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EL PROFESOR JOVER ZAMORA, DOCTOR HONORIS CAUSA
POR LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

El 9 de mayo de 1985, el profesorJoséMaría Jover Zamora> catedráticode
Historia ContemporáneaUniversal de estaFacultadde Geografíae Historia, fue
investido DoctorHonorisCausapor la UniversidaddeMurcia, enun solemneacto
celebradoen el salóndeactos del Rectoradode la citadaUniversidad.Trashacer
su entradael cortejo del ClaustroUniversitario, el Rector declaróconstituido el
Claustro Extraordinario explicandosu objeto, y eí secretariogeneral de la Uni-
versidadprocedió a la lectura del acta de la Juntade Gobierno, por la cual se
decidió el nombramiento.Acto seguido,el doctorandofue recibido por el Claus-
tro, y el padrino del doctorando, el profesor don SebastiánGarcía Martínez,
director del Departamentode Historia Modernay Contemporáneade la Universi-
dad de Murcia, pronuncioel discursoen elogio del doctorando,comenzandopor
destacarel sentido de su vida académicay de su obra historiográfica,con la
valoración de sus trabajos, tanto sobre Historia Moderna como sobreHistoria
Contemporánea.En cuanto a su vida académica,señaló la tarea desarrolladay
emprendidaen la Universidad de Valencia hasta 1964, y desdeestafecha conti-
nuada en la Universidad de Madrid, en la que igualmenteha desplegadocon
intensidad y dedicaciónlas tareasdocentesy académicas.Y en relación con su
obra destacó,en primer lugar, la valía de los trabajosde investigacióndedicados
a distintos aspectosde la historia moderna,para pasarseguidamentea valorar
los estudios historiográficos centradosen la historia contemporánea:así, las
investigacionessobreel siglo xrx en los diversos dominios de la vida política,
la historia social, las relacionesinternacionales,la cultura y las mentalidades;
y los trabajossobrehistoria del siglo xx, seguidosde las últimas investigaciones
y estudios en curso. Destaca,por último> la vinculación del doctorandocon la
región y con la Universidadde Murcia.

Se desarrollóseguidamentela solemneceremoniade concesióndel grado de
Doctor Honoris Causa,con la investidura,el juramento,la imposición de medalla
y el abrazoal doctorando.El ya nuevo doctor pronunció,acto seguido,su dis-
curso y lección, que comenzódandolas graciaspor el nombramientode doctor
a la Universidad de Murcia> a la que ha estadovinculado desdesu ingreso el
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1 de septiembrede 1939, y con la queha seguidomanteniendouna especialrela-
ción a lo largo de estos años, durante cuyo transcursohan ocurrido muchos
cambios en la historia contemporáneade Españay en la propia ciencia histó-
rica. Acogiéndosea la vía abiertapor la Universidadeuropeapara pretenderun
doctoradode exponerla propia trayectoriade su evolucióncomo historiador y
los proyectosde trabajo actuales,exponesu carreracomo historiador desdesu
ingreso citadoen la Universidadde Murcia, dondecursó los estudios comunes,
para seguir los de especialidaden la Universidad de Madrid desde 1942, en el
Madrid de posguerra,y despuésel doctoradocon trabajosde investigaciónsobre
el siglo xvii español.En 1950 es catedráticoen la Universidadde Valencia y tra-
bajó en 1951 en Lisboa,para, con ocasióndel Congresode CienciasHistóricas de
Roma,en 1955, plantearsecon interés la renovacióny el replanteamientode las
cienciashistóricasy de la historia de las relacionesinternacionalesala queestaba
dedicado. En 1962-63 trabaja en la historia de Españacontemporánea>en el
marco del especialambienteexistenteen la Secciónde Historia de la Universidad
de Valencia, y tambiénse sitúa su estanciaen Friburgo.

En 1963-64 se produce un cambio importante en su carrera con su traslado
a la Universidad de Madrid, en la que trabaja,por un lado> siguiendo su predi-
lección por la historia de las relacionesinternacionalesy, por otro, hacia una
articulación de una historia de Españacontemporánea,así como> últimamente,
en la dirección de la Historia de España, inicialmente dirigida por Menéndez
Pidal y publicadapor Espasa-Calpe.Rememora el ambientede trabajo y con-
vivencia existente en la Universidad de Madrid, y evoca los muchos cambios
registradosen el mundo, en Españay en la misma historia desde aquel leja-
no 1 de septiembrede 1939 al día de hoy, en que es investido doctor, y desde
el que explicasu vocaciónde historiador>profesore investigador.Y concluyeafir-
mando que, en definitiva, sus raícesy sus señasde identidad seencuentranen
la propiaregiónmurcianay en Cartagena,reiterandolasgraciasa la Universidad
deMurciapor el nombramientode doctor.

Por último, el Rector pronunció unas palabras finales, cerrando el solem-
ne acto.

* * *

En la misma tarde del día 9 de mayo de 1985 el Ayuntamiento de Cartagena
celebró un acto de recepcióny homenajeal hijo ilustre de estaciudad profesor
JoséMaria Jover Zamora. El acto se abrió con unaspalabrasde bienvenidadel
alcalde de Cartagena,al que siguió el elogio del profesorJover Zamorapor la
profesoraMaría T. PérezPicazo, en el que recordó la actividad desplegadapor
el profesorJover como profesoren la Universidad de Valencia, al tiempo que
señalael cartagenerismoy murcianismo,así comolas raícesde su personalidad>
para destacarque como profesory amigo el profesorJoverse sitúa en el plano
de maestro.

El profesorJover hizo uso de la palabracomenzandopor agradeceral alcalde
estarecepcióny a la profesoraPérezPicazo el elogio hecho>y, pasandosegui-
damentea destacarsu vinculación vital con Cartagena,donde se encuentran
sus raíces,y también la vinculación de su vocación históricacon el monumento
a «Los Héroes de Cavite» en el puerto de Cartagena;rememorala costumbre
de las tres visitas anualestradicionalesa Cartagena;en Navidad,SemanaSanta
y verano,y señalala doble dimensiónhistórica de Cartagena:la universal, que
se proyectaen la política internacional,y la social, que ofrece una imagen en
el Cantón. La dimensiónuniversal también se proyectaen la Cartagenade la
diáspora,y concluyedando las graciaspor estarecepcióny homenaje,que hace
extensivo a todos los cartagenerosde la diáspora.
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EL PROFESORPALACIO ATARD, DOCTOR HONORIS CAUSA
POR LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE TUCUMAN

El profesorVicente Palacio Atard asistió, en Tucumán,a los II Encuentros
de ProfesoresArgentinos de Historia de España,celebradosdel 10 al 12 de octu-
bre de 1985. Tomaronparte en estasjornadasalrededorde cuarentaprofesores
argentinosde casitodaslas Universidadesde aquellaRepública,queexaminaron
la situación actual de la enseñanzade estadisciplina en aquelpaís. Los trabajos
de las Comisiones abordaron los problemas de metodología y programación,
así como la actualizaciónbibliográfica. Presidió el congresoel profesor Pedro
SantosMartínez,ex-rectorde la UniversidadNacionalde Cuyo y antiguo director
del Colegio Mayor Argentino en Madrid. El profesorPalacio Atard, que disertó
sobreel tema «Las seis fundacionesde España”, fue designadopresidentehono-
rano de la reunión.

Con estemotivo secelebró tambiénen la UniversidadSantoTomásde Aquino,
de Tucumán, la investidura del profesor Palacio Atard como Doctor Honoris
Causade la misma, quien en el acto académicopronunció unaconferenciatitu-
lada.- «Un desafíohistórico: el V Centenariodel Descubrimiento».La tesis ex-
puestapuederesumirseasí:

Se aproximala fechade 1992 y en Españasehaniniciado algunospreparativos
paracelebrarel V Centenariodel Descubrimientode América.¿Quéha significado
aquelacontecimientoen la historia de la humanidad?La fechade 1492 significa
el fin del aislamientocontinental del hombre y marca por eso una etapa~a la
historía universal> así como la fecha de 1969, al pisar Aldrin y Armstrong el
suelo de la Luna, representael fin del confinamiento sideral de los seres
humanos.

Pero 1492 es algo más queel reconocimientode la unidad física de la Tierra,
porque significa también la posibilidad de intercomunicaciónde la pluralidad
de las culturas existentesentoncesen el mundo. Por esoes una fechapara la
historia de la humanidad,y no sólo para la historia de Españay de América,
propicia a la conmemoracióny a la reflexión. Una reflexión que nos lleva a sin-
tonizar con la onda de nuestro tiempo, particularmentea los españolesy a los
hispanoamericanos-

Toda conmemoraciónrespondemetodológicamentea la construcciónde una
memoriahistórica, a la voluntad de crearuna memoriacolectiva.Es la hora del
examende concienciae importa tanto lo que se recuerdacomo lo que se olvida:
lo que se sublimaen una evocaciónidealizada,tanto comolo que se silencia por
una distorsión del recuerdo.Y en las celebracionescentenariasde 1992 se darán
probablemente,o se están dandoya> ambos signos.

Hace un siglo los actos conmemorativosdel IV Centenario tuvieron un ob-
jetivo fundamentalpara los españoles:superarlas reliquias emocionalesde la
emancipación,la incomprensión,los reprochesmutuos, las nostalgiasimperiales.
Pero aquellos actos no dejaron mucho poso. Rubén Darío, espectadorde aquel
momento, comentaba: «Numerosashan sido las fiestas hispanoamericanas,a
cuyo término apenasha quedadootra cosaque un poco de dulzor en la boca y
otro poquito de retórica en el aire. Después,americanosy españoleshan per-
manecido en sus desconfiadassoledades,colocados en actitud y con mirada
récelosa,cadacual a un lado del gran abismo de la historia.»

Nicolás SánchezAlbornoz advierteel triunfalismo que revistió en Españael
IV Centenarioy previeneparaque no ocurra ahoralo mismo. Lo cierto es que
en el siglo últimamente transcurridonos encontramoscon una situación muy
diferente. PrecisamenteJulián Marías llama nuestraatenciónen estosdías con-
tra un riesgo más sutil, el reverdecimientode la LeyendaNegra y, sobre todo,
su ampliación no ya en contra de la imagen histórica de España,sino de la
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propia imagen de Américay de Occidente.En estecontextocobrasu pleno sen-
tido el reciente exabruptoverbál de Fidel Castro, del que la prensanos ha
dado noticia.

¿Sepecó de triunfalismo o de paternalismoemocionalen el hispanoamerica-
nismo español del último siglo? Tan inactual sería retomar aquel lenguaje
como interpretarlo fuera del contextode otra época. El conferencianteanaliza
pormenorizaday documentadamentelas dos líneas del «sentimientocomunita-
rio» hispanoamericanode comienzosde nuestrosiglo, reactivadohacia 1910 por
el viaje a Argentina y a otros paísesde América de quien habíade ser uno de
los grandesmaestro de nuestrahistoria en aquel tiempo, RafaelAltamira. Esas
dos líneasde apoyoeranla comunidadcultural y el llamado entonces‘<iberoame-
ricanismos práctico»,muy acordeesteúltimo con el regeneracionismoespañol
finisecular.Una y otra tuvieron su mejor expresiónen la Unión Ibero-Americana,
entidad apenashoy conocidao recordaday cuya revista, publicada desde1885
hasta 1937, constituyeun arsenalhistórico inapreciable.

Este iberoamericanismopráctico tuvo una basevoluntarista perocarecióde
infraestructura necesariay, como el propio regeneracionismo,incurrió con de-
masiadafrecuenciaen verbalismosy pura retórica. Pero una de aquellasinicia-
tivas, desde 1910, año singular en el hispanoamericanismoespañolde nuestro
siglo, fue la celebraciónde una Exposición Ibero-Americanaen Sevilla> que al
fin tuvo lugar en 1929. Esta manifestaciónconstituyó un éxito en el aspecto
artístico y cultural, especialmentecomo instrumento de comunicación: en Es-
paña seconocióAmérica como realidady no sólo comoun mundo de ilusión> de
nostalgia o de aventuras.No tuvo aquella Exposición un correlativo éxito en
cuantoa lasexpectativaseconómicas,por coincidir con la «gran depresión>mun-
dial de los anos treinta.

Aparte los resultadosdel hispanoamericanismopromovido conscientemente,
de tipo institucional,ya fuera bajo iniciativa privada o por organismosoficiales,
a lo largo de nuestrosiglo, semantuvola fecundaacción de dos factoressociales
coincidentesen el reforzamientode lazos humanosy culturales con el mundo
hispánico: la emigración y la acción misional o educadorade los sacerdotes
y religiososespañoles.

El profesorPalacio Atard concluyó exponiendoque Sevilla seráen 1992 sede
de la Exposición Universalen que debenculminar los actos conmemorativosdel
y Centenario.Seráaquel un lugar de reencuentrodel ayer en el hoy. Allí se
daráncita cinco siglos de historia, si se sabenhacer las cosasbien, para quela
historia nos ofrezca en perspectivanuestrosproblemasde hoy. Obra de con-
cordia, de entendimientocon todos los hombresde buenavoluntad. Una refle-
xión históricapresentadaen común por españolese hispanoamericanosseráuna
respuestaadecuada,desdeel campoconcretode nuestrasactividadesacadémicas,
al desafíodel V Centenario.

El Rector de la Universidad,profesorAníbal Fosbery,pronunció un discurso
para destacarla personalidaddel profesorespañol,su larga vida de docentee
investigador,que se ha reflejado en la bibliografía> en los textos de estudio que
manejan los estudiososargentinosy en los antiguos alumnos suyos que hoy
profesanen las Universidadesargentinas.Se referió tambiéna «que estadistin-
ción que lo acreditacomo miembro honoris causadel Claustro de Doctoresde
estaUniversidadconstituye un signo del valor entrañableque estacomunidad
universitaria siente por esa realidad que nosotros llamamos Hispanidad~>. En
otros párrafossubrayó.- «No es la hora de actitudestriunfalistas> pero llega el
momento de queustedesy nosotrosnos hagamosjuntos a la mar. No podemos
los hispanoamericanosquedarnossentadosa la orilla del océano,ni ustedes
tampocopuedendar la espaldaa nuestromundo. ¿No será ya la hora de surcar
juntos el mare tenebrosumde las situacionesculturales, políticas> sociales>eco-
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nómicasque nos afectana todos, de tratar de encontrarrespuestasa ellas?»
Despuésde extenderseen varias consideracionessobre los objetivos comunes
que se nos presentanen las expectativasactualesdel mundo,concluyó afirman-
do.- «Queremosreencontramoscon los valoresque Españatrajo a América. No
queremostraicionarlos.Tampocoqueremoslimitarnos a una anacrónicacontem-
plación del pasado.Peroestamosconvencidosde queesosvaloressiguen teniendo
actualidady hemos de procedercon libertad de espíritu para recrearloscomo
respuestasconcretasa los desafíosqueel tiempo y lascircunstanciasnos impo-
nen. Este sentido tiene hoy la distinción que nuestraUniversidadle otorga.»

Tambiéndesarrollóel profesorPalacioAtard> durantesu estadíaen Argentina,
un cursode seisconferenciasen la Universidadde Mendozasobreel temageneral
«Razónde la Historia y mundo actual”> participando de estemodo en la inaugu-
ración académicadel Centro de Estudios Políticos y Administrativos que dirige
el profesorRobertoDromi. En un actosolemnee] Rector,SalvadorPuliafito, hizo
entrega al conferenciantedel nombramiento de profesor honorario de aquella
Universidad,con ocasión de celebrarselos veinticinco años de su creación.Al
agradecerestehonorífico titulo, el profesorde la UniversidadComplutensere-
cordó el lema cisneriano «Libertas perfundet omnia luce”> y dijo que la Uni-
versidadde Mendoza,en el primer cuarto de siglo de su existencia,habíasabido
edificar una casa para la verdad de la ciencia y para la libertad del espíritu,
los dos pilares sobre los que debeproyectarseel futuro esperanzadorpara ar-
gentinosy españoles.

LECCION DE DESPEDIDA DEL DR. CEPEDA ADAN

El 24 de mayo de 1985 fue un día de especialsignificación para el Departa-
mento de Historia Modernade la Facultadde Geografíae Historia de la Univer-
sidad Complutensede Madrid. La aplicaciónde la vigente legislaciónimpondría
el 30 de septiembrede eseaño la jubilación al doctor don José CepedaAdán.
Por estarazón, el curso 1984-85 sería el último que desarrollaríaen activo y la
fechacon la queiniciamos estaslíneasmarcaríael cesede la actividad académica
en eseperíododocente.Conscientesde la significación que esedía tendría para
el doctor CepedaAdán, los alumnosde los cursoscuartoy quinto de la Sección
de Historia Moderna organizaronun acto entrañablecomo despedidaa su pro-
fesor. Sin embargo>el actodesbordólos límites cfue los estudianteshabíanpre-
visto, pues don José Cepedalleva sobre sus espaldastantos años de docencia,
sus publicacionesle han granjeadotal prestigio y sus condicioneshumanastan-
tos amigos,queesedía 24 de mayo de 1985 el aulaestabarepletapor un público
heterogéneocon dos puntos de coincidencia:el reconocimientoal magisteriodel
docentey afecto a la personadel que iba a hablar. Allí había,ademásde sus
alumnos del año académicoen curso y de añosanteriores,compañerosdel doc-
tor Cepeda.tanto de la Facultad comode otros Centros,viejos amigos, investi-
gadoresdel Consejo,el Departamentode Historia Moderna y bastantede los
que nos hemosformado bajo su dirección en una convivencia intensay cordial
a lo largo de años de intercambio de inquietudesprofesionalesy de alegrías
y esperanzascompartidas.

Don JoséCepedaAdán hablóaqueldíacomotantos otros. Con el tono ameno
y directoque le caracteriza.Lo excepcionalno estabaen el conferenciante>estaba
en el auditorio, un auditorio atento que acudía convencido de que aún podía
escucharmuchascosasnuevase interesantesde un experimentadodocente.Y no
salió defraudado.CepedaAdán nos habló de Madrid, de «su» Madrid, de un
Madíid que él sientecomopocos. No deja de ser simbólico que el tema de su
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disertaciónfuera éste, pues aquí, en Madrid, empezó su vida profesional, que
continuaríaen puntos tan lejanos como Santiagode Compostelay Granada,en
cuyasUniversidadesantiguosalumnossuyos,hoy profesores,continúanla tarea
empezadapor él añosatrás,una tareaque en la última décadavolvió a desarro-
llarse en Madrid.

Y él habló del Madrid de los Austrias, resucitandoese retazode la historia
de la villa con la precisióny amenidadque le caracteriza.A través de sus pala-
brasy de la manode cronistasy autoresespecializados,vimos cómo el lugarejo
musulmánse convertíaen un «poblachónmanchego”,para sercon Felipe II el
centroneurálgicode un Imperio; vivimos el Madrid religioso,el Madrid barroco,
el Madrid festivo, de las corridasde toros, de los autos de fe, de las entradas
solemnes,de los corrales de comedias..- De tal forma que cuando el doctor
Cepedarecurrió alos AvisosdeBarrionuevopara «darnosun paseopor la Corte»,
ya llevábamosmuchorecorridoen ella.

El final de aquellajornadafue como todos los finales agradables,puesnin-
guao de los que allí estábamospensábamosque> tal vez, en el futuro las ocasio-
nes de escucharel magisterio del doctor CepedaAdán ya no serían tan abun-
dantes.La verdad es que el Departamentode Historia Modernay la Facultad
ele Geografíae Historia hacenlo posible para impedir que esoocurra, pues ya
se ha cursadgel expedienteque acompañala petición de que don JoséCepeda
Adán sea nombrado profesoremérito de la Universidad Complutensey todos
podamosseguir contandocon él (con el consiguienterefrendo administrativo)
unos años más. Decimos con el consiguiente refrendo administrativo porque
todos los que lo conocemossabemosque con esteprofesional de la enseñanza,
con estemaestroinvestigador,se puedecontar siempre,en cualquier momento,
estédondeesté: bastaaproximarsea su puerta para que éstaseabra y la cor-
dialidad y la comprensiónafloren a suspalabrashaciendomás fácil la consulta,
el cambio de impresioneso la simple conversaciónde viejos amigos que han
vívido juntos muchasalternativasde estavida. Los que lo conocemossabemos
que siempreseráasí: por eso,el doctor CepedaAdán es «nuestrodon José».

SEMINARIO Y CONFERENCIAS DEL PROF. DR. MARTíNEZ RUIZ
EN BUENOS AIRES

El profesordoctordon EnriqueMartínez Ruiz, del Departamentode Historia
Moderna de la Facultadde Geografíae Historia de la UniversidadComplutense,
de Madrid, viajó a finales de julio de 1985 a Buenos Aires, en respuestaa las
invitaciones que había recibido dcl doctor don Eduardo Saguier, director del
Instituto de InvestigacionesHistóricas <‘Dr. Emilio Ravignani”, de la Universidad
de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, y de don Leandro Gutiérrez,
coordinador del Centro de InvestigacionesSocialessobre el Estadoy la Admi-
nistración.

El doctorSaguierpropusoal doctorMartínezRuiz que impartieraun Semina-
rio sobre «El ejército español: estructuray organización(siglos xviii y xix».
Dicho Seminariose celebró en los localesdel Instituto Ravignaniy en los de la
Facultadde Filosofía y Letras, entre el 29 de julio y el 7 dc agosto; formaba
parte de la planificación general de actividadesde la referida Facultad conob-
jeto de completarla formaciónde sus alumnos y postgraduados,poniéndolosen
contacto con especialistasextranjeros que desarrollan temasde interés para
ellos por su contenidoy metodología.El contenido del Seminarioversó sobre
los siguientes puntos: el Estado borbónico y la organizaciónmilitar española
en el siglo xviii; armas,serviciosy milicias; ordenpúblico, seguridadciudadana
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y ejército; las Guerrasde los Pirineos y de la Independencia;la «democratiza-
ción del ejército»; el Estado liberal y el reclutamientomilitar en el siglo xix;
el pronunciamiento;las implicacionesdel servicio militar; prófugosy desertores;
motinesde quintas; guerracolonial, guerracivil y guerraexterior: el cansancio
militar de Españaen el siglo xix. Cada una de las sesionesfue seguidade un
coloquio, en el que los asistentesparticiparon ampliamentey que sirvió para
matizar y profundizar en aspectoscontenidosen la exposición.

En respuestaa la invitación del señorGutiérrez, coordinadordel CISEA, el
doctor Martínez Ruiz dio unaconferencia,que se enmarcabaen el Programade
Historia Económica y Social Americana (PEHESA), sobre «Estado, sociedad
y delincuenciaen la Españadel siglo xix», donde analizó estos extremos con
una amplia referenciaal marco institucional de la seguridady el ordenpúblico
en el siglo xviii. El auditorio estuvo compuestopor el personal investigador
de dicho centro, parte del cual trabaja sobre temasafines al contenido de la
conferencia,seguida igualmentedel pertinentecoloquio que, comolos habidos
en el seminario, resultó interesantepara todos, incluido el conferenciante,por
el intercambio de ideas que en su transcurso tuvo lugar. La conferencia se
celebróel 8 deagosto.

Un día antes,eí 7, el profesorMartínez Ruiz había pronunciadootra confe-
rencía, correspondientea las actividadesdel Instituto Nacional Sanmartiniano
de Argentina, cuyo presidente>el general de brigada (RE) don Manuel Alberto
Laprida, le habíapropuestoal doctor de la UniversidadComplutense,miembro
de la JuntaDirectiva del Instituto EspañolSanmartiniano.La conferenciafue
organizadaen colaboracióncon el Museo Mitre, bajo la dirección de don Jorge
Mitre, y se celebró en la sededel referido Museo. Versó sobre «Características
del elército españolen tiempos del generaldon Joséde San Martin».

La estanciadel profesorespañolen Argentina fue aprovechadapor éstepara
tomar contacto con instituciones del campo intelectual, especialmenterelacio-
nadascon la Historia, y paracambiar impresionese inquietudescon sus compo-
nentes.Fruto de su labor y de estoscontactosfue la elección del doctor Martí-
nez Ruiz comomiembro correspondienteen Españade la SociedadArgentina de
Historiadores,auspiciadapor don Enrique de Gandía,presidentede la misma.

El Instituto de Cooperación Iberoamericanaconcedió al doctor Martínez
Ruiz unabolsa de viaje que cubríael importe del billete de ida y vueltaen avión
a Buenos Aires, para el desarrollo de estasactividadesprofesionales.

UNA EXPERIENCIA DE CINE-HISTORIA EN LA FACULTAD
DE G. E HISTORIA

Resulta ya casi tópico decir que vivimos en una «civilización de la imagen».
Sin embargo,es unarealidad incuestionabley obliga al hombre contemporáneo,
y más aún a los educadoresde este hombre, a plantearselas potencialidades
que la imagen contiene de cara a una educaciónmás integral y más cercana
a la realidadcotidiana.

No somos, ni mucho menos,pioneros en estecampoque trata de conjugar
cine-historiaen sus aplicacionesdidácticas.Por ello no descubriremosa nadie
un Mediterráneo,pero estamosfirmementeconvencidosde que el cine no está
integradoen la educacióny queremosparticipar en la tareade quelo esté.Como
univeristarios, y sin dejar de preocuparnosde esta carenciaen otros niveles
educativos,pensamosque es la Universidadla que ha de marcarpauta en este
sentido.
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Esta utilización didáctica del cine en la clase de Historia —y muy especial-
menteen la clasede Historia Contemporánea—suponesacaral alumno de una
actitud puramentereceptiva,pasiva,parapotenciar en él toda su capacidadcrí-
tica y hacer que, mediantela actividad> se sientaun poco más protagonistade
la clase. Si a ello añadimos que nosotros planteamosla experienciaa través
de una dinámicade grupos, nos parecenobvias las ventajasque contieneen si
el cine como instrumento de renovaciónpedagógica.

Motivados por varios experienciasya realizadasen algunos institutos-piloto
de Madrid, vimos también que la introducción del cine en el aula da pie para
encaminara la enseñanzapor las vías de la interdisciplinaridad. Como tendre-
mos ocasiónde explicar, nuestraexperienciaduranteel curso 1984-85 en la mate-
ria de «Historia contemporáneade los paísesafroasiáticos,,,correspondienteal
cursoquinto de Historia Contemporánea,en la Facultadde Geografíae Historia,
nos ha permitido englobar,al estudiar la película titulada Las cuatro plumas:
el aspectoliterario> al analizar la novelaque sirve de basea la pelicula; la mú-
sica empleada;aspectospuramentecinematográficos>como es el hecho de que
se trata casi de la primera película en tecnicolor, y, desde luego, el aspecto
estrictamentehistórico.

En este sentido se imponen algunasprecisionessobre cine-historia. Una pe-
lícula podemosconsiderarlacomo un texto escrito de los que corrientemente
usa el historiador> sólo que está, por así decirlo, escrito con un código de len-
guaje diferente. Porqueademásdel guión (cuyo código conocemos)estáel len-
guaje de las imágenes,en el que se basael cine.

Considerando,pues, la película como un «texto” algo peculiar, hemosde dis-
tinguir varios niveles en las relacionesentre cine e historia.

Por unaparte,el cine puedeserunafuentehistórica. Estavirtualidad es espe-
cialmente clara en los documentales>que pretendenser reflejo histórico de un
momento concreto. Pero incluso las películas comercialesson productos de su
tiempo. Un ejemplopuedeayudara entenderlomejor. En una conocidapelícula
americana,Johnny Guitar, podríamosanalizar un tema típicamente del Oeste
americanoen torno al ferrocarril, pero en buena medida estapelícula refleja
algo más coetáneoa su fecha de realización>pues es como una metáforade la
«caza de brujas” que el senadorMacCarthy instaura despuésde la Segunda
GuerraMundial en EstadosUnidos.

Pero ademásla mayoría de laspelículasse basanen una anécdotamás o me-
nos histórica y esto obliga a toda una tarea de reconstruccióndel ambíente
histórico del que puederesultar tambiénun interesanteanálisis. Ahora bien, sin
perder de vista las limitaciones que una reconstrucciónpuede tener.

Hay tambiénpelículas que se plantean directamentecomo un discursohis-
tórico. Siguiendo el paralelo anterior película-texto> estaríamosante un texto
historiográfico. Los distintos agentesque intervienen en la realización de una
película imponen sus ideas históricasy éseserá el objeto de nuestroanálisis.
Así, por ejemplo,en Senso,L. Visconti reflexiona sobreel procesode unificación
italiana y la participaciónen ella de los diversos grupos sociales.

Pues bien, como primera experienciaelegimos Las cuatro plumas. Esta pe-
lícula puede serabordadadesdeel doble punto de vista indicado.

En primer lugar, se trata de un film estrenadoen 1939. La fecha no es una
simple casualidad,puesalo largode la décadade los treintaencontramosnume-
rosasproduccionessobreel mismo tema: el imperialismo. La situacióninterna-
cional de aquellos años contribuyó a que los productoresde cine impulsaran
la realización de pcliéulas que exaltabanel imperialismo y> muy especialmente>
el Imperio británico. Hollywood y Londres produjeron en aquellos años filmes
como Las minas del rey Salomón,Tres lanceros bengalíeso Las cuatro plumas.
Por otra parte, laspelículasde estegéneroresultabanser tremendamentetaqui-
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lleras, lo que significó grandesbeneficios para las compañíascinematográficas.
Por eso algún atuor ha habladoal respectode «imperialismo con beneficio”.

Otro plano desdeel que puedeserabordadaestapelículaes el estrictamente
histórico. Las cuatro plumas narra un episodio de la formación del Imperio
colonial británico: la rebelión del Mahdi en Sudány su represiónpor el ejército
anglo-egipcio.La visión que del imperialismo, del ejército británico o de la so-
ciedadvictoriana senos ofrecees la quese teníaen 1939 y diferente,porejemplo,
de la que se reflejará en la versión posterior de esta película de 1977.

La experienciase realizó en distintas etapas.En un primer momentoprocedi-
mos a documentamossobre la película, la rebelión del Mahdi, las referencias
literarias y el aspectomusical. Elaboramostodo el material y con él confeccio-
namosun dossier que entregamosa nuestroscompañeros.El folleto ¿stácom-
puestode las siguientespartes: 1. Ficha técnica de la película. 2. El imperialis-
mo. Etapasy causas.3. Los años treinta: cine e imperialismo. 4. La rebelióndel
Mahdi. 5. Textos. 6. Soporte literario de la película: A. E. W. Masony su novela
Las cuatro plumas. 7. Los Korda: dirección y realización.8. El lenguajemusical
en el cine. 9. Bibliografía.

Dicho folleto estáconcebidocomoun documentode trabajo que, ademásde
conteneruna información mínima, consta de un material no elaborado: textos
de teóricos del imperialismo, reproduccionesde caricaturas de la épocay las
pautasde reflexión> que consideramosnecesariaspara sacar todo el provecho
de la película. Precisamente,por estarconcebidocomoun material de trabajo>
es recomendableentregarlo antes de la primera sesión.

La primera sesiónde la experienciala dividimos en dos partes: presentación
y visionado de la película.En la presentaciónofrecimos la información(historia
y técnica) imprescindible para comprenderLas cuatro plumas e insistimos en
los aspectosen los que creímosmás convenientefijar la atención.Acto seguido,
procedimosaver la película.

El segundodía puedeser el más interesantedesdeel punto de vista de par-
ticipación del alumno. Lo planteamoscomo una sesiónde trabajo por grupos.
Cada grupo releyó el cuadernillo entregado poniendo especial interés en los
textos y reproduccionesde caricaturas.Con esa información y con la recibida
a travésdel visionado de la película,divididos en pequeñosgrupos,respondieron
a las pautasde reflexión quehabíamosplanteadoen la primerasesióny sacaron
sus propias conclusiones.Dichas pautasfueron las siguientes:

— Cómo se justifica el imperialismo en Las cuatro plumas.
— Mentalidadvictorianae imperialismo (fijarse especialmenteen los diálogos

entrelos dosprotagonistas).
— Imagenquesedaen la película de los sudaneses.

Las conclusionesfueron expuestasa continuación,grupo por grupo, en una
puestaen cornun que dio pasea un debatesobre las causasdel imperialismo
y su reflejo enLas cuatro plumas.

Como punto final, pedimosa los compañerosquerealizaranuna crítica sobre
la películaelegida> el contenido del cuadernode trabajo, la mecánicade las se-
sionesy, en general, sobre la experienciaque habíamosrealizado.

Con esta ayuda crítica podemosahora concluir nosotros algunas limitacio-
nesquenoshemosencontrado.

La estructuraciónen dos sesionesimpuso a la experienciauna limitación de
tiempo bastanteseria. Creemosque lo ideal seríacontar con la sesión inicial
de unasdos horas y luegotres sesionesmás> de una hora. Esto permitiría que
el cuadernillo de trabajo incluyeramenosmaterial elaboradoincorporando,por
el contrario, más textos e imágenes,potenciandoasí el carácteractivo y creador
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de la clase..Conforme se reduceel tiempo disponible el material elaboradoha
de ser menor, en perjuicio del óptimo de rentabilidad didáctica de la película,

Nuestra situación, como ahmninos de claseen que hemos realizado la expe-
riencia,nos lleva a concluir que lo idóneo es quesea realizadapor los propios
alumnoscon la coordinacióndel profesor,y no por ello deja de ser interesante
la experienciasi la realizaenteramenteel. profesor.

Finalmentehemosde decir quecreemosfirmementequeestetipo de trabajos
puede.realizarlocualquieray sin demasiadogastode tiempo. Lo único realmente
indispensableesunpoco de entusiasmoy desterrarla posible comodidady rutina
de las clases tradicionales(sin que las repudiemosde forma absoluta).Ojalá
que se generaliceen nuestraFacultadla utilización del cine corno instrumento
didácticoen beneficio de todoslos universitariosestudiantesde Historia

Victor SANTiDRi4Ss AmAs
Julián FERRERGARcÍA

COLOQUIO SOBRE EL MADRID DEL SIGLO XIX

Entre los días 2 y 6 de diciembrede 1985 se llevaron a cabo en nuestraFa-
cultadunos PrimerosColoquios de Historia Madrileña—«Madrid en la sociedad
del siglo xix»—, fruto de la colaboraciónentrela revistaAlloz, el Departamento
de Historia Contemporáneay Ja ComunidadAutónoma. En cuantoa los orige-
nesde esteacontecimientohay que referirsea la labor desarrolladaen los últi-
usosañospor variosprofesoresdel centro(doctoresA. FernándezGarcía,Y. M. Jo-
ver Zamora, E. HernándezSandoica,A. Bahamonde..,sin perjuicio de la apor-
taciónde otros), así como a la inquietud del alumnado,materializadaen buen
númerode memoriasde licenciaturay tesis, por el estudioy recuperaciónde la
nuncabien ponderadamemoriahistórica de Madrid Como precedentese recor-
daránaún las JornadasCulturales sobreMadrid —de contenidogeneral—cele-
bradasen marzo de 1983 en estaFacultady organizadaspor la Asociación Cul-
tural de Letras,en las queya participaronalgunosponentesy comunicantesde
los recientesColoquios. Estavez, sobre temamás específico>hay que felicitarie
igualmentepor la buena acogidaque recibió en el medio oficial una iniciativa
surgida eanuestroámbito académico.Inauguracióny clausuraaparte, los Colo-
quios sc dividieron poráreastemáticasen sietesesiones(mañanasy tardes),con-
tabilizándoseen total onceponenciasy alrededorde cincuentacomunicaciones,
en el marco de un programadecididamentemaratoniano.

En la mañanadel primer día, tina vez concluidala parte ceremonialde la
inauguracióna cargodel consejerode Cultura de la Comunidad,JoséLuis García
Alonso, y del doctorFernándezGarcía> como director del Departamentode His-
toria Contemporánea,se pasóa la conferenciade apertura dietadapor el profe-
sor David Ringrose.La breve intervencióndel especialistacaliforniano no pudo
resultarmás oportuna> dadala proximidad de la publicación en Madrid de su
último libro y el grado de expectaciónlevantadopor éste. El profesorRingrose
se reafirmóen su tesis sobrela continuidad general—de raigambresmithiana—
que informa la vida madrileñaentre los siglos xvi y xix, cristalizadaen estruc-
turas persistentesconformadasea época imperial. Presentócomo apoyatura
algunosdatosde tipo demográfico,en particular referidosa los orígenesgeográ-
ficas de elementosdirigentespolíticos y económicos>y en algún momento se
permitió incluso algún arranquede humor a propósito de las interminables
discusionestedí-icassobre la revoluciónburguesa,saludableactitud provocativa
que en principio no habría de ser desdeñada>aunquesólo fuera por venir
avaladapor dos largas décadasde investigaciónpersonalininterrumpida y con-



Crónica 341

cienzuda.De hecho, el emplazamientodel profesor Ringrose no cayó en saco
roto para cierto número de ponentesy comunicantesen las sucesivassesiones.

LA CIUDAD Y 511 ENTORNO

La primera sesiónpropiamentedicha de los Coloquios (tarde del lunes) tuvo
el interésde girar en torno a esoquealgún sociólogo de la actualvanguardiaha
denominadoel «espaciode lo cotidiano”. A ella confluyeroninvestigadoresaboca-
dos a la historia de Madrid que parten de otras disciplinas como la Geografía,
el Urbanismoo la Sociología.Sin embargo,la sesiónquedaríaen cierto sentido
deslucidapor la imprevisión de los organizadores,que no limitaron convenien-
tementeel tiempo de intervenciónde los participantes.La ponenciadel profesor
Fernandode Teránfue idóneaen el sentidode conectarcon la temáticaplanteada
por Ringrose.Tambiénpreocupadopor el papel de los transportesy las comuni-
cationes,el profesorTerán trazó su evolución y efectosen el territorio del alfoz
madrileño, haciendohincapié en su estructuraciónradial relacionadacon la
construcción paulatina del Estado contemporáneo.Interesantes fueron sus
matizacionessobre la navegaciónfluvial, el telégrafovisual y la infraestructura
física real de las carreteras.Entre los comunicantessobresalióla densaaporta-
ción de la profesoraEulalia Ruiz Palomequesobre la localización industrial en
la villa y su desplazamientoen sentido básicamentecentrífugo a lo largo del
siglo; la comunicaciónvenia legitimadapor un sobradoconocimientode fuentes.
El también geógrafoRafael Mas brilló por su llamamiento a la concrecióny la
agilidad de exposiciónde sus datossobreun tema que le vieneocupandodesde
hacebastantetiempo —los precios y la propiedaddel suelo— y que le acercan
necesariamentea quienesnos preocupamosde la formación de élites en la ciu-
dad. Especialmentepaí-a los docentesde EnseñanzaMedia no debería caeren
el olvido la experiencia pedagógicay metodológica desarrolladapor Carmen
SánchezCarrera desdeel Instituto de Bachillerato de Las Rozas, en cuanto a
reconstruir el pasadode este núcleo tan cualitativamenteimportante(presencia
ferroviaria temprana) como castigadopor la desaparicióngeneralizadade sus
fuentes locales. Los profesores del Departamentode Historia Contemporánea
GutiérrezAlvarez y 5. Cabezaleyeron sendasaportacionesreferidas a la evolu-
ción del alumbradopúblico y a la ConstructoraBenéfica> respectivamente.Asi-
mismo, FernandoRoch hizo una sugerentereflexión en torno a la lógica de la
reformadel cascoy creacióndel ensanche.

ABASTECIMIENTO, POBLACnIN Y CRISISDE SUBSISTENCIAS

El ponente doctor FernándezGarcía, como buen conocedor de los temas
demográficosy de subsistencias,pasó revista a las crisis de esta naturaleza
aunandola consideraciónde factoressociales,políticos (estatalesy municipales),
económicos,de transportesy demográficos,incartandola cuestióndentro de la
controversiasobre la «modernización’>.El profesorHigueruela, hablandode la
agricultura de la provincia de Madrid en la segundamitad del siglo, destacó
las perspectivasde cambio propiciadaspor la corrienteutópica y sobrepasadas
por la realidadde un mercadourbanode consumo en expansión,revalorizador
inmediato de los cultivos provinciales.María Victoria Vara Ara trató del tema
del pan> tan preñadode conexionessocialesy de mentalidad,poniendode relieve
las disfuncionesproducidasen su abastecimientoal hilo de la tensión existente
entre las tendenciasa la libertad de mercadoy el intervencionismode los pode-
res públicos, atrapadosen la necesidadde asegurarunos mínimos de consumo
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entre la población.Antonio Camarero,por su parte, adelantó apuntessobresu
tesis doctoral en preparacióndescribiendolos inicios del cielo demográficocon-
temporáneoy definiendo el fenómenode la mortalidad estructural. Por lo que
respeetaa PedroVilla, tuvo la virtud de poner a disposición del público infor-
mación gráfica procedentede su investigaciónde la dieta> que reafirma lo ya
sospechadosobre la precariedadde la alimentación de las capaspopularesen
la segundamitad del siglo. La introducción de artificios matemáticos(rectas
de ajuste, sus correlacionesy análisis factorial) pule considerablementesu tra-
tamiento de los datos. Fue precisamenteel asunto de la alimentación y de las
subsistenciaslo que movió en el tiempo de coloquio a una interpelacióndel
profesor Santiago Castillo> quien apuntó la imposibilidad fáctica del manteni-
miento de la población madrileñacon dietastan exiguas como las quelas inves-
tigacionespresentadasparecendemostrar.Esta intervenciónfue contestadaa su
vez desdeel público porAngel Bahamonde,quereconocióla necesidadde indagar
en las formas de paternalismoeconómicoque pudieranhaber cubierto el mar-
gen entre capacidadadquisitiva real y el nivel mínimo de reproducciónde la
fuerzade trabajo.

PODER EcONÓMICOY rORMAcEiN DE LITES LOCALES

De ningún modo es inmodestoresaltarla crecida asistenciainicial registrada
en estasesión,que contaba,bien es verdad>con ura baza a su favor: la unidad
metodológicaentrelas ponenciasy buennúmero de lascomunicacionespresenta-
das. Lasdificultadesde horariohabíansido subsanadasenparte conuna estricta
e igualitaria limitación del tiempo de intervenciónde los participantes.Angel
Bahamondeabrió la sesiónreivindicando la necesidadde definir la relación dia-
léctica entre elementosde pervivenciay de ruptura en el Madrid decimonónico
sobre la basede variableseconómicas,socialesy de mentalidadbien concreta-
das.Varias comunicacionessubsiguientesdesarrollaronaspectosdiversosen esta
dirección: la de Y. A. CarmonaPidal, sobreel marquésde Alcañices,como ejem-
pío de ciertaconductaeconómicade la noblezamadrileña; la de 1. Cayuela,sobre
los magnatesNorzagarayy Seoane;la de 3. A. Martínez Andaluz, sobreel mer-
cadoprivado de capitales>y la de 3. C. FernándezDelgado>sobrela secularización
del testamento.Por lo demás> la ponencia de L. E. Otero Carvajal no hizo sino
trasladaraquel planteamientonl ámbito comarcaldel poder social en Alcalá de
Henares.Además,JesúsCruz leyó un esbozode investigaciónsobre los cambistas
madrileñosde finalesdel siglo xviii y Guillermo Gortázarcomentóalgunasmoda-
lidades del tratamientoinformático de datospara el estudio de las élites. Julián
Toro Mérida volvió a hacergala de un inusual conocimientode las fuentes,alu-
diendo al Registro de SociedadesMercantiles como posible alternativa a las
limitaciones impuestas por el secreto notarial desde 1885 en adelante. Para
finalizar secontó conuna comunicacióndel economistaJuanSan Román sobre
Haciendamunicipal, fuera deprograma.

CAPAS POPULARESY coNrLIcTIvIDAD SOCIAL

La tónicade la sesióndemostrólos efectosde aquella «segundaruptura»pro-
nosticadahacetiempo por los profesoresAlvarez Juncoy PérezLedesma,dentro
del campode la historia de la claseobrera> en estecaso de Madrid. Con todo>
esta mañanadcl día 4 abarcóuna triple perspectivasocioeconómiea,política
y de mentalidaden torno al área. El profesorAntonio Elorza incidió el abiga-
rrado panoramaideológico del primer obrerismo político madrileño y aportó
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matizacionessobre las relacionesentre el credo federalista y la recepcióndel
bakuninismo.Le siguió Santiago Castillo. Su ponenciase centró en las condicio-
nes de vida de la clase trabajadora,ejemplificando con datosreferidos a la
mortalidad y al consumo.Insistió en el caso de los tipógrafos,sector dondese
engarzanclaramentela adversidadde su situación económicacon la capacidad
de organizacióny movilización. En estalínea renovadade estudiossobre capas
popularespuedeninseribirse también las comunicacionesde Sergio Vallejo> des-
cribiendo vicisitudes de las cigarrerasde la Fábricade Tabacosen un mareo de
conflictividad de tipo aún básicamente«antiguo»> y de Matilde Cuevasde la
Cruz en torno a la prostitución, tema sobre el cual sigue pesandolamentable-
mente una precariedadde fuentes.Más clásicas> en cambio, en el sentido de
versaracercadel obrerismo propiamentepolítico, fueron las intervencionesde
RosaAparicio y de MercedesGutiérrezSánchez:la primera, sobrelos tempranos
orígenesde la festividad del primero de mayo en Madrid; la segunda>en torno
al vacilantey minoritario anarquismoen el último tercio de siglo. Por otro lado,
la investigaciónen curso de Y. A. GarcíaBorregasobre la violenciaen el Madrid
tardo-isabelino,rebasandoincluso el marco estricto de las capaspopulares,nos
interesópor lo que aportabaa esa «antropologización»que una historia social
que se reclamedevanguardiaestánecesitando.

MADRID, CENTRO DE PODER POLÍTICO

A priori, el título de la sesiónparecíabastanteredundanteen presenciadel
tópico de la identidad entre las historiaspolíticas españolay madrileña. Y, sin
embargo,segúnmatizó acertadamenteel ponenteprofesorEspadasBurgos,existe
un componentede poder político madrileño que cuando menos arranca de la
Guerrade Sucesión,manifestándosea lo largo del siglo xix en sucesivasjuntas
revolucionariasque repetidamentevan a intentar ejercer como tales sobre el
conjunto del territorio del Estado con el respaldo de la legitimidad popular
encarnadaen el hecho municipal. No sólo hay, pues, una forma de poder, sino
que seestableceentre éstay el Estadouna interrelación que es imprescindible
desentrañarpara comprenderel devenir político del período. Despuésde este
encuadrede la cuestión dos comunicacionesvenían a dilucidar aspectoscon-
cr(-lt,s: la presentadapor Juan Carlos Pereiray Fernando García Sanz sobre
prensa y opinión pública hasta 1868, en la que constaba la detección de un
dí-<-ntendimientodel público respectoa una cuestióntan «estatal»como la polí-
ticvi exterior, y la de JoaquínMartín Muñoz sobreel marqués viudo de Pontejos,
personaje simbólico de la transición política al liberalismo en el terreno del
gobiernomunicipal. Entre la ponenciadel profesorEspadasy estasúltimas apor-
taciones destacóla elocuenciay el saberindiscutible del profesorY. T. Alvarez
Fernándeza la hora de descubrir las conexionesoscurasentre Administración
y prensadurante la Restauración.Gloria Francohabló del crecimiento y rees-
tructuración de la Iglesia secularmadrileña(camino hacia el obispadopropio,
parroquias>.

CULTURA, MENTALIDAD E IDEOLOGÍAS

Esta sesión de la mañanadel jueves fue la que incluyó mayor número de
comunicacionesentre todos los Coloquios, a pesar de habersede lamentar la
imposibilidad de asistenciade un ponente,don Julio Caro Baroja. Se trata, en
cualquier caso,de un conjunto de trabajos que mereceríanmayor atención de
la que aquí, por razonesde espacioy oportunidad,podemos dedicarle. El po-
nenteprofesor JoséSimón Diaz describió el panoramarelativamentedesolado
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de la bibliografía madrileñadel siglo xix, por lo generalafectadapor «lo perio-
dístico» —cn el peor sentido del término—y que contrastaextrañamentecon
cierto florecimiento del eronismode provincias. En cuantoa comunicaciones,la
profesoraElena HernándezSandoicatrasladó al estudio del ámbito académico
(transformaciónde la Universidad«cisneriana»en «Central»)la problemáticade
la dialéctica pervivencia/rupturaque ya aparecieraen la sesión de poder econó-
mico y élites, resultandoespecialmentecerterasu determinación,del saldocul-
tural con que secierra esa transición.Precisamentehacia el final de la sesión,
y al socaire de su comunicaciónsobre una familia de intelectualesy artistas
típicamenteburgueses(los Madrazo), JoséCordero de Cina insistió en la acu-
cíante necesidadde aunar en lo posible los estudi.ossocioeeonómicoscon los
artísticos e ideológicos para llegar a la comprensiónintegral de los procesos
individuales y colectivos, propuestaaún no gratuita en el actual estadode la
cuestión sobreel Madrid del siglo xíx. Por otra parte, lo expuestopor la pro-
fesora E. Ruiz de Azúa sobreenseñanzaprimaria venía a complementarsecon
la comunicaciónde HernándezSandoicapara ofrecer una caracterizaciónmás
completa del aparato educativo. El análisis literario estuvo también represen-
tado. La profesora Gómez-Ferrerpresentó conclusionessobre la sensibilidad
divergentede dos novelistas de clasemedia (Coloma y Palacio Valdés) acerca
del problemade las clasesdirigentesen la crisis finisecular. A ello se suma la
deliciosaintervenciónde Pilar Blasco en torno a los «pliegos de cordel” y «ale-
luyas” como medio de expresiónpopular. Con la autoridadque le confiere su
recién publicado estudio sobre el Ateneo, FranciscoVillacorta caracterizó el
Fomentode lasArtes comonúcleoaglutinadorde la intelectualidaddeizquierdas.
Y. A. Martínez Martín adelantómetodología de la sólida tesis doctoral que pró-
xímamentedefenderá,sobre bibliotecas privadas y transmisión ideológica. Por
último, Y. L. Martínez Sanz intervino con un análisis del mundo social del en-
terramiento.

ARTE Y AROUITECTURA

La postrerasesiónfue el complementológico de unosColoquiosqueintentaban
abarcartodos los aspectosde la vida madrileñadel siglo xix. Se inició con una
intervenciónfuera de programapor parte de CarmenCayetano,archiverafacul-
tativa delArchivo de Villa de Madrid> queresumiódensay didácticamentela his-
toria e inmensasposibilidadesde esteArchivo, en buenamedida la fuente más
importantepara el estudio de Madrid. El profesorAntonio Bonet Correaintentó
salvar el relativo aislamiento de la sesión presentandouna ponencia sobre la
construccióndel Canal de Isabel JI, destacandolos aspectostécnicosdel pro-
yecto y> en general,el papelde lasobraspúblicasciviles en la conformaciónde la
arquitecturamoderna.Frentea la idea de progreso,Aureade la Morenalamentó
en su comunicaciónla destruccióndel Madrid medievalcomo contrapartidadel
crecimiento urbanoy de la reorganizacióndel cascoantiguo. El profesorNavas-
enésnos adelantó datosinéditos y de gran interés de su próxima obra sobre
palaciosmadrileñosdel siglo xíx, en particular el proyectotruncadodel marqués
de Salamancade modelosde hotelesestandarizadosdirigidos a la alta burguesía.
Finalmente,la profesoraVirginia Tovar realizó una incursión en el Neobarroco
madrileñoatravésdelpalaciode los duquesdeParcent.

CLAuSURA Y BALANCE

El acto de clausuraestuvoa cargode la profesoraGloria Nielfa, que centró
su intervención en las condicionesde vida del Madrid de la crisis finisecular.
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Hizo especialhincapié en el lugar que ocuparonlos pequeñoscomerciantesen
la conformación de éste, al calor de las tesis de su libro reciénaparecidoy que
presentarael profesorJover Zamoraestemismo día. Tambiénparticipó, fuera
de programa,el profesorPalacioAtard, recalcandola importanciade la diócesis
de Madrid.

Como conclusióny balancequizá hayaque comenzarlamentandocierta per-
vivencia de lo que podríamosllamar «villa-centrismo»: sí aunáramostodaslas
ponenciasy comunicacionesdispersassobre temasdel resto de la Comunidad,
el material cubriría apenasunasesiónde las sietequecompusieronlos Coloquios.
Sin embargo,es motivo de alegría que en Madrid un crecientenúmero de inves-
tigadores se plantee la necesidadde reconstruir una memoriahistórica seria-
mentedetc,-iorada,máxime si el intento se ve realzadopor la llana ausenciade
inconfesablesy grotescoschauvinismoslocales, tan frecuentesen los días que
corren. Por añadidura,la gran mayoría de los participantes,vinieren de donde
vinieren, han presentadoel fruto —verde o maduro,según los casos—de inves-
tigacionesconcretasy claras sobrecamposbien precisos sin perderseen pre-
tenciososintentos de globalización. Es asimismo gratificante que la organiza-
ción de estosColoquioshayapermitido una presenciabastantenutrida de inves-
tigadoresnoveles,para quienesen las actualescircunstanciasles es particular-
mentedifícil el desarrolloprofesional individual y colectivo. Es forzoso el reco-
nocimiento desdeaquí al patrocinio de los organismosde Cultura de la Comu-
nidad de Madrid, que se extiendede antemanoa la próxima publicación de las
actasde esteencuentro.

JoséAlejandro MARTÍNEZ ANDALUZ
JuanAntonio CARMONA PIDAL

CICLO SOBRE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD

Entre los días 2 y 6 de diciembrede 1985 se ha celebrado,en el salón de
actos del CSIC —Duquede Medinaceli, 6, Madrid—> un Ciclo de Conferencias
sobre «Abolición de la esclavitud”, organizadopor el Departamentode Historia
de América, del Centro de Estudios Históricosdel ConsejoSuperiorde Investiga-
cionesCientíficas> con la colaboracióndel Instituto de CooperaciónIberoameri-
cana,y con participaciónde profesoresde la Facultadde Geografíae Historia de
la UniversidadComplutensede Madrid y su Departamentode Historia Contem-
poránea,así como de profesorese investigadoresde otros organismose institu-
ciones,que plantearony trataron la cuestiónen los distintos aspectoshistóricos
y planosnacional,coloniale internacional.

En la sesión del lunes 2 dc diciembreparticiparon Alfonso FrancoSilva, de
la Facultadde Filosofía y Letras de la Universidadde Córdoba,que habló sobre
«Cinco siglos de esclavitud en la Península Ibérica, 1300-1800»; Enriqueta Vila
Vilar, de la Escuela de Estudios Hispanoamericanosdel CSIC, Sevilla, sobre
«Presenciay fuerzadel esclavonegroen América: trata, manode obray cimarro-
nale»,y VicentaCortés>del Archivo Histórico Nacional, de Madrid, sobre«Escla-
vitud en América: liberacióny abolición».

El miércoles 4 de diciembre hablaron Mario HernándezSánchez-Barba,del
Departamentode Historia de América de la Facultadde Geografíae Historia,
UniversidadComplutensede Madrid, sobre «El abolicionismo en el mundo eu-
ropeo: mentalidadeideología»;Silvia L. Hilton> del DepartamentodeHistoria de
América, del Centro de Estudios Históricos> CSIC de Madrid> sobre «El mito
antiesclavistaen el abolicionismode los EstadosUnidos”> y Julia Moreno García,
del Departamentode Historia Contemporáneade la Facultad de Geografíae
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Historia, Universidad Complutensede Madrid, sobre «El abolicionismo en la
política internacionaldel siglo xíx: la actitud de España».

El jueves5 de diciembreecail-zaronsendasexposicionesJoséU. MartínezCa-
rreras,del Departamentode Historia Contemporáneade la Facultadde Geografía
e Historia> UniversidadComplutensede Madrid, sobre«Españay la abolición de
la esclavitudduranteel siglo xix>’, y ConcepciónNavarro Azcue> del Departamen-
to de Historia de América de la Facultad de Geografíae Historia, Universidad
Complutensede Madrid> sobre «La esclavitud en Cuba antes y despuésde las
leyesabolicionistas».

Por último, el viernes6 de diciembreparticiparonLeoncio CabreroFernández,
del Departamentode Historia de América, de la Facultadde Geografíae Histo-
ria, Universidad Complutensede Madrid> que efectuó su comunicación sobre
~<Elabolicionismoen PuertoRico»> y JoséManuel RomeroMoreno>dela Facultad
de Derecho> dc la Universidad Complutensede Madrid, sobre«Derechosfunda-
mentalesy abolicionismo en la Españadcl siglo xix».

El ciclo fue clausuradopor el director de la Escuelade Altos Estudios His-
tóricos del Instituto de CooperaciónIberoamericana,José Luis Rubio, que hizo
una síntesisy valoración finales del mismo,y por el director del Departamento
de Historia de Américay del Centro de Estudios Históricos del CSIC> Francisco
de Solano,que, ademásdeseñalarel significadoy aportacionesdelciclo, anunció
el proyecto para la celebración del centenariode la abolición de la esclavitud
porEspañaen el añopróximo.

BelénPOZUELO MÁseAaAoun

1 CONGRESO DE HISTORIA DE CASTILLA-LA MANCHA

Organizadopor la Consejeríade Educacióny Cultura de la Juntade Comuni-
dadesde Castilla-La Mancha>se celebró en Ciudad Real,del 16 al 20 de diciembre
de 1985, el 1 Congresode Historia de Castilla-La Mancha.

Como suelesúr frecuentecadavez que tiene lugar un primer congreso de
historia regional—recordemos,por ejemplo, el de Andalucía> que en 1976 inició
este tipo de reuniones—,la geográficafue la única limitación impuesta en la
convocatoriaacercade las materias tratadas: el estudio de cualquier aspecto
dcl pasado,desdela Prehistoriahastanuestrosdías>con tal de quesc refiriera al
territorio que actualmentese integra en la ComunidadAutónomade Castilla-La
Mancha, tenía cabida en sus sesiones.Resultadode este planteamientofue la
elevadisima participación registrada. Un total aproximado de 800 asistentes,
con 21 ponenciasy cercade 380 comunicacionespresentadasdan buenafe de ello.

Lógicamente,paradar lectura a tan ingente materialse tuvo que recurrir a la
celebracióndc sesionessimultáneas,y tan sólo hubo tres conjuntas: la inaugural>
en la que el profesordon Miguel Artola reflexionó sobreel conceptode historia
regional; una segunda,maratoniana,que agrupócinco ponenciassobie fuentes,
generalesy especificas,para el estudio de las distintas etapashistóricas de la
región, y la de clausuray conclusiones.El restose distribuyó en siete secciones:
«Metodologíay fuentespara la historia de Castilla-La Mancha”, «Pueblosy cul-
turas prehistóricasy protohistóricas”,«Romanosy visigodosen la región: hege-
monia cultural y cambios sociales”, «Musulmanesy cristianos.La implantación
del feudalismo en Castilla-La Mancha», «Los conflictos socialesy la evolución
economícaen la Edad Moderna”> «Castilla-La Manchay América» y «Transfor-
macionesburguesas,cambios políticos y evolución social (siglos xíx-xx)».

Aun así>el programaresultóexcesivamenteapretado.¿Cómoatender,asimilar
y discutir reposadamentelas tres ponenciasy 86 comunicacionesde la Sección
de Historia Moderna, o las tres ponenciasy 91 comunicacionesde la Sección
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de Historia Contemporánea>por poner como ejemplos las más concurridas?
Tampoco ahora, por razonesobvias> podemos dar ni un somero resumende
cuanto allí se dijo. Habrá que esperara la publicación de las actas—que se
prometió rapidísima—para tener una idea exactade su desarrollo.

Por otra parte, hubo una gran dispersión temáticaen las distintas interven-
clones. Era de esperar,por el propio planteamientodel Congreso.Pero también
fue resultadode la inexistenciaen la región de una entidad superior que cana-
lice y planifiqee las investigaciones.Los Colegios Universitariosno pueden,por
sus características,desarrollar un plan propio de investigacióny las Universida-
desmás próximas geográficamente—las madrileñasy la de Alcalá de Henares—
o el CSIC sólo en parte dedicansus esfuerzoshacia esta región. Es algo que,
sin embargo,esperamostengaunapronta solución con el desarrollode la recién
nacida Universidad de Castilla-La Mancha, que, lógicamente,habrá de centrar
primordialmentesu tarea investigadora,entre otros aspectos,en el pasadohis-
tórico regional.

Estasobjecionesno significan, en modo alguno> que no valoremos positiva-
mentela celebraciónde este1 Congresode Historia de Castilla-LaMancha. Todo
lo contrario. Pensamosque ha puestoclaramentede manifiestoel enorme inte-
res existentepor el pasadode esta región —diríamos que> en general,por los
estudios de historia regional, que estánlejos de ser olvidados—, materializado
en la amplísima participación —y una participación de jóvenes> fundamental-
mente, que auguranun futuro más queprometedor—y en la calidad de muchas
de las comunicacionespresentadas,sirviendo como una primera toma de con-
tacto entrelos historiadoresde la región.

Esperarnosqueno hayasido ésteun esfuerzoaislado>que tengacontinuación
en sucesivasediciones—que ya deberíanser organizadasno por instituciones
políticas> sino por la Universidad—, centradas>a ser posible> en el estudio de
determinadosámbitos sectorialeso cronológicos más concretos.Los frutos que
se obtendrían serían—creemos—mucho más positivos.

Manuel MARTÍN GALAN





TESIS DOCTORALES

Resúmenesde las Tesis Doctoralesleídas en los Departamentosde Historia
Modernay de Historia Contemporáneaduranteel curso 1984-1985.

Patricia ARANCIBIA CLAVEL

LA IMAGEN DE AMERICA Y CHILE EN UNAMUNO
Director: Dr. V. Palacio Atard Leída el 11 de junio de 1985

Es un hecho que en las relacionesentre los pueblos,más que los Estados
o los Gobiernos,son los intelectualesy artistaslos quecooperanen mayor me-
dida al mejorentendimientode susgentes.El estudiode las relacionesculturales
entreEspañay los paísesamericanosde lenguacastellanaen el siglo xx, destaca
de maneraparticular a un hombre: Miguel de Unamuno>que estudiadoen sus
diversasfacetasde pensador,literato, crítico, político, etc., no ha sido analizado
con la profundidadnecesariacomo uno de los primerosespañolesde estesiglo
que se acercarona América sin ningún prejuicio paternalista>contribuyendoa
crear lazos de unidad hispanoamericanosque todavía hoy están dando sus
frutos-

Esta tesis está dividida en tres partes. La primera> trata al hombre,Miguel
de Unamunoen su relación con América. Es el estudio del procesopor medio
del cual surgió su interés por esastierras; la forma en que se fueron gestando
sus contactoscon la intelectualidadamericana;la valoración cada vez más cre-
cienteque su labor tuvo allí, y, en definitiva> el modo en que fue configurándose
una imagen de los pueblos que conformabanel Nueco Continente.

La segundaparte> más conceptual, tiene como finalidad dar a conocer la
vísion que tuvo Unamunode los distintos períodosde la historia americana.Con
más énfasis en la etapaindependentistay postindependentista,la intención de
esteapartadoes entregarsu interpretaciónde ciertos hechosy personajesde
importancia histórica para América, destacandolas fuentes que utilizó para
basarsus juicios. La resultantede su estudio fue vital para la conformación
de su imagende América.

La última parte, más monográfica, está dedicada íntegramentea Chile.
A través de sus artículos públicos como de su correspondenciaprivada, busca
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descubrir cuál fue la idea que tenía del país> la relación que mantuvo con sus
hombresde letras y la posible influencia que su labor y sus obras tuvieron
en éste.

Además se incluye un apéndicedocumental,dondese entrega una selección
de cartasenviadaspor chilenos a Unamuno, por primera vez dadasa conocer
públicamente.

Gregorio ARRIEN BERROJAECHEvARRÍA

EDUCACION Y ESCUELAS DE BARRIADA DE VIZCAYA
(ESCUELA Y AUTONOMíA, 1898-1936)
Director: Dr. V. Palacio Atard Leída el 25 de junio de 1985

Bajo el temade la «Educacióny lasescuelasde baTriada»seestudiala situa-
ción y evolución de la enseñanzaprimaria de Vizcaya> en los años 1898-1936;en
esteperiodo se da la confluenciade varios importanteselementos:existendiver-
sos movimientos reformadoi-esde la educación(el regeneracionismodcl 98 y las
reformas dc la II República)> se da el origen y consolidacióndel nacionalismo
politico y cullural, con grandesrepercusionesen la educacióndel país y, por
último, seasistetambiénal origeny desarrollode las escuelasde barriadacomo
un modelo educativosingular.

En especial>la tesis planteay estudiael papelque desempeñanla educación
y la escueladentro de la historia de la autonomíaregional. En estesentido, los
antecedentesinmediatosde los siglos xviu y xix aportanla visión de una educa-
ción insertay comprometidaen la problemáticaforal general.

No sc dejan de lado los aspectoseconómicos,culturales>estadísticosy admi-
nistrativos de la educaciónde Vizcaya> que> sin duda,constituyen la basede
esteestudio.

Para dar una necesariaunidad a todas estascuestionesse encuentrael pen-
samientoy la obra pedagógicade Eduardo de Landeta,que pertenecede lleno
a la llamadageneracionde gentenueva> quese desarrollaentrelos años 1914-17,
y estabamuy sensibilizadacon los temasculturalesy educativos.Landetajuega
el papel de hilo conductora lo largo de estatesis> junto con el nombre de otro
importante pedagogoy nacionalista,Luis dc Eleizalde.

E. de Landeta,nacionalistamoderadoy autonomista,estabapreocupadotanto
por la solución de los altos porcentajesde analfabetismoprovincial, muy con-
dicionado por la incidencia de la lenguavascay la geografía,como por la ins-
tauración de la renovación pedagógica,siempre en la línea del mejor estilo
europeo; llegó a hacer propuestasconcretas,como respuestaa ambascuestio-
nes, planteandola necesidadde la autonomíadocentemunicipal como un primer
pasohacia la autonomíamáxima de la enseñanzay la renovacióneducativa.

Dentro de estemarco general anteriorde temasy cuestionesen quese mueve
estainvestigación,sealude en la última partea la realizaciónde las escuelasde
barriada;surgidasa raíz dc la Moción Galianode 1919, como una institudión do-
centea cargode la Diputación, teníanla doble finalidad o propósito de suplir
la ausenciadel Estadoy constituir la escuelavascaen las zonasrurales de la
provincia.

Antes de 1936 sc construyeron113 escuelas;a lo largo de estosañossufrieron
importantes modificacionesen su orientación> comofruto de los avatarespolíti-
cos, derivadosde la Dictadura y la II República.Se modificó su primera orien-
taciónbilingiie y se aplicó el laicismoescolar.Pero,a pesardc ello, eranescuelas
conuna gran personalidad;cran construccionesde estilo arquitectónicoregional
y contabancon cl apoyopopularde lasbarriadas.



Crónica 351

Como grandeslogros de estasescuelasse puedenmostrar: la reducción del
analfabetismo,la instauracióndel bilingilismo escolar,con las limitacionesaludi-
das,y, por último, la aperturade lasbarriadasa un mundo de relacioneshuma-
nas,culturalesy sociales.A raíz de la guerracivil> pasanal Estadocon el nombre
de EscuelasNacionalesde Barriada.

Por razonesde metodologíay de los contenidosmismos> se divide eí trabajo
en cuatrograndespartes

FranciscoAsENsIo RUBIO
EL PSOE ANTE LA CUESTION REGIONAL Y AUTONOMICA: 1879-1939
Director: Dr. A. FernándezGarcía Leída el 21 de marzo de 1985

Esta tesis pretendellenar un vacío historiográfico en relación con la proble-
mática regionaly autonómica,de caraal partido más importantede la izquierda
obrerade nuestrahistoria contemporánea>el Partido Socialista.

Era el PSOE un partido obrero que paulatinamenteadquirió fuerza política
a lo largo del siglo xix, y que se convirtió en una opción fuerte y real en el
siglo xx. A la vez el nacionalismo,el otro grupoque luchabacontra la opresión
del Estadode la Restauración,secuestional.a situaciónpolítica en la quevive, y
es en la intersecciónde estasdos ideologíasdonde quiere siutarse la presen-
te tesis.

El Partido Socialista desde1914 —planteamientosautonomistasde A. Nin—
se va a preocuparpor buscar una solución política a la cuestión regional. La
actitud de algunos socialistascatalanesno coincide con la mayoría de éstos,
partidarios de la federacióny del internacionalismoproletario, por tanto con-
trariosal nacionalismo.

De estechoquenaceráen 1916 y 1918 el reconocimientodel principio de las
nacionalidadesibéricasdentro del programa del Partido. Sin embargo,la poca
flexibilidad ideológica dcl PSOE> y a pesar de estaaceptacióndel principio de
las nacionalidades,conduceal enfrentamiento>primero> y despuésa la separa-
ción dc unabuena parte de los socialistascatalanesen 1923, constituyéndosela
Unión Socialistade Cataluña.

La Dictadura de Primo dc Rivera anula cualquier posibilidad en estesentido
y> finalmente> el advenimiento de la República trajo aires nuevos para estos
anhelos dentro del socialismo. Prieto> H. Casas> Escandelí,1. JesúsGonzález,
A. Jaum.e y algunossocialistasmás se van a preocuparde apoyar y conseguir
las autonomíaspara sus respectivasregiones, no sin enfre.ntan,icntosen las
filas socialistas.El Frente Populary el comienzo de la guerra civil truncaban
muchas esperanzas,también la aceptacióndefinitiva del principio de las auto-
nomías en las filas socialistas,pero ya el paso estabadefinitivamentedado.

Angeles Ecino Lcdx
LAS IDEAS SOBRE POLíTICA EXTERIOR EN LA ESPAÑA
DE LA II REPUBLICA (1931-1936)
Director: Dr. J. M.< llover Zamora Leída el 21 de septiembrede 1985

El objetivo del trabajo es estudiar «Las ideas sobrepolítica exterior en la
Españade la II República (1931-1936)»,es decir> las principales corrientes de
pensamientosobrecuál deberíaser la política exterior española,cuáles nuestras
alianzas posibleso probablesy cuáles nuestrosobjetivos fundamentalesen la
acción exterior.
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La JI República>comoes sabido,fue un períodoespecialmenteconflictivo en
el orden interno, por lo que la praxis propiamentedicha> en lo que a política
internacional se refiere, se vio un tanto marginada.Pero ello no obsta, al contra-
rio, da pie, para analizar cuál era el pensamientoque pudiera haberorientado
esa praxis> pensamientoque efectivamenteexistió.

Por otra parte, el contexto internacional entre 1931-1936 —años de asenta-
miento del fascismo> ascensodel nazismo y primeros pasoshacia la segunda
guerramundial— determinóque el pensamientoespañolse viera marcadamente
influido por las corrientes ideológicasexternasque, en gran medida, se super-
pusieron sobre las internas. Las filias y fobias, consecuentesa las simpatías
ideológicas y a las corrientes intelectualesque las determinaron, influyeron
tambiénclaramenteen la evolución y formación de un pensamientoy de una
orientación de la política internacionalespañola durante esteperíodo.

Portanto> en el trabajosedescribenlas principalescorrientesde pensamiento
español, estableciendouna diferencia entre la «política posible», es decir, la
correspondientea los partidosy grupos que llegaron al poder y las «opciones
marginales»,esdecir, la de aquellosgruposy partidosque, a pesarde responder
a opciones ideológicasdistintas, no llegaron a ocupar el poder o lo hicieron
marginalmente,sin pesoespecíficoen las decisiones.

El estudio de unas y otras se ha enfocadoa tenor de las influencias externas
que las determinaron—tanto en el plano del pensamientocomode la praxis—>
valorandodel mismo modo la continuidado diversidad que respectoala propia
líneahistóricainternasupusieron.

En definitiva> se han tratado de estudiar las principalescorrientesde pensa-
miento español sobre lo que debería ser la política internacional de España
duranteel periodorepublicano,en función del contextointernacional—evolución
de los acontecimientopolíticos y principales corrientesintelectualespresentes—
y valorando lo que de continuidad o novedadrepresentaronrespectoa la tra-
yectoria histórica del pensamientoy de la práctica de la política españoladu-
ranteel períodoprecedente.

JuanFranciscoFuENTEs ARAGONÉS

BIOGRAFíA POLíTICA E INTELECTUAL DE JOSE MARCHENA (1768-1821)

Director: Dr. A. Gil Novales Leída el 26 de junio de 1985
Ponente: Dra. M’ C. GarcíaNieto

Reconstrucciónde la obra, pensamientoy vida pública de José Marchenaa
partir de documentosmanuscritos de los Archives Nationales y Archives du
Ministére desAffaires Etrangéresde Paris> Archivo Histórico Nacionaly Archivo
General de Palacio de Madrid, Biblioteca MenéndezPelayo de Santandery Di-
bliothéqueMunicipale dc Bayona>y de fuentesimpresasde la épocaconsultadas
en la Bibliothéque Nationale> Bibliothéque Historique de la Ville y Biblio-
théque de lOpéra de Paris> Biblioteca Nacional y HemerotecaMunicipal de
Madrid> Biblioteca de Cataluña de Barcelona y otras bibliotecas públicas y
privadas.

Se ha tratado de poner de manifiesto la coherenciade la conductapolítica
de Marchenacon su obra filosófica, económicay literaria> y la influencia del
marco histórico en la evolución de su pensamientopolítico, en la que se apre-
cian tras grandesetapas:el radicalismodc la lucha contra el Antiguo Régimen
(hasta 1793), la búsquedade una consolidaciónde las institucionesburguesas
en Francia y su oferta en Españade una salida moderadaal Antiguo Régi-
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men (1794-1813) y la recuperación,tras la restauraciónabsolutistaen España
y en Francia, de la combatividad revolucionariade su primera juventud.

En el apéndicese ofrece un inventario critico de la obra de Marchenaen
cuatro bloquesdiferenciados: textos originales, traducciones,cartaspublicadas
en la prensade París en 1795-1797y poesía.Completa el segundotomo una reco-
pilación de escritosoriginales de JoséMarchena> en francésy en español,raros,
inéditoso desconocidos.

María SoledadGóMEZ DE LAS HER4sHERNIiNDEZ

LA EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA DE MALAGA DE 1803-1804

Director: Dr. Antonio FernándezGarcía. Leída el 10 de julio dc 1985

La fiebre amarilla> conocidatambiéncon diferentesnombres,comofiebre del
Siam, mal americano,vómito negro, etc., es una enfermedadque en España
hay que relacionarla con el comercio exterior. El agente causal es un virus,
transmitido por un vector, el mosquito AedesAegypti, que llegaba a la penín-
sula en los barcos que arribaban nuestrospuertos. Una temperaturaadecuada
y una población receptiva seríanel hábitat adecuadopara el asentamientodel
morboepidémico.

La Málaga de principios del xix presentabael ecosistemaadecuadopara el
asentamientode esta característicaenfermedad.La actividad malaguenase ci-
fra en dos pilares: la agricultura y la comercializaciónde los productos deri-
vados de ella: vid, olivo> limones> etc. En torno a esta lucrativa actividad se
forma una clase mercantil, procedentesde otros lugares, que se asentaráen
Málaga y mantendrárelacionescomercialesen sus paisesde origen. En efecto,
las grandescompañíasmalagueñasde principios del xix tendrán nombresex-
tranjeros. La posición geográficadel puerto favoreció el tráfico mercantil con
paisesdel Nuevo Mundo y Norte de Africa, entre los que se encontrabanlas
zonas endémicasdesde donde se transportabaen los buques comerciales la
enfermedadque, a su vez> veía favorecido su asentamientoantela nefasta infra-
estructuraurbanamalagueña.Existía, además,una población receptiva,puesel
embateepidémico de 1741 estabalo suficientementelejano como para que hu-
hiera algunaposibilidad de un número de población inmune. A la epidemiade
fiebre amarilla se yuxtapone>en esta Málaga en 1803 y 1804, una crisis de sub-
sistencias,por lo que se ofrece a la enfermedadcuerpospreviamentetrillados
por el hambre. La fiebre amarilla coincide cronológicamentecon el momento
cumbredel comercio malagueño:«La vendeja”. La máxima actividad portuaria
y la temperaturaidónea (julio-agosto) seránfactores-favorables para la pervi-
vencíademosquitostransportadospor los buquescomerciales.

La responsabilidadde que entraseen Málaga el virus icteroides recaesobre
lasautoridadespolíticas y localesy los organismossanitarios>de tal mane?aque,
una vez concluida la enfermedad,se ordenapor el Consejo de Castilla la des-
aparición de la SupremaJunta de Sanidady las juntas locales por su nefasta
actuación duranteel embateepidémico que nos ocupa.- Por otro lado, el poder
legislativo españolno elaboranadanuevo ante la presenciade la fiebre ama-
rilla de 1803-1804: se limita a utilizar el código sanitario promulgado por Fe-
lipe V, sirviendo> una vez más, para encubrir interesespolíticos y económicos.
En estecaso malagueño al socaire del reconocimientode buques,expurgosy
cuarentenas,se controló el contrabandoy la importación de los génerosde al-
godón, favorablecircunstanciaimpensableen condicioneshabitualespor la exis-
tencia de los tratados comerdialescon Francia, Holanda, Dinamarca,etc.
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Las presionesde las nacionesque comerciabancon España,tanto durantela
presenciade la epidemiay sobre todo antes de su asentamiento,para que no
se cumpliese la normativa sanitaria fue la causade la entraday permanencia
del virus icteroidesen Málaga y no en otro puerto con similar ecosistema.Tam-
bién los comerciantesmalagueñoslucharían contra los organismossanitarios
paradefendersusinteresesmercantiles.

El cierre del puerto de Málaga tuvo una repercusiónno sólo local, sino tam-
biéri en el resto de la PenínsulaIbérica, amenazadapor el hambre,Por la gene-
ralizada crisis de subsistenciasse recurre a la importación de grano,pero se
verá cerrada la puerta de Málaga, a la vez que muchascostasextranjerasno
quieren admitir buquesdel litoral epidemiado,circunstanciaque dificulta las
posibilidades de abastecimiento.El mejor reflejo de la crisis climatológica y
patológica seránlos precios del trigo, que comienzana subii en 1802. Los po-
seedoresde grano ven la posibilidad de venderlo a 100 reales la fanega, al
igual que los acaudalados,que ven la posibilidad de acaparar,creándosea la
vez una crisis artificial. Durante la epidemia de Málaga se llegó a vender a
200 realesla fanega.

El embate epidémico aparece como un discriminador social, desigualdad
que se hace presenteno sólo en la vida, sino también ante la enfermedad
y la muerte. Hay unamayor mortalidady morbilidad en la clasebajaque en la
alta y media, pero esta diferencia no es sólo por motivos económicos, sino
tambiénprofesionales:songentesrelacionadasdirectamenteconlos trabajosdel
puerto. Las cifras de emigración,hechoimpensablepara la clasebaja e incluso
media, son muy elevadasen la clase alta, lo que también favoreció el que se
vieranen menorgradoafectadospor la enfermedad.

Afecta más al hombre que a la mujer y de forma especiala los de edades
comprendidasentre los treinta y cuarentaaños, seguidodel bloque de edades
entre los diez a veinte. Todo ello supone:un aumentodel desequilibriopor se-
xos, existenteya en Málaga; una incidenciagrande en la estructuraeconómica
local al morir el elementojoven; un drxquilibrio en la pirámide de edadesy,
endefinitiva, un envejecimientode la población.

Las enfermedadesson r¿flejo de una cultura y vemos cómo cadasiglo pre-
sentauna patología determinada.El siglo xix fue marcadopor las epidemiasy
sobre todo la fiebre amarilla, de la que es representativoel embatemalagueño
de 1803 y 1804.

JaimeMARTINEZ PARRILLA

EL EJERCITOTRANCES ANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)
Director; Dr. A. FernándezGarcía. Leída el 23 de mayode 1985

Gracias a la reciente apertura de los archivos francesespara esteperíodo
(archivos del Ejército, archivos diplomáticos>documentosprivadosdel mariscal
Pétain provenientesde Vichy, etc.) hemospodido analizarlasreaccionesdel Alto
Mandofrancésantela guerracivil española.

La política de no-intervenciónque adoptó el gobierno del Frente Popular
francésno solamentefue debidaa presionesexteriores.Estaspresionestambién
existieron dentro del aparato del Estado francés y notablementedentro del
EstadoMayor delEjército.

Igualmente se estudianen esta tesis las enseñanzasque el Estado Mayor
extrae de la guerra española,el papel de la aviación y de la marina ante el
conflicto, asícomola actuacióndel Ejército francésanteel final de la guerra,la
apertura de relacionescon Francoy la actuación del mariscal Pétain con res-
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pecto a las reivindicacionesespañolasreferentesal oro del Banco de España,
flota y material deguerrainternadosenFrancia.

Julia MORENO GARCÍA
ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA DURANTE EL SIGLO XIX: LA ABOLICION DE
LA TRATA Y LA ESCLAVITUD
Director: Dr. JoséU. MartínezCarreras. Leídael 17 de diciembrede 1984

Este trabajo de investigaciónpretendeanalizarlas relacionesinternacionales
entre Españay Gran Bretañaen torno a la cuestiónde la abolición de la trata
de negrosy la esclavitud por parte española.Ambos hechos,que habían sido
legales, a nivel mundial,hastafines del siglo xviii, entran en crisis a comienzos
del siglo xix al producirse cambios socio-económicosy políticos en algunos
paíseseuropeosy americanos.Gran Bretañase convierteen la pioneraal abolir
la trataen 1807.

En la problemáticaque la abolición de la trata y la esclavitud suponen
para las relacioneshispano-británicaspuedenseñalarsedosgrandesfases.De 1814
a 1860 la primera, quepodríadefinirse como fasediplomdtica, caracterizadapor
las continuadaspresionesinglesasy el incumplimiento sistemático de los tra-
tados por parte española.La segundafase se inicia en 1860 y llega hasta1866,
que se puedecaracterizarcomo fase legislativa, y en ellas se percibensignos
de cambio en la actitud española,al tiempo que se inicia el movimiento aboli-
cionista en España.En ambasfases influirán una serie de hechosinternacio-
nales.

Por lo que se refiere a la primera fase (1814-1860), la presión inglesa se ini-
cia en 1814> cuandoGran Bretaña (una vez prohibida la trata a sus súbditos)
consigueun primer y vago compromisoespañolde abolición de la trata a cam-
bio del fin de la ayuda británica a las insurrectascoloniashispanasde América.
En el Congresode Viena (1815) Inglaterra intentará conseguirun compromiso
internacional, logrando únicamenteuna declaracióncondenatoriasin ninguna
obligación inmediata para los países firmantes. Será en 1817 cuando Gran
Bretaña consiga el primer tratado abolicionista de la trata con España. Por
estetratado, la trataquedabaprohibida instantáneamenteal norte del Ecuador,
pudiéndosecontinuaral Sur hasta1820.

De 1820 a 1825 el tráfico de esclavosse incrementa,y desdeesteúltimo año
la política españolase resistea las demandasabolicionistas británicas justi-
ficando su posturaen el deseode conservarCuba. La abolición de la esclavitud
en las colonias inglesas(1833), el problema sucesoriocreado a la muerte de
FernandoVII y el incumplimiento del tratadode 1817 (reflejado en un incre-
mento del tráfico negrero) traen como consecuenciala firma de un nuevo
tratadohispano-británicoen 1835, que no tendrá efectospor lo que a la reduc-
ción de la trata se refiere. Ante esta situación se produce una mayor presión
inglesa y una mayor oposiciónespañolaal cumplimiento del tratado. Resultado
de ambos tratados es el funcionamientode los Tribunales mixtos para la re-
presión de la trata en Sierra Leona y La Habana,que funcionarán irregular-
mentealo largo del siglo xix.

Fruto de las continuadaspresionesbritánicas es la ley penal de abolición
y represión del tráfico de esclavos,que, aunqueestablecíapenaspara los in-
fractores,no permitía la comprobaciónen las haciendasde los posiblesdesem-
barcos.Españano tomará medidasmás drásticas,pues en estos años se des-
arrolla el anexionismocubanohacia EstadosUnidos al temer los cubanosque, al
igual que habíahechoFranciaen 1848, Españaaboliera la esclavitud.Estetemor
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a unaposible unión de Cubaa EstadosUnidos haráque disminuya, igualmente,
la presiónbritánica.

Desde 1855 a 1860 se empiezana notar los signos de cambio que definirán
la segundaetapa<1860-1866). Los capitanesgeneralesde Cuba intentancumplir
los compromisosadquiridos por el gobiernoespañol,aunqueno contaránsiem-
pre conel apoyometropolitano.

Con esta problemáticase producenen 1868 dos hechosparalelos: la revolu-
ción de septiembreen Españay el comienzode la Guerrade los Diez Años en
Cuba. La «Gloriosa» traerá como consecuenciala abolición parcial de la escla-
vitud al declararsela libertad inmediatapara los nacidos de esclavos(libertad
de vientre). En estatoma de posturahay que señalarla incidenciade las peti-
ciones de la SociedadAbolicionista y, sobre todo, de uno de sus componentes:
Rafael María de Labra. Fruto de estaspeticiones y de la situación cubanase
promulga en 1870 la Ley Moret de abolición gradual de la esclavitud en
Cuba.

Esta ley se complementarácon la ley de 1872, que abolía la esclavitud en
Puerto Rico, y la ley de 1886, que ponía fin al estadode esclavituden la isla
de Cuba.

De esta forma, Españaera el último país europeoen abolir la trata y la
esclavitud.

ConcepciónNAVARRO AZcÚE

LA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD NEGRA EN LA LEGISLACION
ESPAÑOLA, 1870-1886
Director: Dr. J. DelgadoMartín. Leída el 25 de junio de 1985

El procesoabolicionistaen Españase realizó en cuatro fasesconsecutivas.
La primera fase está representadapor la Ley Preparatoriade 1870. Antes de
estafechasehabíanpresentadonumerososproyectos,tantooficiales como extra-
oficiales para concluir con la esclavitud en las Antillas Españolas.Por tanto>
la ley de 1870 representóel primer paso real llevado a cabopor un gobierno
español.El desencadenantehabíasido la Revolución de 1868> que al proclamar
la libertad de todos los españolesprometió hacerlaextensivaa los esclavosne-
gros. Dicha ley, como su nombreindicaba,era preparatoriapara una definitiva
que se decretaríacuandohubieseconcluido el estadode guerra> en el que se
hallaba la isla de Cuba. Por estacausa>no se preceptuabauna abolición total,
sino gradual. Serían libres los niños que hubieran nacido a partir del primer
día de la Revoluciónde 1868. Igualmente,los ancianosmayoresde sesentaaños,
los esclavosdel Estado> los negrosque hubieranparticipado en la guerra ayu-
dandoal Gobiernoespañol,etc.

La causareal de que no se hubierapodido realizar unaabolición total estaba
en el escasoTesoroNacional, que no permitía llevar a cabouna abolición in-
demnizada,comolo habíanhecho Inglaterra o Francia.Dadoel gran número de
esclavosque habíaen Cuba, esto era imposible de realizar.Sin embargo>Puerto
Rico teníaun númerode esclavosmuy pequeño,por lo que sí sepudeproclamar
una abolición indemnizada.Esto se hizo a través de la ley de 1873, que repre-
sentaríala segundafasedelprocesoabolicionistaespañol.

Dado el ejemplo de prudencia que dio Puerto Rico en dicho proceso,al con-
cluir la guerraen Cuba sedeterminóproclamar en la misma dichos principios.
En la ley de 1880> a pesarde lasbuenasintencionesdel Gobierno> como la situa-
ción económicaera ahora todavía más crítica, no se pudo dar indemnización
a los dueños.En contrapartidase dejó a los antiguos esclavosen un período
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di patronato,en el que carecíande derechosciviles y políticos. A consecuencia
de los positivos resultadosde la aplicaciónde la ley, dos añosantesde concluir-
se el período de patronatosedictó un Real Decreto —1886— por el que se sus-
pendió dicho patronato, con lo que el procesoabolicionista quedó concluido.

Antonio NIÑO RODRtGUEZ

EL HISPANISMO FRANCES (1875-1930).ÓRJGENESY CONSOLIDACION
DE UNA ESCUELA HISTORIOGRAFICA
Director: Dr. JuanSisinio PérezGarzón. Leída el 23 de septiembrede 1985
Ponente: Dr. J. M.’ Jover Zamora.

Al estudiarel hispanismoextranjeropretendíamosponerde relieve el factor
exterior de nuestrodesarrollohistoriográficoy cultural. El que se desarrollóen
Franciamerecíasin duda una atenciónprioritaria por ser el primero en cons-
tituirse, el que ha dejado una producciónmás extensay el que más influyó en
nuestrascapasintelectuales.

Para abordar su estudio se utilizó la metodología de una nueva disciplina:
la historia de la historiografía, que analiza la producción histórica como un
producto de la combinación de un espaciosocial y de unas prácticas«cientí-
ficas»específicas.

El hispanismo francés surgió en el último cuarto del siglo xix, asociado
a una renovación metodológica, la que introdujo el positivismo filológico e
historiográfico en Francia, y a unas estrategiasde poder académicoque con-
dujeron a la subversióndel antiguo orden de la erudición y a la instauración
deunonuevo,académicoy jerarquizado.

El personaje que dotó al hispanismo de una basemetodológica, de unos
principios profesionalesy de un proyecto científico fue Morel-Fatio.Previamente
tuvo que imponer los principios y los valores de la nueva escuelapositivista
en ese territorio del saberque aún estaba,segúnél, en estado«pre-científico».
Los puestosacumuladospor Morel-Fatio en las instituciones de prestigio de su
país y el apoyo de las figuras de la filología románica triunfante le permitieron
desplazarfácilmente a los I-zispanisants francesesque seguíanapegadosa los
viejos usos.Desdeallí podíaimponer sus propios criterios y formar una escuela
de seguidoresque los extendieranpor todos los ámbitos.

Su labor fue completadapor la de ErnestMérimée,el otro padre del hispa-
nismo, quien consiguió su institucionalización,su encuadramientouniversitario,
su extensióna la enseñanzasecundariay la formación de los cuadrosdocentes.

En ambos casos,los avancesconseguidosfueron el fruto de estrategiaspro-
fesionalesde poder, que alcanzaronel éxito graciasa las favorablescondiciones
del medio académicoy científico enel quese desarrollaron.

Esta coincidenciaentre interesesprofesionalesy oportunidadesobjetivas se
producía no sólo respectoal ámbito académico,sido también respectoa los
interesesnacionalesdel momento.En la campañaque orquestóErnestMérimée
para el reconocimientodel hispanismoy su introducción en la universidad se
utilizaron argumentospedagógicoscomo el de su valor literario o el alecciona-
miento moral quepara los jóvenes francesestendría el espectáculode la deca-
dencia española.Pero también se utilizaron argumentos de índole económica
—el valor del castellanopara la penetracióncomercial en Españay Latinoame-
rica—, de competenciainternacional—la amenazaalemanaa la hegemoníafran-
cesaen los paíseslatinos— y hastarazonesde tipo militar, pues la experiencia
de la aventuramejicana había demostradola importancia de que los oficiales
francesessupieranhablarcastellano.
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Esta campañaobtuvo sus frutos con las reformas de finales de siglo que
otorgaronal hispanismoun status académicodefinitivo. Se reconoció al caste-
llano como lengua impartida en los liceos públicos, se creó la agregatior¿ de
espatiolpara seleccionarel profesorado,se creó la licenciatura de españoly el
Diplóme d>Etudes Supérieures,comenzarona leerse tesis de tetna hispánicoy,
por último, se crearon las primeras cátedrasde hispanismo,primero en las
universidadesdelMidi de Franciay luegoenla de Paris.

El conflicto surgíacuando la introducción de los estudios hispánicosen la
universidado en los liceos provocabael desplazamientode otras disciplinasya
instaladas.La organizaciónacadémica,de por si limitada, sólo puede admitir
una nueva disciplina provocandoun perjuicio a las ya consolidadas.En este
caso fueron las lenguasnórdicas, el inglés y el alemán> e indirectamentelas
lenguasclásicas, las afectadas.Ello provocó polémicasy luchas continuas por
conservaro pormejorar lasposicionesadqúiridas.

Una jerarquíay una concurrenciasimilares existían dentro del mismo his-
panismo.Los hispanistasformabanuna corporación,dotadade un lenguajepro-
pio y de unas normas particularesde actuación. Su comportamientode cara
al exterior era homogéneo,en defensade su propia disciplina, pero en el inte-
rior de la corporaciónsedesorrallabanluchasconstantespor el poderacadémico
y la preeminenciacientífica. La dotaciónde cátedrasuniversitariaserala ocasión
paraqueestaconcurrenciasemanifestarade formamásclara.

Se creó así un numerosogrupode hispanistasmarginadosde las prebendas
universitarias,pero con un nivel científico y una acumulaciónde trabajos con-
siderable.Una parte de estehispanismo marginado de los centrosde poder se
organizó como alternativa al hispanismo oficial. Para ello renunció a la posi-
bilidad de obtenerbeneficios de las institucionespúblicas y levantó la bandera
de la libertad científica y de la autonomía.Sus componentesse aglutinaronalre-
dedor de la RevueBispanique, y de su director: Foulché-Delbosc,buscandoen
el reconocimientopuramentecientífico y en el prestigio intelectual la compen-
sación a su frustración académica.Sus componentesse enorgullecíande ser
independientesde cualquier autoridady de practicar la erudición desinteresada.
Defendían el espíritu crítico, libre de trabas y servidumbres,y culpabanal his-
panismo oficial de estar condicionadopor las jerarquíasy por las ambiciones
de poder.

Por su parte,el hispanismooficial, reunidoalrededordel Bulletin Bispanique,
representabala erudiciónconvertidaen unaprofesióny en un medio de ascenso
social. Defendía la compatibilidad de la ciencia con la actividad pedagógicay
considerabala existenciade títulos, exámenes,cátedrasy jerarquíascomo me-
canísmosimprescindiblespara asegurarla formación controladay el encuadra-
miento de los que se iniciaban en el hispanismo.Desdeestepunto de vista, los
peligroseranel autodidactismoy la dispersión.

Ambos modelos mantuvieron un largo enfrentamiento,hasta que el hispa-
nismo autónomo sucumbió. La disciplina fue acaparadaentoncespor una cor-
poración académicadotada de una estructura jerárquica y dividida en clases,
cuya cúpula de poder la integraron los patrones que habían accedidoa una
cátedrauniversitaria.

Una de las consecuenciasde la sanción institucional del hispanismo fue la
necesidadde justificar la parte que se llevaba de los presupuestospúblicos, de-
mostrandoque ofrecía un servicio a la comunidad.Este servicio era de orden
pedagógico,preparandoel profesoradode la enseñanzamedia; científico, man-
teniendoel prestigio de la erudición francesa;y diplomático,colaborandocon la
política francesade alianza diplomática con Españapara hacer frenteal peligro
alemán. Los centros de expansión intelectual que las universidadesdel Midi
instalaron en la penínsulatrabajaron por lograr «una ententeespiritual’> que
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pusiera las condicionespara una alianza política y al mismo tiempo le dieran
la consistenciay la profundidad necesarias.El método debía ser la captación
delas élitesy la propagandaa travésde lá cultura.

Este papel de instrumento diplomático jugado por el hispanismo tuvo su
momento fuerte durante los años de la Primera Guerra Mundial. Los hispa-
nistas se convirtieronen agentesde propagandaal servicio de la causanacional.
Su misión era presentaruna buenaimagen de Franciaa los españoles,y des-
mentir los reprochesde que en Franciase preocupabanmuy poco de lo que su-
cedíaal otro lado de los Pirineos,y de que cuandolo hacíanera para denigrar
o dar una imagen falsa de esepaís.

Tras el conflicto bélico su actividad se dirigió a preparar la expansiónfran-
cesa que se preveía una vez alcanzadala victoria. Era el momento de recu-
perar la primacía de que habíagozadotradicionalmenteFrancia, intentandoun
acercamientoen los terrenoseconómico,político e intelectual.Paraello se creó
un Comité de Aproximacióny se multiplicaron las subvencionesdel Ministerio
de Asuntos Exteriores francés a las instituciones hispanistasinstaladasen la
Península.

El intento de aproximación acabófracasando.Su subordinacióna los inte-
resespolíticos y económicosfranceses,y el control ejercido por las autoridades
diplomáticashizo perdertoda su efectividada un intento que debíaserdirigido
en principio por personalidadesdel mundo cultural y académico.Por otro lado,
se disimulabanmal los fines propagandísticosque se escondíanbajo la retórica
del acercamientomutuo. Las relacionesse entablaron de forma desigual desde
el principio, y se encontraroncon la falta de colaboraciónpor parte española.
Por último, la orientación ideológica de signo conservadorque predominabaen
los promotoresde estaaproximaciónhizo queeligieran sus interlocutoresentre
los sectoresde la derechacatólica española.Esta se mantuvo reacia a una
colaboracióncon el país que seguía encarnandotodos sus temores a la sub-
versión política, la anarquíamoral y el anticlericalismo. Al mismo tiempo, se
provocó el alejamientoo la indiferencia de los sectoresliberales del país,que
eran en principio los más dispuestosa entablar una colaboración intelectual
con Francia.

Conocer estasintervencionesde los hispanistasfuera del ámbito académico,
así como las característicasdel medio en el que trabajaban,es importantecuan-
do se hace historia en la historiografía, si se quiere ir más allá del simple re-
parto de criticas y elogios. No se trata de constituirse en juez, sino de com-
prender las determinacionesy las condicioneshistóricasen las que se elabora
la historiografía.Señalarcuálesson las condicionessocialesde la ciencia esre-
quisito paraprocedera su control.

JuanCarlos PEREIRA CASTAÑARES

LAS RELACIONESENTREESPAÑA Y GRAN BRETAÑA DURANTE
EL REINADO DE ALFONSO XIII (1919-1931)
Director: Dr. José U. MartínezCarreras. Leída eliS de diciembrede 1984

La historia de las relaciones internacionales,la política exterior española
duranteel reinadode Alfonso XIII y las relacionesbilateralesque intensamente
Españamantienecon Gran Bretañaentre 1919 y el 14 de abril de 1931 son los
tresgrandesejessobrelos quese articulaestetrabajo.

Así es> desdequecomenzamosestatesis doctoral tratamosde que rompiera
con los tradicionalesesquemasy planteamientoscon que en muchasocasiones
se nos presentanestudios sobre relacionesbilaterales,basadosmás en el aná-
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lisis puro y simple de las relacionesdiplomáticas en los que el autor se ha
dejado sumergirpor los documentossin teneren cuentalas condicionesgene-
raJesy las fuerzasprofundasdominantesen la historía de los Estados,que en
aquellosotros tendentesmása la búsquedade los fundamentosy las influencias
queorientan el comportamientoy las decisionesde los Estadosy los dirigentes
quelos represeñíanen la vida internacional.Creemos,pues,quehemosrealizado
un trabajoqueseíntegraperfectamenteenel grupode aquellosquese presentan
desdela perspectivadela historiade las relacionesinternacionales>siguiendolas
directricesmarcadaspor PierreRenonvin.

Partiendode estapremisa,nos dedicamosa investigar sobreun tema sobre
el que a pesarde su importanciapara la vida política interior y las relaciones
exteriores españolasse hablan escrito poco y de manera poco científica: las
relacioneshispano-británicas.Objetivo fundamentalpara los políticos españoles
desdela guerrade la Independenciay la firma de la CuádrupleAlianza, sigue
siéndoloduranteel teinado de Alfonso XIII por varias razones: la importancia
de GranEre-tafia en la sociedadinternacional,lasespecialesrelacionese intereses
que el rey Alfonso XIII tiene con la familia real británica y con otros sectores
británicos, la existenciade un sentimiento anglófilo en una gran parte de los
políticos, dirigentesobrerosy opinión pública, los propios interesesde Gral)Bre-
tañaen Españay el que en temascomoel de Gibraltar o las cuestioneseconó-
micas-financieraslos españolesy británicos se mostrabanfuertementeen con-
tacto.

El periodo cronológicoquehemos elegido estáperfectamentedefinido tanto
en Españacomoen Gran Bretañay aun ea el mismo continenteeuropeo.Son
fundamentalmentelos «añosveinte» los que ocupannuestraatención enmar-
cados por la primera guerramundial y la crisis de 1929 y la Gran Depresión.
Duranteesteperíodo de tiempo los dirigentesespañolesy británicos se van a
ver condicionadosno sólo por los propios acontecimientosinternosque sevan
desarrollandodentrode sus fronteras,sino tambiénpor el contextointernacional
en el quese inscribensus respectivaspolíticas exteriores,porello cénsideramos
de especialinterésdedicarla primera partede nuestrotrabajo al estudio de los
fundamentosdela política exteriordeEspañay GranBretaña.

Este estudio lo hemos realizadosiguiendo un método científico de análisis
queseha venidoen denominarel procesode formaciónde decisionesen política
exterior.Los factorescondicionantes,lasinstitucionespolíticasdecisorias>la diplo-
¡nacía y los estadistasque ocupanel papel principal en esteprocesohan sido
objeto de atención privilegiadapor cuanto son los fundamentosque nos podían
permitir comprenderla política exterior de Españay Gran Bretaña. así como
la posición que uno u otro Estadoocupabaen dicha política Análisis evidente-
mente teórico pero original en este tipo de trabajos, qoe había sido impo-
sible de obviar si quería entender y explicar en su totalidad las rekwio>cs frs-
pavo-británicasduranteestosañosdenuestroestudio.

A través de esteanálisis hemospodido demostrarcómo los británicos basan
su política y adoptansus decisionesde acuerdo al papel dc gran potenciaque
tiene en la política internacional, desdeel momentoen que toman parte activa
en la mayoría de los asuntos-mundialesy tienen capacidadpara influir en otros
Estados.Los españoles,por otra parte, actuaráncondicionadospor su posición
de pequeñapotenciaque, sin embargo,intentaranmatizar e incluso ejudir lle-
vandoa cabouna intensaactividad internacional,adormecidadesdelos aconte-
cimientos de 1898,quetiene comoobjetivo el ocuparunaposiciónprivilegiadaen
la sociedadinternacionalgut-antelos «añosveinte»,graciasal prestigio adqui-
rido durantg el conflicto bélico. Dos actoresdesiguales>condicionadospor una
seriede factores distintos y con unos órganos encargadosde formular y ejc-
cutar las decisionesen política exterior que en nombre del Estadoadoptaban
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los dirigentes también diferentes,que ocupanuna posición igualmente diver-
genteen la política exterior de cadauno: a) ParaGran Bretaña,Españano es
uno de sus objetivos principales,aunquesí tieneunaespecialimportanciadentro
de un segundonivel de objetivos más específicospor la posición geográficaque
este Estado ocupa, por los interesescomercialesy económicosbritánicos en
Españay por la influencia de los aspectospolíticos internosy externosespa-
ñoles; b) Para España,Gran Bretaña pasaa ser el principal objetivo de su
polítida exterior desde1919 por las tensasrelacionesque mantienecon Francia,
por la necesidadque tenían los dirigentes madrileñosde que los británicos
«apoyaseny avalasen»esa ofensiva internacional anteel resto de los Estados
y por la «britanizaciónde la vida española»a la que asistimos desde1919 por
la actitud anglófila de los reyes españoles,de una gran parte de los políticos,
de Primo de Riveraque ocupa el poder durantela mayor parte de nuestroes-
tudio, del propioejércitoy de los sectoresprogresitasdelmis.

Demostradala importanciaque ha tenido el estudio de la política exterior
hispano-británica,estamosen condicionesde pasara analizar y explicar las re-
lacionesbilaterales.Dos son los niveles quehan ocupadonuestraatención:

Las relacionesbilateralesen sentidoestricto,en las quehemosdemostrado
la importancia que tiene la visión diplomática del modelo político existenteen
ambos Estados, destacandoque mientras el embajador españolanaliza este
modelo y su evolución desdeuna perspectivamuy condicionadapor su status
social, los dirigentes españolesconsiderana Gran Bretañaun modelo a imitar
y a aplicar en España,siendoespecialinentedestacadala actitud en estesentido
de Primo de Rivera; por otra parte, los cuatro diplomáticos británicos acre-
ditados en Madrid asistiráncon gran atención y no menosinquietud a los con-
tinuos cambios de gobiernos,a la intervenciónpolítica del monarca,a la inci-
denciade la dictaduraprimorriveristao al fin de la monarquíaespañola,aconte-
cimientos en los que siempre verán la lucha entre los que llaman «la vieja
España»y la «nuevaEspaña».Los aspectoseconómicosno han dejadotampoco
de ser abordadosen esteapartadoal ser muy importantespara las relaciones
bilaterales,mucho más durante este periodo, en el que se caracterizanpor la
incidenciaquetiene el enfrentamientoentredos políticaseconómicasdiferentes:
el proteccionismoespañolfrente al librecambismobritánico.

— La diplomaciamultilateral ~iispano-británica ha sido el último punto abor-
dado,en el que hemosdemostradola importanciaque tiene para los dirigentes
españolesel apoyobritánico en la «batalladiplomática» por la consecuciónde
un puestopermanenteen el Consejode la 5. D.N., el «silencio amistoso»en el
que se debatela cuestión de Gibraltar> la actitud mediadorade Gran Bretaña
entre francesesy españolesen el contenciosode Tánger y la defensade sus
interesesde diversa índole que los británicos realizan al analizar el problema
delMarruecosespañol.

Aida MercedesPÉREZCALDERóN

POLíTICA Y SOCIEDAD EN PANAMA EN LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XVIH

Director: Dr. Juan Pérezde Tudela Bueso. Leída el 14 de mayo de 1985

Esta tesis constade cuatro capítulos. En el primero, «La administración in-
diana en Panamá»>se estudianlas principales instituciones político-administra-
tivas (presidencia-gobernación,Real Audiencia y Chancillería,CapitaníaGeneral
y RealHacienda)en susaspectosestructuralesy funcionales.
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El segundocapítulo> «Panamábajo los Borbones»,ademásde dar unavisión
global y sucinta sobre la política de los primeros reyesBorbonescon respecto
a América en general,examinaalgunospuntos especialesdel gobierno,comercio
y política indigenistareferentesa Panamá.

El tercer capítulo, «La sociedadpanameñadieciochesca»,es una aproxima-
ción a la sociedadde Panamáen la épocaestudiada,viendo la articulación es-
tructural de los distintos grupos humanosquela integrabany su actuaciónres-
pectodesu ubicaciónen el entramadosocietario.

El cuarto capítulo, «Las Relaciones»,se refiere a los modos en que reali-
zaban las relacionesentre los miembros de las organizacionespolíticas, admi-
nistrativasy sociales.

El cuerpo de la obra está compuestopor dos tomos: el primero de ellos
es el contenidodel estudio desarrolladoen cuatro capítulos.El segundocorres-
pondea un apéndicedocumentalen el cual se ha hechouna selecciónsucinta
de entre los documentosque se han manejadoen el transcursode la inves-
tigación.

GustavoPUENTEFELIZ
EL AZUCAR DE CAÑA EN MALAGA Y GRANADA EN EL SIGLO XIX

Director: Dr. 5. J. Gutiérrez Alvarez. Leída ellO de julio de 1985

Tesis doctoral en la que se estudia el conjunto de problemasque presenta
el cultivo e industrializaciónde la cañade azúcaren España.Constituye un in-
tento de aproximacióna unade lasplantasindustrialesde másantiguatradición
en suelo español.El trabajo tiene un carácter de unidad, procurandoofrecer
una idea pormenorizadade los diferentes procesospor los que ha de pasar la
cañadeazúcarhastaquesaledel ingenio.

El planteamientoy confección de este estudio se ha realizadomanteniendo
rigurosamenteel orden en que se desarrollanlas distintas labores, tanto en lo
que se refiere a la agricultura como al proceso de industrialización.Creemos
que en esta decisión ha habido consideracionesde peso. Difícilmente se pue-
den comprenderlos problemasde la industria azucarerasi previamenteno se
ha hecho hincapiéen la grancantidadde variablesque dan un carácterdiferen-
ciadoaesteproducto.

La estructura se ha articuladoen seis capítulos. El primero de ellos tiene
un neto contenido retrospectivo.Se trata de una aproximación a los orígenes
de la caña de azúcar.No cabe duda de que es un cultivo que proviene de las
Indias Orientales. Unánimementese aceptaque allí se halla la cunade la caña
dulce. Más difícil solución tendrála determinacióndel momento en que entra
en España.En estepunto, las opiniones son más discrepantes;desdeautores
que lo sitúan en época de los romanos, hasta los que mantienenque no se
puedehablarcon precisiónde estetemahastala Edad Moderna.El punto inter-
medio y que consideramossuficientementeprobadoes el que sitúa a los árabes
como conocedoresprofundose impulsoresdecididos del cultivo e industrializa-
ción de la cañadulce.

El capítulo dos estádedicadoa lo que hemosdenominado«marconatural».
Su principal función consisteen determinar las especialescondicionesque se
dan en la zonacañerade España.A la vez se analiza la considerableinfluencia
que las característicasde terreno y clima ejercensobreel desarrollocompleto
de esteproducto.

Desde luego, los problemaspropios del cultivo ocupanuna parte importante.
Dos son los criterios queen esteapartadose han adoptado:en primer lugar, el
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histórico, análisis de la evolución de las formas de cultivo; en segundolugar, el
económico,determinacióndel gradode rentabilidadque estaslaboresofrecenal
agricultor. Se han tenido en cuentaconstantementedos aspectosfundamentales:
por un lado, las especialescircunstanciasque concurrenen España,y por otro,
la comparacióncon la situaciónde los otros paísescañeros.

El capítulo quinto está dedicado al procesoindustrial, también en la doble
vertiente de análisis histórico en cuantoa la evolución de las técnicasde fabri-
cación, y las variacionesde la rentabilidad a lo largo del siglo. Las considera-
ciones tanto de composiciónde la caña como del rendimientode la misma re-
sultan imprescindibles para la adecuadacomprensión de la industria del
azúcar.

Se completa con el sexto capítulo. Tiene la finalidad de dar a conocer el
gradode desarrolloa que ha llegado la industria del azúcarde caña en España.
Los datos concretossobre la evolución de la producción y el consumo fun-
damenta las afirmaciones que sobre el estado del sector azucarerose han
realizado.

En el volumen segundoofrecemosun apéndicedocumentaly estadísticoen
el que se recogendatos tanto del siglo xix como del xx.

A modo de conclusión, podemosdecir que se trata de un estudio de con-
junto. Es un intento por ofrecer pormenorizados,pero aunados,los diferentes
elementosqueintervienenen el cultivo e industrializaciónde la caña de azúcar.
Consideramosque ninguno de ellos por sí sólo sirve para explicar la situación
ala quesellega.

Felipa SÁNcHEZ SALAZAR

EXTENSIONDE CULTIVOS EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XVIII

Director: Dr. Gonzalo Anes Alvarez. Leída el 27 de marzo de 1985

Ponente:Dr. J.Alcalá-Zamora.

Tantola evolución del númerode habitantescomo de las cosechasen el si-
glo xviii han sido objeto de importantestrabajos,queno esprecisomencionar.
Como es sabido,fue necesarioque se produjera másen este siglo para obtener
las subsistenciasque exigíauna población que tendíaa crecer. Los autoresque
haninvestigado estos temassehan preguntadosi el incrementode lascosechas
sedebióa las roturaso a la intensificaciónde cultivos. Parecequeno aumentaron
mucho los rendimientospor unidad de superficie y por fanegasembrada,luego
deducenque el incrementode la producción tuvo que originario la puestaen
cultivo denuevastierras.

El propósitode la primerapartede estetrabajoes estudiarlos rompimientos
en Españadurante el siglo xviii. Diversos investigadoreshan subrayadola
importanciaque la puestaen labor de nuevastierras tuvo en el procesoexpan-
sivo del siglo xviii. Sin embargo,sólo contábamoscon alusionesa estetema,
testimoniosde la épocasobre todo, y pocosdatosestadísticosque permitieran
ver el alcancede las roturas en este siglo. La inexistenciade estudios sobre
estamateriameobligabaa un planteamientode la cuestióna partir de las fuen-
tesdocumentales.

Se puedenobtenernoticias sobre roturasen diversos archivos,pero el His-
tórico Nacional, en la Secciónde Consejos,es el que proporcionauna informa-
ción más amplia,por esofue escogidoparaemprenderesteestudio.No obstante,
han sido consultadosotros archivos: Simancas,Real Academia de la Historia,
BibliotecaNacionaly CatedraliciodeSegovia.
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Existen dos indagacionesoficiales sobre rompimientos en el Archivo Histó-
rico Nacional que abarcancasi todo el reino y cubrenla primera mitad del si-
glo xviii y nosrerososexpedientesde la segundamitad del siglo. Aunqueesta
fuente proporcionadatosincompletosy es limitada en algunosaspectos,esbas-
tanterica comoparapermitir realizarestainvestigación.

El propósito de esteestudio es cuantificar las roturas, establecersu crono-
logía y compararel grado de extensiónde cultivos por regiones.En la primera
parte de este trabajo se analizan las característicasde la fuente consultada.
Se estudianlas disposicionessobre rompimientos contenidasen las leyes y en
las ordenanzasdel municipio, las necesidadesde tierras parala labranzay sus
causas.Se proporcionancifras estadísticassobre roturasy cultivos y se ana-
lizan los efectoscausadospor la puestaen labor de.nuevosterrenos. Se alude
al retrocesodel áreacultivadaen algunaszonasy sus consecuencias.Se examina
el aprovechamientode la tierra roturaday los conflictos socialesque tuvieron
lugar comoresultadodc las roturas.

En estrecharelación con - los rompimientos estánlas disposicionespromul-
gadasen la segundamitad del siglo xvnr sobreel reparto de las tierras del
municipio. Medida propugnadapor los ilustrados y adoptadapor el gobierno
para solucionar los problemasplanteadospor el aumentode la población. El
incrementodel número de habitantesquetuvo lugar en el siglo xviii ocasionó,
al aumentarla demanda,la subidadc la rentade la tierra y de los preciosde
los productos- agrarios. Empeoraron,por tanto, lascondicionesde vida de bra-
cerosy pequeñoslabriegos,y surgieronconflictos entre propietariosy colonos
y alborotosporel alzadelpreciode losgranos,

Es en estemomentode coyunturaagrariaalcista cuando se pensóen la ne-
cesidadde distribuir las tierras concejilesentre quienesno tuvieran terrenosen
propiedad,los braceros,y entre los labradoresde unaa tresyuntas.Se esperaba
lograr con estadisposición el incrementode las cosechas,pues se creíaque los
nuevos colonos beneficiaríanmejor sus lotes al tener aseguradala posesión,
siempreque no dejarande cultivarlos y de pagar el canon, que seríafijo. Se
pensabaque se conseguirla,además,el descensodc la renta, al disminuir la
demanda,y de los precios de los cereales,al aumentarla produccióny quedar
los terrenosen manosde personasnecesitadasde vender al tiempo de la cose-
cha.Además,mejoraría la situación de los vecinosmás humildes, al px-oporcio-
narles tierras que cultivar, Así se esperabaevitar las tensionessocialesen el
campoy aumentarla capacidadtributariadeestasclasesrurales.

Algunos autoreshan aludido a los repartosde tierras concejiles,perono se
habíaabordadola aplicaciónde las leyes en distintos pueblos. En la segunda
parte de este trabajo se analizaestacuestión. Se estudiael control del poder
local, las ideasde los ilustrados sobre las tierras concejiles, las disposiciones
normativasy supuestaenvigor en diversosmunicipios.

La bibliografía referentea estetema,la legislacióny los documentosconser-
vados en el Archivo Histórico Nacional, Sección de Consejos,sobre la manera
de llevarsea caboel reparto mehan servidode baseparahaceresteapartado.
Las fuentessólo hacenreferenciaa pueblosen dondeel reparto de tierras no
había tenido lugar o se había hecho infringiendo las leyes. Las conclusiones
vienencondicionadas,por lo tanto, por la naturalezade los documentos.

Podemosconcluir diciendo que aumentóla producción los primeros años,
como consecuenciade la puestaen cultivo de nuevastierras,quehabíanperma-
necidómucho tiempo en descanso.Sin embargo>pronto se agotabanlos suelos
al roturar los lábriegostierras de mala calidadqueeran cultivadaspor métodos
arcaicos,y escasearel estiércol, al disminuir el número de cabezasde ganado
ovino y vacuno,debido a la escasezde pastoscon motivo de las roturaciones>
La ley de los rendimientos decrecientesse dejaba sentir en la producción.
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Las roturasprovocaron en muchos lugares la ruptura del equilibrio existente
entrelabranzay cría de ganadosy la deforestación.

Los proyectosde reforma agraria de los ilustrados y las disposicionesnor-
mativas promulgadasen la segundamitad del siglo xviii resultaron inconse-
cuentescon la realidad. No tuvieron en cuentalos obstáculosque la reforma
encontraríaen las clases socialesdominantes.El éxito de esta medida se vio
comprometidopor dos factores: primero, los concejales,que monopolizabanlas
tierras del municipio, eranquienesteníanquellevar a caboel reparto; segundo,
se proporcionabaterrenoa los braceros,peroéstoscarecíande bienesde equipo
y mediosparaponerlosenexplotación.
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Manuel Tourón Yedra.- «Guerra de Sucesiónen Galicia (1702-1712).»Leída en
octubrede 1985.Director: Dr. Martín Galán.

Relaciónde lasMemoriasde Licenciaturaleídasen el Departamentode Histo-
daContemporánea>duranteeí curso1984-1985:

M.» Neva Altarejos Jiménez.- <>El inovimiento anarquistade 1892 en Jerezde la
Frontera.»Leída en junio dc 1985. Director: Dr. A. FernándezGarcía.
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JoséMt Báezy Pérezde Tudela: «Las juventudesde Acción Popular: un estudio
sobreconservadurismoy comportamientojuvenil en la II República.»Leída
en septiembrede 1985.Director: Dr. J. ArósteguiSánchez.

FranciscaBernalte Vega: «Colectividadcenetistade Membrilla “Paz y justicia”,
praxis de comunismolibertario (1936-39).»Leída en septiembrede 1983. Direc-
tor: Dr. J.ArósteguiSánchez.

JorgeCachinero: «El ejércitoespañolentrela guerrade Cubay la de Marruecos.»
Leída enjunio de 1985. Director: Dr. V. CachoViu.

JuanAntonio CarmonaPidal. «Comportamientoeconómicode la noblezamadri-
leña: N. Osorio y Zayas,marquésde Alcañices.»Leída en septiembrede 1985.
Director: Dr. A. BahamondeMagro.

LeonardoCaruanade las Cagigas: «Las relacionesentreGranBretañay España
durante 1940.» Leída en septiembrede 1985. Director: Dr. J. U. Martínez Ca-
rrt,ras.

J. M. CastellanosSánchez:«El teléfono eléctrico en Españaen la segundamitad
del siglo xix.» Leída en junio de 1985. Director: Dr. A. BahamondeMagro.

José G. Cayuela Fernández.-«Encuestasobre las fortunas de la élite madrileña
a mediadosdel siglo xix.» Leída en septiembrede 1985. Director: Dr. A. Baha-
mondeMagro.

Carmen CerecedaLópez-Gil: «La sociedadmadrileña de 1895 segúnla Guía de
Bailly-Bailliere.» Leída en enero de 1985. Director: Dr. A. FernándezGarcía.

Carmende la Cruz Questa: «Españay la revolución egipciaa través de la pren-
sa de la época, 1952-56.»Leída en junio de 1985. Director: Dr. J. 1.1. Martínez
Carreras.

Juan Carlos ChamorroDomínguez. «Supervivenciade lo autóctonoen un grupo
indígenacolombiano.(Los indios guambianos>.»Leída en septiembrede 1985.
Directora: Dra. Mt Flor Portillo Iglesias.

M.« Amparo EscuderoEspinosade los Monteros. «RelacionesentreEspañay los
paises andinos durante el primer franquismo (1936-53).» Leída en junio de
1985.Director: Dr. V. GonzálezLoscertales.

ConsueloFernándezCanales.«Exposicionesde la opinión pública ante la aboli-
cion de la esclavituden Puerto Rico, 1868-1873.»Leída en septiembrede 1985.
Director: Dr. 11. U. MartínezCarreras.

Antonio FontechaPedraza:«Huelgageneraly revoluciónsocialen el anarcosindi-
calismo español,1930-36.>’ Leída en septiembrede 1985. Director: Dr. J. Arós-
tegui Sánchez.

F. Javier PuentesGil. «Análisis de la prensaen Toledoen la guerracivil, 1936-39.»
Leída en septiembrede 1985. Directora: Dra. E. Ruiz de Azúa.

FranciscoGarcíaMartínez: «Beneficenciaen Toledo del siglo xix. Asistenciaso-
cial y hospitalariaal pobre»Leída en septiebrede 1985. Director: Dr. J. 5. Pé-
rezGarzón.

RafaelGarcíaPérez.- «Checoslovaquia,una experienciaeuropeaen el pensamien-
to y en la acciónpolítica de España,1918-39.»Leída en junio de 1985. Director:
Dr. J. Mt JoverZamora.

Martin Gavira Brandt: «Suizaante la guerracivil españolaa travéssdel Neue
Zúrcher Zeitung.»Leída en enerode 1985. Director: Dr. 3. Aróstegui Sánchez.

JoséC. Gibaja Velázquez. «El socialismo y la teoría insurreccionaldurantela
II República.»Leída en septiembrede 1985. Director. Dr. J. Aróstegui Sán-
chez.

Mt del CarmenGómezReoyo: «Madrid 1936-1939: El asilo diplomático en la gue-
rra civil española.»Leída en junio de 1985. Director: Dr. A. FernándezGarcía.

EduardoGonzálezCalleja.«Milicias políticas fascistasen la II Repúblicaespa-
ñola.» Leídaen junio de 1985.Director: Dr. J. ArósteguiSánchez.
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PedroC. GonzálezCuevas:«El neotradicionalísmomonárquicodurantela II Re-
pública (El grupo ‘~Acción Española»).»Leída en junio de 1985. Director:
Dr. A. FernándezGarcía.

Helena Gracia Galache: «Instrucciónpública en la Segoviadel siglo xix: nivel
secundario(1845-87).»Leída en septiembrede 1985. Directora: Dra. E. Ruiz
de Azúa.

Luisa Gutiérrez Ocaña: «La prensaante las reformasdel general Cassola(1887-
1888)» Leída en septiembrede 1985. Director: Dr. 3. CepedaGómez.

Mt TeresaLahuerta Hernando: «Universidady socielad,entre Alcalá y Madrid
(1822-37).» Leída en septiembre de 1985. Directora: Dra. E. HernándezSan-
doica.

JoaquínMartín Muñoz. «El Ayuntamiento de Madrid en la épocadel Estatuto
Real.» Leída en junio de 1985. Director: Dr. A. BahamondeMagro.

JoséA. MartínezAndaluz.- «El mundo social del préstamo:Madrid, 1850-70. Con-
tribución al estudio del crédito privado.» Leída en junio de 1985. Director:
Dr. A. BahamondeMagro.

Pablo F. Martínez Segura.- «Relacionesinternacionales de los gobiernos del
Frente Popular (febrero-julio 1936)» Leída en junio de 1985. Directora:
Dra. Mt C. García Nieto.

Jorge M. Miranda Encinas: «Eleccionesdemocráticasen la provincia de Tole-
do (1977-83).» Leída en septiembre de 1985. Director. Dr. 5. J. Gutiérrez Al-
varez.

GuadalupeMontoro Obrero: «El ejército colonial de Africa. Creacióndel tercio
de extranjeros(1919-24).» Leída en junio de 1985. Directora: Dra. 5. Cabeza
Sánchez-Albornoz.

Mt Luisa Nieto Sepúlveda. « El abolicionismo españolen Cuba durante la se-
gundamitad del siglo xix.» Leída en septiembrede 1985. Directora: Dra. 3. Mo-
reno García.

Amparo PachecoPernia: «Relacionesentre Españay los paísescentroamericanos
y caribeños>duranteeí primer franquismo(1939-53).»Leída en septiembrede
1985. Director: Dr. V. GonzálezLoscertales.

Juan P. PérezAmorós.- «Sociologíaelectoralde Madrid> 1891-1901»Leída en junio
de 1985. Director: Dr. A. BahamondeMagro.

Luis E. Ramírez y Madrid: «Las repercusionesde la Primera Guerra Mundial
en Puertollano»Leída en junio de 1985. Director: Dr. 5. 3. GutiérrezAlvarez.

Rodolfo Reyes Ruiz: «La Puebla de Montalbán: aspectospolíticos> socialesy
económicosen la segundamitad del siglo xix (1865-1905).»Leída en septiem-
bre de 1985.Director: Dr. J. SánchezJiménez.

Florentino RodaoGarcía. «Relacioneshispano-tailandesashastala SegundaGue-
rra Mundial.» Leída en septiembrede 1985. Director: Dr. 3. U. Martínez Ca-
rawas.

Lourdes Sanz Sanz. «El ferrocarril en Segovia en la segundamitad del si-
glo xix. Problemasen su construcción.»Leída en septiembrede 1985. Direc-
tora: Dra. E. Ruiz de Azúa.

Mt Victoria Segovia Bernardos: «Publicacionesperiódicasen Segovia desde
1880 a 1900.» Leída en septiembrede 1985. Directora: Dra. E. Ruiz de Asúa.

ConcepciónSotoca Gil: «La guerra de 1808-1813 en la provincia de Guadala-
jara. Contribución al estudio de sus costes.»Leída en junio de 1985. Direc-
tor: Dr. J. 5. PérezGarzón.

Pedro L. Villa Minguez: «Evolución del poder adquisitivo de las capaspopu-
lares madrileñas en la segundamitad del siglo xix. Análisis estadístico.»
Leída enjunio de 1985.Director: Dr. A. BahamondeMagro.


