políticas e intelectuales (1898-1946)», Hispania, 67-226 (2007), pp. 599-642.


