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BELÉN BOVILLE LUCA DE TENA: Las relacionesinteramericanas ante la lucha contra la
droga.
Director: Dr. Celestinodel Arenal.
Ponente: Dr. Juan Carlos Pereira.
Leída: 18 denoviembrede 1994.

La geoestrategiadela luchacontralas drogasampliala hegemoníadelos Estados
UnidosenLodo el continente,renuevalos esquemasde seguridadreforzandoel papel
de los sectorescastrensesy tambiénes un factorde estimulodel narcotráfico,quese
extiendea prácticamentetodoelcontinenteenunaverdaderadivisión internacionaldel
trabajo.El narcotráficocreaun espejismodecrecimientoy bonanza,y junto a la lucha
contralas drogassondecisivosen la transformaciónde losámbitosmástradicionales
de las culturasandinasperotambiéneneldebilitamientodelos aparatosestatalesy de
la democraciaen general.La extensióny gravedaddel fenómenorequieremedidas
tomadaspor el conjuntode la región latinoamericanade acuerdoa susnecesidadesy
llegandoa un consensocon la naciónhegemónica,principal consumidorade cocaína
y otrasdrogas.Las medidasadoptadasduranteel último deceniohansido insuficien-
tesy contraproducentes;es precisoinsistir enlas estrategiasdereduccióndel consumo
y en unatransformaciónde loscultivos haciaindustriaslegalesde los derivadosdela
coca; para ello es imprescindibleun debatea nivel internacionaly la revisión de la
legislacióninternacionalqueproscribelacoca.

Cuadernos de Historia Contemporánea, nY 18, Servicio dePublicaciones.
UniversidadComplutense,Madrid, 1996
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JOSEFINA TOUYÁ PARDo: Madrid, 1850. Análisis de un censoelectoral restringido.
Contribución al estudio de las clases medias madrileñas a mediados del siglo XIX.

Director: Dr JoséMt JoverZamora.
Leída: 3 de febrerode 1995.

El trabajodeinvestigaciónquerespondea estetitulo constadesietecapítulosmás
una introduccióny unasConclusiones.

Setrata,como sutítulo indica,de un estudiosocial del Censorestringidode 1850
en laciudaddeMadrid. En él se analizanlas basessocialesquecomponenel Censoa
partirdelas ListaselectoralesparaDiputadosa Cortespublicadasen los BoletinesOfi-
cialesde la Provinciade dicho año.

Unavez depuradasde erroreslas Listaselectoralesse averigua,en la medidade
lo posible,la caracterizaciónsocialde cadauno de los 7.025electoresque las com-
ponen: situación económica,profesional,cultural y todos cuantosdatos se hayan
podido encontraren las diferentesfuentesconsultadas.Despuésse clasifican los
electoresconformea dos criterios, Uno de ubicacióngeográfica,por distritos,por
sectoresdentrode cadadistrito, y por calles.Otro, por statussocial, previaunaela-
boraciónde baremosquepermitandistinguir unaestratificaciónsocial.Se handife-
renciadolas ciasesaltasde las clasesmedias,las primerasse dividen en noblezay
burguesía,las segundasen la separacióntradicionalde mediasaltas,mediasmedias
y mediasbajas.Todaestaclasificaciónse reflejaen tablasestadísticasy en gráficos
porcentuales.

Unavezseparadaslas clasesmedias,se estudiandesdeel puntodevistade su esti-
lo de vida para lo cual hayqueconsiderarvariableseconómicas,profesionales,cultu-
rales, ambientalesy de prestigiosocial,cuyacoincidenciao falta deella sirven para
incluirlas en una de las tres capasde clasesmediasconsideradas.Igualmentetodas
estasvariablesserepresentangráficamenteen cadauno delos seisdistritos electorales
mediantegráficosporcentuales.

También se analiza pormenorizadamenteel comportamientoelectoral de los
miembrosdel Censopordistritos,sectoresy calles;así como por los estratossociales
considerados.E igualmentese contabilizay se representatoda estainformación en
tablasestadísticasy en gráficos.

Al final de cadauno de los seis Capítulosreferidosa los seis distritoselectorales
se incluye unaseriede fotografíascon alzadosdeedificios de la épocadondegeneral-
mentehabitabanelectoresdel Censo,declasesmediao declasealta.

En la Introducción se tratancuestionesrelativasa tos problemassurgidosen la
metodologíaqueseha seguidoy en las fuentesque sehan consultado.Y en el Capítu-
lo 1 seexponeunapanorámicageneralde los asuntosmáscandentesenel ámbitopolí-
tico en el quetienenlugarlas eleccionesparaDiputadosa Cortesen 1850.

FinalmentesepresentancomoApéndice las Listaselectoralesque han servidode
basea la investigaciónperocomplementadascon la infonnaciónque se ha podido
recopilarparacadauno de los7.025electores.

JEsúsDE LA 1-lERA MARTÍNEZ: Lapolítica cultural alemanaen Españaen e/períodode
entreguerras.
Director: Dr, ManuelEspadaBurgos.



Tesis Doctorales 265

Ponente: Dr. JuanCarlosPereiraCastañares.
Leída: II de mayode 1995.

El tema de la tesis se refiere a la política cultural exterior alemanaen España
duranteel períodode entreguerras.Incluye tambiénaquellosaspectosde la Historia
política y de las relacionesintelectualesentre los dospaísesquesignificaronun ele-
mentoimportanteenla explicacióndela tomadedecisionessobrelasrelacionesbila-
teralesen general,y culturalesen particular,entrelos dospaíses.En estemedioespe-
cifico quees el internacional,el paralelismoen el origen y en la evoluciónpolítica
interior de la Repúblicade Weimar y de la SegundaRepúblicaEspañola,particular-
menteene1significadodesusrespectivasy recíprocaspolíticasculturales,así comola
posteriorafinidadideológicaentrela Alemanianaziy el primerfranquismo,constitu-
yen la basejustificativadel períodocronológicoelegidoparaestainvestigación,que
tienepor objetoanalizarlospresupuestosideológicos,objetivosy realizacionesen que
seapoyéla políticacultural alemanaenEspaña,asícomolas consecuenciasderivadas
desu recepciónenEspaña.

Despuésde establecerel procesode la formulaciónteóricay de la institucionali-
zaciónde la políticacultural exterioralemanaen la Repúblicade Weimar,seanalizan
las razonesy objetivosquedeterminaronla eleccióndeEspañacomoobjetivodeaque-
lía política, destacándose,en estesentido, las relacionesintelectualesexistentesentre
los dospaíses,la actitud deneutralidadmantenidapor Españaduranteel primercon-
flicto mundialy desolidaridaddedeterminadosmediosintelectualesespañolesanteel
boicot a la cienciaalemanaen la primeraposguerra.En estalabordereaproximación
cultural entrelos dospaísesocupanlugardestacadolas personasque,por suresponsa-
bilidad política o su prestigio científico, jugaronun papel destacadoen estatarea,
como fueronlos directoresdel Departamentode Cultura del Ministerio de Negocios
Extranjerosalemán(Heilbron, Sievers,Stieve),los embajadoresenEspaña(Simniern,
Wclczeck,Stohrer), los directoresdelos CentrosdeIntercambioIntelectualGermano-
Español(Moldenhauer,Adams,Petersen)y eminentescientíficos(Obermaier,Finke,
Schreiber).

Entrelosmediospuestosa disposiciónde la políticacultural alemanaen Españaa
lo largo de todo el períodoanalizado,constituyenunareferenciaobligaday perma-
nente los institutos científicosen Madrid («Arheitsstelleflir deutsch-spanischeWis-
senschaftsbeziehungen»)y Barcelona(«DeutscheWissenscbaftlicheVermittlungste-
líe») para el intercambiocultural germano-españolque, a pesarde sus cambiosde
denominación(Sucursalesdel DAAD, institutosde CulturaAlemanes),fueron el eje
fundamentalde aquellapolítica; los informes enviadosa Berlín por sus directores
suponen,por ello, la basedocumentalesencialparala observaciónde los objetivos,
tácticasy tareasde la políticacultural alemanaen España.Juntoa estosinstitutos, la
creaciónde un sistemaescolaralemán(«DeutscheSchulen»),quetuvo enEspañael
mejor ejemplode realizaciónde uno delos pilaresfundamentalesdela accióncultural
alemanaen el exterior,significa otraimprescindiblereferenciaen lavaloracióndelos
mediosde la política cultural alemanaen España;como enel casode losCentrosde
IntercambioIntelectualGermano-Españolesmencionados,la historia de los Colegios
Alemanesen Españay su significadoencadaunade las etapasdelas relacionesbila-
teralesentrelos dospaisesconstituyeun apartadoineludible en cadauno de los capí-
tulos en que sedivide estainvestigación.
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Sí,ciertamente,lasmásimportantesactividadesde lapolítica culturalalemanaen
España(conferencias,publicaciones,intercambiosescolaresy de profesores,difusión
de la literatura alemana,etc.) estuvieroncanalizadasfundamentalmentepor los Cen-
tros de IntercambioIntelectualGermano-Españoles,sin embargo,no es posibleolvi-
darel papelquedesempeñaronotrasinstitucionesen el establecimientoy fortaleci-
miento de las relacionesculturalesentre los dos paises,que, si bien tuvieron sus
origenesal margende la iniciativaestatal,constituyeronuna basefundamentalparael
desarrollode aquellasactividadesy la consecuciónde aquellosobjetivos.Entreestas
iniciativases obligado referirsea la SociedadGórresy a las Asociacionese Institutos
IberoamericanosfundadosenAlemania.

En el conjuntodelas relacionesculturalesentrelos dospaíses,el desarrollode las
actividadesculturalesalemanaspromovidopor las institucionesoficialesy privadas
supuso,por otraparte,unarelacióndesigualenlaque«Alemaniadio muchomásdelo
querecibió»(Schreiber).El análisisdelas razonesdeestadesigualdad,que inclulye
las actividadesrecíprocasdelaacciónculturalespañolaen Alemania,asícomoel inte-
réspor observarla recepcióndelas actividadesculturalesalemanasenEspaña,consti-
tuyenun elementoconstanteencadacapítuloqueincluye,por eso,unaconsideración
de lasituaciónpolítico-socialdel paísreceptordeaquellapolíticaparaexplicar lascir-
cunstanciasen quedesenvolvieronestasactividades.

En estesentido,loscambiospolíticosproducidosen Españaen 1931, con el esta-
blecimientodela SegundaRepública;la tomadel poderporel Nacionalsocialismo,en
enerode 1933;el levantamientomilitar contrala Repúblicaespañolay la intervención
millitar del TercerReich en el mismo,en julio de 1936; y la actitudde Españaantela
SegundaGuerraMundial, incidieron considerablementeen aquéllas,determinando,
porun lado,la adopcióndenuevosobjetivos,planteamientosy tareas,y, por otro, nue-
vas actitudesen ¡a recepcióndetalesactividades.

Finalmente,la reflexión sobre la importanciade la incidencia de estoscambios
políticosenlas relacionesculturalesbilateralesy el papeldela culturaenlas relaciones
internacionalesen las diferentesetapasestudiadas,que secorrespondenconlos capítu-
los en quese divide la investigación,ha supuestola determinacióndeloselementosde
continuidady mpturadesdelos planteamientosinicialesestablecidospor la República
de Weimar,basadosenuna aproximaciónpolíticaentrelospueblossobrebasesexclu-
sivasdeinteréscultural,hastaaquellosquecondicionaron,conel inicio dela Segunda
GuerraMundial, el retomoa los viejosplanteamientosde la accióncultural en el exte-
rior de la épocaguillermina, basadoseninteresesdepropagandapolítico-militar.

M.~ EUGENIA DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ: Actitudes y estrategias de las Cámaras de Comer-
do ante el Mercado Común Europeo: 19S7-197Z
Director: Dr. JesúsMartínezMartín.
Leído: 30 demayode 1995,

El relativodesconocimientosobrela evoluciónde las Cámarasde Comercio,uni-
do a la escasezde estudiossobreestosorganismosenel ámbitoeuropeonosllevó a
plantearnoshacerunahistoriadela proyecciónexterior,especialmenteeuropea,delas
Cámarasenuna etapahistóricamarcadapor unaprogresivaaterturaeconómica,en un
contextopolítico de acusadoinmovilismo.
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Estevacíohistoriográficohadeterminadode forma evidenteel planteamientode
nuestrotrabajo que, sin pretenderserunamerahistoria institucional,no ha podido
pasarpor alto el estudiodelas Cámarascomoinstituciones.En otraspalabras,aunque
lacolumnavertebraldenuestrotrabajoesla institución,estoes,las Cámarasenel inte-
rior, enEuropay losorganismosinternacionalesen queparticiparon,hemospretendi-
do haceralgo másqueunahistoriainstitucional.

Al tiempoquehemosseguidola evoluciónde estosorganismosensu proyección
exterior, noshemoscentradode formaprioritaria en el estudiode la organizaciónde
interesescorporativosy de la producciónde estrategiasempresarialesy corporativas
antelaaperturadela economíaespañolaa Europaentre1957y 1977,un contextomar-
cadoporla noexistenciadeorganizacionespatronalesensentidoestricto,enel quelas
Cámaras,organismosdependientesde la Administracióny representantesde los inte-
resesgeneralesdel comercioy de la industria llevarona cabouna función derepre-
sentacióndelos interesesempresariales.

Ante la inexistenciade organizacionespatronales,los sectoresempresarialesdu-
ranteel régimenfranquistatuvieronqueadoptarcaucesparticularesparaaglutinarsus
interesesy accedera losprocesosde tomadedecisiones.Hemosintentadoconoceren
quémedidalas CámarasdeComerciopudieronofreceresoscaucesa los gruposem-
presariales,en un contextopolítico que limitaba notablementesus atribuciones.En
estesentido,desdelos añoscincuenta,las Cámarasfuncionaroncomo grupo de inte-
rés, presionandoparaconseguirunaaperturaexteriorporqueera la únicaposibilidad
desupervivenciaeconómica.La consideracióndegrupodeinterésdelas Cámarasvie-
ne por tanto determinadapor la no existenciade organizacionespatronaleslibres,
constituyéndosecomo organismosimprescindiblespara aglutinar los interesesdel
colectivoempresarial,planteandounaaperturaal exterioranteun modeloeconómico
inviable, enun contextode apoyopolítico al régimen.

En la primeraparteestudiamoslas actitudesy estrategiasde las Cámarasen el
interior antelosprocesosde integracióneconómicaeuropeaentre1957 y 1977.En el
marcode unaestrategiaglobal orientadaa favorecerlaproyecciónexterior dela eco-
nomíaespañola,hemosanalizadola evoluciónde las diferentesactuacionescamerales
en estadirección:consultasa los sectoresempresariales,participaciónen la política
arancelariadelgobierno,actuaciónenmateriade desgravaciónfiscala laexportación,
crédito y segurode crédito, tráfico de perfeccionamiento,aduanas,organizaciónde
Misiones Comerciales,Feriasy Exposiciones.Delegacióndel ConsejoSuperioren
Bruselas,etc.

A fin de no limitamos a hacerunahistoriainstitucional,hemoscontempladola
problemáticade estasactuacionesdesdeunaperspectivageneralque incluyelas cir-
cunstanciassociopoliticasy económicasespañolase internacionales,las relaciones
entrelas Cámarasy la Administracióndel Estado,los referentesinstitucionalesexte-
riores y la génesisy consolidacióndel asociacionismoempresarialy su influencia
sobrelas Cámaras.Deestaformahemostratadode contemplarel diseñodelas estra-
tegiascameralesen susdosvertientes,la queapuntahacia el fomentode la apertura
económicay la integraciónde Españaen el mercadointernacional,y, en segundo
lugar, laenfocadaa consolidara las Cámarascomogrupodeinterés,potenciandosus
víasdeactuaciónpolíticay reforzandosuposiciónenel entramadoeconómico-social
del régimen.

La segundaparte del trabajo estádirectamentevinculada y complementaa la ante-
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rior, ya que se centraen la evoluciónde las Cámarasde ComercioEspañolasen el
Exterior,toandocomo modelo la residenteen Milán, y en la participaciónde las Cor-
poracionesespañolasen los organismosdecooperaciónintercameraldecaráctermul-
tinacional,comola Cámarade ComercioInternacionaly la ConferenciaPermanente
de CámarasdeComercioe Industriadela ComunidadEconómicaEuropea,o decarác-
terbilateralcomoel ComitéHispano-Italianode FomentoEconómicoy, por otro lado,
en los organismosde cooperaciónempresarialen los que las Cámarasespañolas,de
nuevopor laausenciade asociacionespatronales,desempeñaronun papelprotagonis-
ta,organismoscomoel ComitéHispano-FrancésdeIntercambiosTécnicosy el Comi-
té Hispano-Yugoslavode Hombresde Empresa,como modelode la institucionaliza-
ción dela sreLacionesempresarialesconlos paísesdel Estede Europa.

Aunqueestaparteestáelaboradadesdeunaperspectivafundamentalmenteinsti-
tucional, impuestapor el casi total desconocimientoacercade estosorganismos,es
evidenteque tanto las Cámarasde Comercioespañolasen el exterior,comolos orga-
nismosde cooperaciónintercameraly empresarialtuvieron duranteel franquismola
posibilidadde actuarcomo gruposdepresióno interés,por no serdeafiliación obliga-
toriay no dependerdirectamentedel Estado.Hemospretendido,por tanto,determinar
las formasen que se desarrollóla representacióny defensade los interesesempresa-
rialesespañolesen un ámbitointernacionaly su vinculacióna las Cámarasresidentes
enEspaña.Es decir,hemosconsideradola actividaddelas Cámarasen el Exteriory los
organismosde cooperacióncameraly empresarialcomounaestrategiacorporativaen
si mismadirectamenterelacionadacon la estrategiaglobal de proyecciónexteriorde
las Cámarasen el interior

Mi ISABEL DEL CAMPO MUÑOZ: El pontejicado de Pedro MI’ Laguera en Osma (1861-
1892): Mentalidad de un obispo carlista.
Director: Dr. JesúsMartinTejedor.
Ponente: Dr. LeandroHigueruela.
Leída: 22 dejunio de 1995.

PedroM.5 LagñerayMenezonacióenMeruelo(Santander)en1817.Fuepreconi-
zadoal episcopadodeOsmaen 1861,permaneciendoen estasedehastasumuerteen
1892.Sulargoepiscopadotranscurrióduranteunatreintenade añosen losquelas rela-
cionesIglesia-Estadoy lapolítica españolay fueron particularmenteinestablesy con-
flictivas: conocióla monarquíade IsabelII, la Revolución de 1868, la monarquíade
Amadeode Saboya,la 1 República, la Restauraciónborbónicay la regenciade M.a
Cristina. La evoluciónde la políticavaticanatambiénfuemuymarcada:del ultramon-
tanismodePío IX al talantemásliberal de LeónXIII, el impactodela Quanta cura y
el Sylíabus,la pérdidade los EstadosPontificios,la consolidacióndel ReinodeItalia,
etc. En consecuencia,la relaciónentrela SantaSedey el episcopadoespañoly los dis-
tintos gobiernososciló desdeuna relativaententea la máximatensión.

Todasestasvicisitudeslas vivió Lagliera desdeunaposiciónideológicaqueevo-
lucionó partiendode un carlismo marcadamentereligioso hastael integrismomás
intransigente,ideologíaderivadadesupsicologíaautoritaria,rígida y extremada.

Sin embargo,susexcelentescondicionesintelectualesy lacoherenciadesusactos
le permitieronestarsituadoy participaren todoslos momentosy coyunturaspolíticas
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decisivasdelasegundamitad del sigloxix español.Fueparticularmenteactivay agre-
sivasurelaciónconlos gobiernosde la Revolucióndel 68 y la monarquíadeAmadeo
de Saboya,etapaen la quehayquedestacarsudetencióny conducciónpresoaMadrid
y los mesesen los que fue senadorpor Barcelonarepresentandoal partido carlista.
Posteriormente,mantuvounaactitud deoposicióndurantelos primerosañosdela Res-
tauración:desdesu ideologíacarlista,por serel momentoenel quecreíallegadala
horadel triunfo de CarlosVII y como obispo, por suposicióncontrariaa variosar-
tículosde laConstitucióndel 76.

Laconsolidaciónde la monarquíadeAlfonso XII y la nuevacorrienteaperturista
de grandessectoresde la Iglesia,con LeónXIII a lacabeza,le impulséaactitudesde
abiertarebeldíaquele condujerona unafase final deaislamientoconrespectoal resto
del episcopadoy a laEspañadefinal desiglo, en general.

Leyendoestebosquejose podríapensarqueelpersonajesobreel queversael pre-
sentetrabajofueun individuo cerril, agresivoe incontrolado;un tópico representante
de posicionesideológicasultra-derechistas.Nada más lejos de la realidad: mayor
extremosidadse puedeencontrarrepasandoalgunosdiscursosde los que él llama
~<progreseros»en sesionesdel Congresocomo «la delas blasfemias».

A travésde Lagdera,nosplanteamosen estetrabajola relaciónentrepsicologíae
ideología.Esteenfoqueclarifica su singularidade importanciadentrodel momento
histórico quevivió Españaen el siglo xix, muchasde cuyascoordenadasconfiguran
nuestrotiempo.

ANTONIO MORENO JUSTE: Actitud y reacción de España ante Europa <195 1-1962):
Franquismoyconstruccióneuropea.
Director: JuanCarlosPereiraCastañares.
Leída: 28 de septiembrede 1995.

Las relacionesEspaña-Europa,tras el final de la SegundaGuerraMundial, darán
lugar,durantela dictadura,a un importantenúmerodeparadojasque,incluso,dentro
de la dinámicade las iclacionesEspaña-Europano han encontradounafácil explica-
ción. Unade las mássobresalientesseráqueEuropava apasar,enapenasdiezaños(de
1950a 1960),deserrepresentaciónde la «masoneríainternacional»aserla imagendel
desarrolloeconómicoparael Régimen,y, ya en la décadadelos sesentay setenta,el
anhelogeneralde libertady de mejorescondicionesde vida en la sociedadespañola,
con esamezcla algo ingenuade romanticismoy modernidadque tenía entoncesla
palabraEuropaentrelos españoles.

Estaparadoja,si setrasladaal ámbitodel procesode construccióneuropea,lejos
deencontrarrespuesta,aumentala confusión.En primerlugar, porqueel Régimende
Franco,conescasasexcepciones,consideróel procesode construccióneuropeay sus
realizacionesinstitucionalescomosimplemente«utópicasen susobjetivos,peropolí-
ticamnentepeligrosasen susresultados».Es más,cuandolos GobiernosdeFrancopare-
cieroninteresarsepor su posibleparticipaciónenlas organizacionesregionaleseuro-
peas,lohicieronsin querertransigiren ningunadelas condicionespolíticasrequeridas
paraparticiparenellas.En segundolugar, porqueEuropa.desde1945,habíaexpresa-
do surechazohacia la figura de Francoy su Régimen,en unalargay reiterativaserie
decondenasinternacionalestanto por partede organismosinternacionalescomo por
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organizacionestransnacionalesno gubernamentales,tan sólorota parcialmenteen el
ámbitode la cooperacióneconómicay/o técnica.

La situaciónproduce,asimismo,unaciertaperplejidada la horade considerarel
cambiodeorientacióndela políticaexteriordel Régimenrespectoa Europay las ten-
tativasde aproximaciónde la Españade Francoa la Europacomunitariaenlos años
cincuentay primerossesenta.

En consonanciaconestasobservaciones,losobjetivosdenuestrainvestigación,en
líneasgenerales,sehan dirigido haciael estudiode tresámbitos,a nuestrojuicio fun-
damentalesparala comprensiónde las relacionesEspañadeFranco-procesodecons-
trucción europea:ideasy representaciones,actoresparticipantesa los esfuerzosde
aproximacióndela EspañadeFrancoa las institucionescomunitariasy las interaccio-
nes entre los procesospolíticos, económicose internacionalesqueconvergenen la
misma:

El análisisdelas ideasy representacionesdesarrolladaspor el franquismohaciael
procesode construccióneuropeay las interrelacionesentrepolítica interior y política
exterior que en ellas convergenjunto al estudiode los factoresdeterminantesen los
esfuerzosdeaproximacióna Europay representacionesqueserealizaenEuropade la
EspañadeFrancodurantelosañoscincuenta.

El estudiodel papeldesempeñadopor la Administraciónexterior —con especial
atenciónde la rupturadel principio de unidaddeacciónexteriorpor las implicaciones
que tuvoen el procesodetomade decisiones—;el estudiodelos actoresno guberna-
mentales,en especialaquellosorganismosque actuaránal serviciodel Régimeny de
su política exterior,comofueron los gruposcatólicos,y la valoraciónde la actitud de
losdiferentesactoresinternacionalesinvolucradosen el procesodeconstruccióneuro-
peahacialaEspañade Franco:Estados,organizacionesintergubernamentales,organi-
zacionestransnacionales,Asambleasparlamentariasy opinión pública.

La observaciónen el procesode aproximacióna EuropaOccidentalde las dife-
rentesinteraccionesexistentesentreel procesodeconstruccióneuropea,y la evolución
de la políticaexterior y la política económicadel RégimendeFranco,con considera-
ción especialdelosproblemasdel pasoen Europadela meracooperacióninternacio-
nal a la integraciónsupranacional.

La dicotomíaexistenteentrela necesidaddeadaptaciónal entornointernacionaly
la necesidadde diferenciaciónrespectoa lossistemaspolíticosdelaEuropaOcciden-
tal sonloselementosbásicossobrelos quegirarálaproblemáticade la relaciónEspa-
ña de Franco-Europa.Estapugnadeterminarála supeditaciónde ampliasparcelasde
lapolíticaexteriora las necesidadesde lapolítica económicadel Gobierno.

CRISTINA PRADO HIGUERA: Espacio y representación del estatuto de elite madrileña:
la Fiesta.
Director: Dr. Ángel BahamondeMagro.
Leída: 27 deseptiembrede 1995.

(Sin resumen.)


