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J e a n B É C A R U D , L a Deuxième République e s p a g n o l e , i 9 3 o -
1 9 3 6 . E s s a i d'interprétation. Paris , F o n d a t i o n N a t i o n a l e 
des Sciences Pol i t iques . Série C : Recherches, N<? 7, octu
bre de 1962. M i m e o g r a f i a d o . 

L a Fundac ión N a c i o n a l de Ciencias Políticas de París si
gue adentrándose con gran f o r t u n a en el campo de l a socio
log ía electoral . U n nuevo ejemplo de esta a c t i v i d a d es l a 
o b r a de J e a n Bécarud, donde se i n i c i a n los estudios electo
rales sobre España. L a presentación de este estudio es dema
siado modesta, y es lástima que u n trabajo de esta naturaleza 
quede encerrado en unas páginas mimeograf iadas. Espera
mos que, aumentado, aparezca p r o n t o en f o r m a de l i b r o . 

E l c a m p o de estudio está l i m i t a d o a p r i o r i , pues España 
n o h a conoc ido más elecciones dignas de estudio que las 
transcurr idas entre 1931 y 1936. Esta r e l a t i v a l imitación te
mát ica es i n m e d i a t a m e n t e desbordada: como e l t í tulo señala, 
se trata de u n a interpretación. A esto debemos señalar inme
d i a t a m e n t e dos reparos: l a interpretación bordea siempre los 
l ímites d e l ensayo — y el ensayo suele estar bastante lejos 
de l a s o c i o l o g í a — y en segundo lugar , el tema electoral, m u y 
i m p o r t a n t e de p o r sí, es de todos modos u n a base u n tanto 
estrecha p a r a lanzarse directamente a l a interpretación, s in 
pasar p o r u n previo análisis de otros elementos. H e m o s 
a d v e r t i d o u n l igero d e s e q u i l i b r i o entre los fundamentos del 
análisis pol í t ico y los resultados. 

H e c h o s estos reparos, debemos decir q u e l a o b r a de J e a n 
B é c a r u d nos parece u n trabajo considerable y de gran u t i l i 
d a d , además del va lor que t ienen todas las obras que abren 
u n nuevo tema o campo de estudio. L a tarea h a debido ser 
d o b l e m e n t e ingrata , pues los materiales que permitir ían hacer 
u n estudio d e f i n i t i v o sobre l a v i d a electoral de l a Segunda 
R e p ú b l i c a española se h a l l a n depositados en el M i n i s t e r i o 
de l a gobernación de M a d r i d — u n a de las más hermosas 
colecciones de fraudes electorales d e l siglo x i x y p r i n c i p i o s 

d e l x x , y estos materiales n o están a l alcance d e l públ ico 
n i de los' investigadores. L a documentación empleada h a te
n i d o que ser p o r fuerza secundaria y f ragmentar ia : anuarios, 
prensa periódica, etcétera. 

España conoce desde p r i n c i p i o s d e l siglo x x u n a v i d a po
l ít ica que se v a s u m i e n d o año tras año en l a agitación hasta 
crear u n c l i m a r e v o l u c i o n a r i o que c u l m i n a en 1917. A p a r t i r 
de entonces se suceden crisis y convulsiones hasta llegar a l 
año de 1931, donde l a v i o l e n c i a empieza a ser algo endémico. 



126 C R Í T I C A D E L I B R O S F I I V - i 

L a v i d a electoral, hasta 1931, está r e d u c i d a a u n s imple si
mulacro d e b i d o a l a ley electoral imperante, que es u n freno 
puesto a l sufragio universa l . Es n a t u r a l que u n o de los p r i 
meros actos de l a Segunda Repúbl ica haya sido el c a m b i o 
de l a ley que regulaba las elecciones. P o r el decreto de 8 de 
mayo de 1931, se a b a n d o n a el sistema m a y o r i t a r i o (favorable 
al caciquismo en los países de v i d a política poco evoluciona
da: las derechas l l a m a n a l caciquismo " l a i n f l u e n c i a natu
ral" ) y se establece u n a ley cuyo objeto f u n d a m e n t a l es l a 
representación de las minorías. E l escrutinio será de l ista den
tro de u n a circunscripción electoral que corresponde con l a 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o u n d i p u t a d o por cada c incuenta m i l ha
bitantes, reservando, p o r m e d i o de u n c o m p l i c a d o e ingenioso 
sistema de distribución p r o p o r c i o n a l corregida, más o menos 
el 20 % de las actas de d iputados a l a l ista o c o n j u n t o de 
listas q u e l lega en segundo lugar. E n algunos casos había 
u n a segunda v u e l t a de escrutinio. L a s ciudades de más de 
cien m i l habitantes sometidas al m i s m o sistema f o r m a n u n a 
circunscripción especial. Se evi taban así dos e l caci

quismo (aunque n u n c a se l legó a ext i rpar totalmente) y el 
" g e r r y m a n d e r i n g " . 

L a s tres elecciones importantes que conoció España d u 
rante l a Segunda R e p ú b l i c a —const i tuyentes el 28 de j u n i o 
de 1931, legislativas el 19 de n o v i e m b r e de 1933 y otra vez 
legislativas el 16 de febrero de 1936—, Bécarud sostiene apo
yado en los test imonios de l a prensa extranjera, que todas 
se efectuaron dentro d e l o r d e n y, con las protestas y a n u l a 
ciones de r igor , fueron valederas. 

L o p r i m e r o q u e sorprende es que u n país tan ajeno a l a 
v i d a electoral , sobre todo las clases populares, haya h a b i d o 
u n índice de part ic ipación tan elevado. L a s abstenciones son 
el 2 9 . 9 % en 1931, 32.5 % en 1933, 31 % en 1936. Estas abs
tenciones, sustraído l o que los especialistas l l a m a n el m i n i 
m u m i n c o m p r i m i b l e , encuentran u n a explicación i n m e d i a t a 
en las consignas de abstención dadas p o r los part idos anar
quistas. 

E l segundo fenómeno i m p o r t a n t e que aparece es el equi
l i b r i o numérico existente entre los dos bloques — i z q u i e r d a 
y d e r e c h a — , e q u i l i b r i o que a r b i t r a u n centro cada vez más 
exiguo y de u n a heterogeneidad que i m p i d e ver cuál es su 
asiento pol í t ico. Insist imos en que los cálculos de Bécaurd 
están hechos sobre u n a documentación que se presta a equí
vocos: l a ausencia de u n a relación detal lada de los votos p o r 
p r o v i n c i a , p o r l i s ta de part idos o p o r par t ido , las diferencias 
entre l a p r i m e r a y l a segunda vue l ta cuando ésta ú l t ima era 
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necesaria, son otros tantos factores adversos a l cálculo q u e 
permit ir ía establecer u n a correlación f i r m e entre las leccio
nes y los demás factores políticos. L a d i f i c u l t a d es a u n ma
y o r cuando se trata de desl indar l a constitución de los tres 
b loques en que se d i v i d e n los partidos presentes en el par la
m e n t o español. Si los socialistas o l a C E D A (Confederación 
Española de Derechas Autónomas) son inequívocos, e l par
t i d o r a d i c a l es u n camaleón político, o p o r t u n i s t a y f luctuan
te, que n o puede clasificarse como c e n t r o más que a base de 
v i o l e n t a r todo l o que sea extra p a r l a m e n t a r i o ; lo m i s m o po
d r í a decirse de l a representación d e l p a r t i d o nac ional i s ta 
vasco. Q u e L e r r o u x y sus diputados se s i tuaran en el centro 
d e l p a r l a m e n t o n o quiere decir que esta haya sido su situa
c i ó n en l a r e a l i d a d política española del m o m e n t o , más aún 
c u a n d o Bécarud cal i f ica a otros partidos de " l i b e r a l burgue
ses" (Acción R e p u b l i c a n a , R a d i c a l Socialista, etc.), pues en 
€ S C C3.SO habr ía part idos l i b e r a l burgueses del centro, de l a 
i z q u i e r d a y ¿por qué no? de l a derecha. L a represión de l a 
R e v o l u c i ó n de inscribe cla

r a m e n t e en l a l ínea política de l a derecha 
L a idea f u n d a m e n t a l de l autor: l a Segunda R e p ú b l i c a 

española fracasa p o r q u e fracasan previamente los part idos 
l iberales burgueses que eran su apoyo n a t u r a l , es m u y verosí
m i l , pero nos parece que él m i s m o i n d i c a causas y corrientes 
más profundas, que pueden ser instancias expl icat ivas más am
p l i a s y, p o r l o tanto, base p a r a correlaciones más estrechas 
y evidentes: s u b i d a d e l fascismo, crisis económica y desem
pleo, acercamiento del p a r t i d o comunista h a c i a l a democracia 
l i b e r a l y social demócrata. T o d o s estos fenómenos son varia
bles que h a n de tenerse en cuenta en c u a l q u i e r interpreta
ción, y Bécarud lo hace. Es lástima que n o los haya estu
d i a d o con l a m i s m a p r o f u n d i d a d que h a estudiado el fenó
m e n o electoral . C l a r o es que sería l o m i s m o que pedir le que 
escribiera u n a h i s t o r i a de l a Segunda R e p ú b l i c a , ahora b i e n , 
d a d o que n o se cuenta más que con l a l a m e n t a b l e obra dé 
M e l c h o r Fernández A l m a g r o , es necesario que se i n i c i e n las 
síntesis que ya conoce el per iodo de l a guerra c i v i l , y creemos 
q u e Bécarud tiene conocimientos, trabajo e in te l igenc ia sufi
cientes p a r a l l e v a r a b i e n esta tarea. 

P a r a t e r m i n a r destaquemos que donde h a h a b i d o l a posi
b i l i d a d de establecer las relaciones que pudiéramos l l a m a r 
"clásicas" de l a sociología electoral , éstas se encuentran en 
L a Deuxième R e p u b l i q u e e s p a g n o l e , y v a n expuestas con 
gran c l a r i d a d : relación entre l a i z q u i e r d a y las zonas indus
triales y los l i torales , las grandes ciudades y las zonas de 
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implantación d e l p a r t i d o socialista; relación entre l a derecha, 
las zonas de i n f l u e n c i a de los antiguos part idos agrarios y 
católicos, relación entre l a derecha y el cac iquismo, relación 
entre l a zona electoral de l a derecha y las zonas de i m p l a n 
tación d e l anarquismo. E n resumidas cuentas, regionalización 
de los part idos y fijación de los votos con u n a fuerza m u c h o 
mayor de l o que permitiría suponer el grado de evolución 
política. Inevi tablemente se compara l a l e a l t a d a los p a r t i 
dos de l a B a j a A n d a l u c í a (la zona más i n c u l t a de España) 
con los desconcertantes "swings" del Mediodía i t a l i a n o . 

Esta o b r a sugiere u n a m u l t i t u d de preguntas y deja u n a 
ambigüedad ú l t ima i m p o s i b l e de desvanecer. Quizás por e l lo 
J e a n Bécarud h a r e c u r r i d o a l a " interpretación". Sean las 
que sean las razones que a el lo le h a n l levado, su o b r a es l a 
p r i m e r a en su género y l a base de discusión o b l i g a t o r i a p a r a 
las próximas investigaciones electorales q u e se hagan sobre 
España. 

R A F A E L SEGOVIA, 
E l C o l e g i o d e México 

G u s t a v o L A G O S , I n t e r n a t i o n a l S t r a t i f i c a t i o n a n d U n d e r 
d e v e l o p e d C o u n t r i e s . C h a p e l H i l l , T h e U n i v e r s i t y of N o r t h 
C a r o l i n a Press, 1963. X I I , 302 p p . 

Son s iempre interesantes los esfuerzos dedicados a en
contrar u n método que p e r m i t a estudiar y entender correc
tamente las relaciones internacionales. Más aún cuando esos 
esfuerzos están d i r i g i d o s a estudiar el caso de los países sub-
desarrollados, q u e parecían haberse quedado a u n lado dentro 
de los marcos teóricos y metodológicos más conocidos basa
dos en l a idea de poder. E l objetivo del l i b r o I n t e r n a t i o n a l 
S t r a t i f i c a t i o n a n d U n d e r d e v e l o p e d C o u n t r i e s , d e l P r o f r . Gus
tavo Lagos, es p r o p o r c i o n a r u n a serie de conceptos que s i rvan 
p a r a anal izar las relaciones internacionales de esos países. 
C o n s t i t u y e u n o de los pr imeros intentos realizados en este 
sentido, y merece en consecuencia l a atención de los estudio
sos de las relaciones internacionales, 

E l propósito d e l Prof . Lagos n o es tarea fácil. L a s re la
ciones internacionales de los países subdesarrol lados son par
t i c u l a r m e n t e complejas y difíciles de anal izar , debido a l a 
m u l t i p l i c i d a d de los mecanismos que las m u e v e n . Y esto es 
sobre todo a p l i c a b l e a los países la t inoamericanos , que son 


