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DOCTORADO «HONORISCAUSA» DEL PROFESORJOVER ZAMORA

Con fecha24 de Mayo del pasadoañofue investidoDoctor «HonorisCausa»
por la tJniversidadde Valencia,a propuestadel Departamentode Historia Con-
temporáneay de la Juntade la Facultadde Geografíae Historia,el ProfesorJo-
ver Zamora.

El actode la solemneinvestiduratuvo lugar en el Paraninfode dicha Univer-
sidad a las docedel mediodía,con el ceremonialde costumbre.Trasla entrada
en el Salónde Actos del séquitoformadopor los integrantesdelas EscuelasUni-
versitarias,las Facultadesy finalmentela Juntade Gobierno el Orfeón Universi-
tario interpretóel «Veni Creator».Seguidamenteel Sr. Rector tomó la palabra
para declararabierta la sesión,procediendoel SecretarioGenerala la lectura
del acta de nombramiento.Una vez terminadadicha lectura el rectorpidió a la
comisióndesignadaal efectoque,precedidadel Maestrode Ceremoniasfuera a
buscara la Salade Juntasal ProfesorJoverZamoraqueesperabaallí acompaña-
do de su padrinoel ProfesorBaldó. Una vez en el Paraninfoy ocupandoya sus
asientos,el rector cedió la palabraa esteúltimo para que presentarael profesor
Jover.

En su alocuciónel profesorBaldó recordólos casi quinceañosde docencia
del profesorJoveren la UniversidaddeValenciacomo añosmuy fructíferostanto
desdeel puntode vista intelectualcomo humano.Destacótambiénla importan-
cía del viraje que tomaronlos estudioshistóricosen el ámbitovalenciano,a tra-
ves de la obra del profesorJover.en estrechacolaboracióncon otros profesores.
compañerosy amigos,como Reglá y Ubieto, siguiendoel camino emprendido
por el ProfesorVicens Vives —tras su regresodel CongresoInternacional de
CienciasHistóricasde París.en 1950—.Así comenzóa desarrollarseunaintensa
labor en los añossiguientesen pro de la Nueva Historia.caracterizadapor la
ampliacióndel campode estudioquepretendeabarcartodaslas actividadeshu-
manasen el pasadoen susrelacionesmutuas;el interéspor la sociedadmásque
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por los individuos; una atenciónpreferentea los aspectoscuantiticablesde la
realidad abarcada;la utilización de teoriasprocedentesde las cienciassociales
corno medio para orientar la investigación;el predominio del análisis sobre la
descripción;la interdisciplinaridady el usodel método comparativo,tendiendo
con todoello hacia unahistoria total.

A lo largo de toda la disertaciónafloraronen las palabrasdel profesorBaldó
sentimientosde admiracióny cariño hacia su apradinadoque escuchabacon
atenciónal igual que el restode la concurrencia.

A continuaciónel Rectorde la Universidadprocedióa la investiduradel pro-
fesorJoverZamoracomo Doctor«HonorisCausa»en reconocimientoa sus rele-
vantesméritos, con la imposicióndel birrete asi como la entregadel Libro de la
Ciencia, el anillo y los guantes,siguiendoel protocolo habitualen estoscasos.

Trasla salutaciónde fraternidaddel Rectoren nombredel claustro,y el abra-
zo del padrino, le fue concedidade la palabraal profesorJoven

En la primera partede su discurso agradecióel nombramientode que había
sido objeto e hizo alusióna la profundidady las dimensionesde su deuda,profe-
sionaly humana,con aquellaUniversidady con Valencia.Recordóque«la expe-
nenciadel contactocotidianocon la realidadsocial y cultural valenciana»habia
sidodecisivaen su vida. Habló de como la titulación de la cátedradesempeñada
le estimuló para una preparaciónen historia de Europa.«abriendoeí caminoal
planteamientode la historia peninsularcomo una parcelade la historia europea
así como a la fecundaprácticade la historia comparada».Igualmenteevocó«el
encuentroy el diálogo permanente.en los claustrosde la facultad,con colegas
procedentesde otras regionesespañolas».así como la «integraciónen la gran
ciudadmediterráneacon su dualismolingoistico y cultural» lo que le indujo a
unareflexión profunda,en su mentede castellano,«acercade la consistenciain-
trinsecade Españay de lo español».La convivenciacon los alumnos,la relación
humanaentrecompañerosde docenciamuy cercasiemprede la relaciónacadé-
mica y científica, la tertulia interfacultativaen el Seminariode Fisiología de la
Facultadde Medicina. los añosfelices del ColegioMayor Luis Vives y finalínen-
te. su salidade Valenciaen 1964,llevandoconsigo a Valenciaen su mujery en las
dosprimerashijasde su matrimonio,fueron aspectosde su vida a los que se refi-
nó imprimiendoa sus palabrasun cálido sentimientoplenamentetransmitidoa
los asistentesal acto.

La segundaparte, mucho másextensa,estuvo articuladaen tornoa una serie
de reflexionessobreel oficio de historiadorcon dos temasde «historiaviva» cen-
trando su atención.Por un lado. «los decisivosacontecimientosque están ocu-
rriendoen Europa.el evidentegiro de la historia europeahaciauna nuevaorde-
nación política y de su convivencia interna, una vez agotadoel ciclo histórico
que se abrió en 1945»,le invitabana meditarsobrela experienciade guerray paz
entre loseuropeoscomouno de los aspectosmásdramáticosdel legadodel siglo
XX a la posmodernidaden la cual, segúntodos los signos—y en palabrasdel
conferenciante—ya estamosinstalados.El otro tema,que fue el abordadocomo
núcleode su lecciónmagistral.se referia a «la crisis de la concienciahistóricade
losespañolesen estefin de siglo»cuandonuestrahistoriografíaestáalcanzando
un desarrollosin precedentes.Ahorabien, lo que el profesorJoveranalizóno fue
el hechocientífico del espectacularavancede dichahistoriografiasino «el hecho
socioculturalde la radical ignoranciade la historia como realidad humana.co-
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mo procesovivo que a todosnosinforma y a todosnoscompromete,queparece
adueñarsesosegadamente,día trasdía, de nuestrassociedades».

Con palabrascerterasseñalóel interésapremiantede esta cuestiónpara el
historiadorque tiene la responsabilidadde «intermediarla relaciónexistenteen-
tre la historia como realidadobjetiva,y la concienciahistóricade la sociedaden
cuyo senoestamosinmersos»,especialmentepara los integrantesde los cuadros
de la enseñanzamedia«destinadosa difundir entrecentenaresde miles de futu-
ros ciudadanosesadimensiónesencialde la culturade un puebloquees sucon-
ciencia histórica,su sensibilidadhistórica».

El desarrollode la exposiciónse organizóen torno a dosgrandesapartados:
la mencionadacrisis actualde la concienciahistórica y los programasy planes
de enseñanza.

En el primerode ellos examinólas deficienciasde «la socialización,de la in-
tegraciónde esesaberhistórico en el cuerpode unasociedady de un determina-
do nivel de civilización» cuya responsabilidadno correspondeexclusivamentea
los profesionalesde la Historia,siendoel puntomásgrave«la ausencia de sentido
hisróricv», es decir, la incapacidadpara percibir la situaciónhistóricaen queuno
está inmerso,como partedel procesohistóricodel quesomos herederosy de cu-
ya continuidaddebemossentirnosresponsables.Insistió en la necesidad,no sola-
mentede conocerlos hechossino de «ordenarlos acontecimientosen un decurso
temporaldotado de sentido.situándolosen un proceso de evolución humanay
en un determinadonivel del desarrollosignificado en tal proceso».Tambiénex-
plicó quehabíaque sercapacesde comparar la situaciónhistóricaquenosha to-
cadovivir con otra previamenteconocidapara definir la peculiaridadde la nues-
tra y que el conocimientohistórico no es pura erudiciónsino «reconstrucciónde
una situaciónhistóricapasada;reconstrucciónlogradamedianteel análisisde la
pluralidadde sus factorescomponentesy el intento de comprensiónde la mane-
ra en quetalesfactores—desdelas creenciasde la vida material—se interpretan
y condicionanrecíprocamente».La situación así reconstruidaserviríade plano
decontrasteparadeterminarloscaractereshistóricosrealesdel mundoque noso-
tros vivimos.

Este oscurecimientode la concienciahistórica lo relacionóel profesorJover
con el síndroínefin-de-siéclequeafectaa nuestrassociedadesen nivelessubcons-
cientesy de mentalidadescolectivas,de formaque,quizá los historiadoresdel fu-
turo registrenestaatoníahistórica como uno de los rasgosmáscaracteristicosde
«estoslustros finalesdel Novecientos».

Desdela cátedradel Paraninfode la Universidadde Valencia, el profesorJo-
ver continuó transmitiendoa los asistentesal actosus reflexiones sobreel papel
de la historia —como rama del saberhumano—y su trayectoria,resaltandode
nuevo la necesidadde no olvidar la nocióndeproceso histórico o la de situación
históricacomo realidaden continuatransición,así como la de comparar incesan-
tementesituacionescontemporáneascon modelosclásicospara «delimitar los
perfilesobjetivosde nuestrapropiacontemporaneidady no perderde vista el pa-
pci de transcursoen el dinamismode un procesoque correspondeacadasitua-
ción aisladamenteconsiderada».

Finalmente,y a lo largo de los últimos minutosde su discursoseñalóproble-
masrelativos a programasy planesde enseñanzahaciendohincapiéen la forma-
ción histórica quehande recibir los alumnosquecursenen añossucesivosFOR,
BUP y COU —«muchedumbrede futuros ciudadanosharto más numerosaque
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la que llena las aulasde las Facultadesde Historia», Defendió la utilización de
un texto elegido por el profesor.que se convertiráen el eje de suslecciones,faci-
litando una captación racional de sus contenidos.criticandoaquellos sistemas
con programasinmensos.omnícomprensivos.y decenasde temas,,así como con
bibliografiasqueconviertenlas clasesen «textosparalelos»queobligan al alum-
no «a buscarla concordanciaentrelo Jeidoy lo escuchado».

En cuantoa los planesde estudiosconsiderónecesarioexponerlosprincipios
que no puedenestarausentesen ninguna organizaciónde la enseñanzade la
Historia, En primerlugar, mantenery transmitir la noción de historiacomo pro-
ceso global, comprensivode toda la Humanidad, noción de proceso histórico
compuestopor «situacioneso fasessucesivasligadasentresí por una conexión
de sentido,que puedey debeseralimentadapor la insistenciaen la larga dura-
ción de procesossectorialespresentesen situacioneshistóricasmuy diversas».En
segundolugar. «no perderde vista esepostuladohistoriológicoque noshablade
la inmensacomplejidad de cada situación histórica» y. finalmente,insistir de nuevo
en el «valor de referencia para determinar nuestra propia posición en la historia».

Al finalizar la disertacióngrandesaplausosresonaronen el salón del Para-
ninfo.

Las palabrasdel RectorMagnifico de la Universidady el cantodel «Gaudea-
mus» clausuraronla sesión.

MARÍA Aí.icux LANGA LAORGA

EL PROGRAMA «ERASMUS» EN EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA
CONTEMPORANEA

ERASMUS es un programade acción de la ComunidadEuropea,adoptado
enjunio de 1987, que tiene como objetivos,segúnse recogeen el Boletín de Infor-
mación Universitaria (Madrid. Consejode Universidades,iv> 3. septiembre1989).
los siguientes:

It Conseguirun aumentoimportantedel númerode estudiantesde Universi-
dad(*) que cursenestudiosintegradosen otro Estadomiembro,de formaque la
Comunidadpuedadisponerde personalcon una experienciadirectade la vida
económicay social de otros Estadosmiembros,sin dejarde garantizarla igual-
dad de oportunidadesentre los estudiantesde uno y otro sexoque se beneficien
de estamovilidad.

2.0 Promoverunaampliae intensacooperaciónentrelas tjniversidadesde to-
doslos Estadosmiembros.

3.” Movilizar lodoel potencialintelectualde las Universidadesde la Comuni-

(*) En el contexto ERASM tiS. el término« Universidad» designa todos los tipos (le
centrosde enseñanzay dc formaciónpostsecundariaque ofrezcan,cuandocorresponday
dentro dcl marco dc una formación avanzada,cualificacioneso títulos de dicho nivel.
cualquieraquesea su denominaciónrespectivaen cadaF.stadomiembro,tantosisetratade
institucionespúblicascomode institucionesreconocidas.homologadas,o financiadaspor
el sectorpúblico.
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dad medianteuna mayor movilidad del personaldocente,que permita mejorar.
de estaforma, la calidadde la enseñanzay de la formacióndispensadaspor las
Universidadesparagarantizarla competitividadde la Comunidaden el mercado
mundial.

4.” Reforzar las relacionesentre los ciudadanosde los diferentes Estados
miembrosparaconsolidarel conceptode una Europade los ciudadanos.

5.” Disponerde titulados que tenganuna experienciadirecta de cooperación
intercomunitariay crear, de estaforma, una basea partir de la cual puedadesa-
rrollarse.a nivel comunitario.una cooperaciónintensaen materiaeconómicay
social.

En definitiva se intenta crear, según se indica en el ProgramaERASMUS
(UniversidadComplutensede Madrid, 1991):

— Una Europa de los estudiantes, con la movilidad organizadade los mismos
de formaque aumenteconsiderablementeel númerode estudiantesque efectúan
una partereconocidade sus estudiosen otro país de la Comunidad;

— Una Europa de las Universidades, mediante la movilidad organizadadel
personaldocentey el desarrollode todaunagamade actividadesde cooperación
entre las Universidadesde todoslos Estadosmiembros;

— Una Europa competititiva. a través de la movilización de los recursosinte-
lectualesparamejorarnuestracompetitividadinternacional:

— Una Europa de los ciudadanos por unoscontactosmás estrechosentreto-
dos los europeos.piedraangularde nuestroprovenircomún.

Así, por el ProgramaERASMUS la ComunidadEuropeaofreceayudafinancie-
ra a la cooperacióny la movilidad entrelas Universidadesde la propiaComuni-
dad en todas las arcascientíficas.Las actividadesde investigaciónno cumplen
con los requisitosparala obtenciónde una ayudafinancieraERASMUS.

Se distinguen,en estesentido,cuatrotipos de ayudas:
1. Los Programas de movilidad dc los estudiantes organizanpara los mismos la

posibilidad de efectuaren unaUniversidadde otro Estadomiembro un periodo
considerablede sus estudios(de 3 a 9 meses)que la Universidadde origen reco-
noceplenamenteen el marcode la obtencióndel diploma final. Se da prioridad
a los programasrecíprocosque conllevan algún tipo de intercambioentrelas
Universidadesqueparticipanen él (en la misma o en otrasáreasde estudio).Es-
tos programasconstituyenlos principaleselementosde la Red UniversitariaEu-
ropea.los estudiantesde estaRed tienen prioridad parala obtenciónde tina be—
ca de movilidad ERASMUS.

2. Los Prc granzas tic movilidad del personal docente ofrecen al profesorado
la posibilidad de impartir clasesen una Universidadde otro Estadomiembro.
Tienenprioridadlos programasde intercambiorecíprocosen los cualesse inter-
cambianprofesorespor períodoslargos(mínimo un mes).

3. Elaboración conjunta de nuevos programas de enseñanza, Son programas en-
tre Universidadesde diferentespaisespara la elaboraciónen común de nuevos
programasque las Universidadesimpartiráncomo partede susprogramasdeen-
señanza,Esta ayudafinancieraa las Universidadespara programasinteruniver-
sitarios de cooperación—PIC— está destinadaa la celebraciónde reuniones
conjuntasy a la producciónde los documentosque se utilizaránen el programa.

4. Los Programas intensivos sonprogramasde docenciaintensivade cortadu-
ración (máximo un mes> relativosa un temaexpecificoy que reunenestudiantes
(y de preferenciatambién profesores)de variospaísescomunitarios.La ayudase
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concedeparacubrir gastosrelativos a su preparación,al material pedagógicoy a
los gastosde desplazamientode los estudiantesy profesores.

La UniversidadComplutensecuenta,en el Curso 1991-92,con 85 Programas
ERASMUS y un millar de estudiantesen Europa (G. Calleja: Infórme Programa
Erasmus, en «GacetaComplutense»ni 83>, y en concretoel Departamentode
Historia Contemporáneatieneen funcionamientoactualmente,y desdehaceva-
rios cursos,cuatroProgramasERASMUS que han organizadoya. y se encuen-
tranen distintosnivelesde desarrolloy aplicación,los tres primerostipos de ayu-
da antesrelacionados.EstoscuatroProgramasson:

A) El PIC 1-1168 correspondienteal área de «Historia. Institucionesy Rela-
ciones Internacionalesde los PaísesAfroasiáticos»,siendosu responsableel
Prof JoséU. Martínez Carreras,.La Universidadcoordinadoraes la Universidad
de Estudiosde Pisa,y estánintegradasen estePIC las siguientesUniversidades:
de París-I Sorbonacon dos centros.el Centro de EstudiosAfricanos y de Cien-
cias Económicas.Humanas.Jurídicasy Políticas: Nova de Lisboa: de Cagliari:
de Sassari;Técnicade Lisboa; el Instituto Superiorde Cienciasdel Trabajo y la
Empresade Lisboa; el Instituto Nacional de Lenguasy CivilizacionesOrientales
—INALCO— de Paris: el Instituto de InvestigaciónCientífica Tropical de Lis-
boa; el Instituto cte Estudios Políticosde Burdeos:además(le la Facultadde C.
Políticas y Sociologíade estaUniversidadComplutense.

B) El PIC 1-1083 que correspondeal áreade «Historia de las RelacionesIn-
ternacionales».y es su responsableel Prof. Juan Carlos PereiraCastañares.La
Universidadcoordinadoraes la Universidadde Estudiosde Florencia. y forman
partede esteliC las Universidadessiguientes:La Sapienzade Roma: de Peru-
gia: de Mannheim:de Augsburgo:de Bonn: deSouthampton:de Paris-I Sorbona
y de París-IV:de Grenoble:de Reims:y el University Collegede Cork.

C) El PICNL-1020 en el áreadc «Investigacionesfeministas»y es su respon-
sable la Prof.” Gloria Nielfa Cristóbal. La Universidad coordinadoraes la de
Utrecht y se encuentranademásen estePIC las Universidadesde Amberes.Bie-
lefeld. Bolonia. Paris-VIII y York.

D) El PIC 1-1100en el áreade «El mundomediterráneoen la historia mo-
dernay contemporánea»y es su responsablela Prof.” EsperanzaVílán Calderón.
La Universidadcoordinadoraes La Sapienzade Roma,y estánen este PIC ade-
más las Universidadesde Atenas.Valladolid y Lisboa.

Josí U. MARTÍNEZ CARRIRAS

PORTUGAL. ESPAÑA Y AFRICA EN LOS ULTIMOS CIEN AÑOS. IV Jorna-
das de Estudiosluso-Españoles(Mérida.abril 1991).

LasJornadasde EstudiosLuso-Españoles,que con tanto aciertoy éxito coor-
dina y dirige el Prof Hipólito de la Torre de la UNED. en Madrid y organizael
Centro Regionalde Extremadurade la U.N.E.D. en Mérida ha llegadoa la cele-
braciónde su IV añoconsecutivoen la capital extremeñalos días25. 26 y 27 de
abril de 1991, estandodedicadasen estaocasiónal estudiodel tema:«Portugal,
Españay Africa en los últimos cien años».

La justificaciónde la eleccióndeestatemáticay los objetivosa cumplir, como
se indica en el mismo Programade las Jornadas.se encuentranen que Españay
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Portugal.periferia de Europa, hantenido a lo largo de sus respectivashistorias
un imperativo engarceafricano.Durantesiglos,el vecino continentefue camino
de irradiaciónde una culturaque conformóen muy alto gradola especifidadde
la Península,y fue tambiénruta adelantaday naturalde la extraversiónpeninsu-
lar. Cuandodesdeel último cuartodel siglo XIX comienzana sonaren la pode-
rosa Europadel norte los tamboresdel imperialismo.Portugaly Españahubie-
ron de acudira la aventurade Africa. que ya habian iniciado en solitario desde
hacía vanossiglos. Movidos por una asombrosavoluntad nacionalista,basada
en una tradición secular,los portugueseslograronconvertir los títulos históricos
sobreAngola y Mozambiqueen un dilatadoimperioultramarino—eí «tercerim-
penoportugués»—.defendidocontraviento y mareahasta1974-75;y los españo-
les, algo más tarde,consiguieronel reconocimientointernacionalde localizados
territoriosen Guineay Marruecos.ademásdel Sahara.queconservaronhastalos
años 1956-75.Son dos historiasdistintas,aunquede algunaforma paralelas.en
«africas»diferentes.acasobásicamenteconectadaspor el hechode que el factor
económicoquedaen un segundoplano. Sontambién historiasde hondasy más
bien inversasrepercusionesinternas:cohesivasen Portugal.conflictivasen Espa-
na. Pero por encimade todo, marcan profundahuella en la historia reciente.in-
tera e internacional,de ambospaises:contribuyena modularun cierto «serna-
cional: y en fin, comprometenel presentecon una dirección africana,cuya am-
plitud y posibilidadeshan de analizarsey decidirse.

La sesiónde aperturade lasJornadastuvo lugar el día 25 de abril a las 17,30
horasen el Centro Regionalde la UNED. en Mérida. en la que hicieronusode
la palabraparaexponerel contenidoy la organizaciónde las mismasel Prof. Hi-
pólito de la Torre,coordinadorde las Jornadas.el Directorde la U.N.E.D. en Mé-
rida Prof. Valentin Carrascosay la Vicedecanade la Facultaddc Geografiae His-
toria de la UNED. en Madrid Prof” Ana FernándezVega. Seguidamentepro-
nunció la leccióninauguralel Prof JoaoMedina. de la Universidadde Lisboa,
que habló sobre: «A crise colonial dos años noventacm Portugal e Espanha
(1890-1898).Estudo de história comparada>’,analizando,de forma paralela. la
cnsiscolonial de los años90 del pasadosiglo en los dospaisesibéricos,que de-
termina a partir de los cuadrosnacionalespre-existentesperfectamentediferen-
ciados,una especiede bifurcación histórica.de consecuenciasfuturas incalcula-
bIes en ambospaíses.

A continuaciónse celebró la primera sesión de presentaciónde ponencias
con el titulo de «Africa y el africanismoen la historia contemporáneade los Es-
tados peninsulares».Actuandode moderadorel Prof. Hipólito de la Torre,expu-
so su trabajo.en primer lugar. el Prof. Valentím Alexandre.de la Universidadde
Lisboa,sobre:«Portugalem Africa (1825-1974):umavísaogeral».analizando,en
términosgenerales.la evolución de las relacionesentrePortugaly Africa entreel
reconocimientode la independenciade Brasil en 1825 hasta1974 y distinguiendo
susvariadasfases,lo queconstituyeel «tercerimperio portugués»:y en segundo
lugar. el Prof. Victor Morales Lezcano.de la fJ.N.E.D. en Madrid. habló sobre
«La imaginería orientalista en España».señalandocomo España.junto con
otros países,se orientó colonialmentea lo largo del siglo XIX haciael mundo
arabe-islámico,y como despuésese«orientalismo»español fue mutándoseen
«alricanismo».

El día 26 de abril por la mañanatuvo lugar la Mesade Comunicaciones,ac-
tuandode moderadorel Prof Aniceto Afonso.del Archivo Histórico Militar de
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Lsboa.y presentándoselas del Prof JoséLuis Neila Hernández.de la Universi-
dadComplutensede Madrid. sobre:«Marruecos,piedraangulardel revisionismo
moderadode la II República, 1935-36» señalandoel papelde Marruecosen la
política exterior de la SegundaRepúblicaespañolaque tuvo un carácterrefor-
mistay de nuevocuño: de la Prof” M.” Dolores Algora Weber. de la Universidad
Complutensede Madrid. sobre:«Realidadesy contradiccionesde la política ára-
be del franquistno»indicandolas característicasde esa política y fijándose en
concretoen el viaje del ministro de AsuntosExteriores,Alberto Martín Artajo. a
Egipto y sus repercusionesen Marruecos.en abril de 1952: de la Prof” Belén Po-
zueloMascaraque,dela UniversidadComplutensede Madrid. sobre«Lasrelacio-
nesactualesentreEspañay el Africa subsahariana».destacandoel carácternove-
dosode tales relacionesen el marcogeneral de la política exterior españolaac-
tual y considerandolos tres aspectosfundamentalescíe las mismas: la Cooperación
al Desarrollo tanto multilateral como bilateral, las relacionescomercialesy las
relacionespolíticas;de la Prof” TeresaPereiraRodríguez.de la UNED. en Ma-
drid, sobre«La II Repúblicaen el Golfo de Guinea:basesparaun programaco-
lonial (1931—35)». señalandoque los proyectosy tentativasrepublicanassobre
Guineanacieron,másque deunatentativainnovadora.de la revisión de una he-
rencia y del proyecto de afrontarcuestionespendientesdel pasado,pudiéndose
ponderarla operatividady la transcendenciade talesproyectos:de la Prof” Gua-
dalupeMontoro Obrero.de la tJ.N.E.D. en Madrid, sobre«La política de pene-
tración de Españaen Marruecos: las oficinas de Asuntos Indigenas(190’-’”)»
con el planteamientode la política hacialos indígenaspor partede la adminis-
traciónespañoladel Protectorado:del Prof JesúsMartínez Milán. cíe la UNED., so-
bre «La controversiaentreEspaña.Franciay GranBretañapor el control del sur
de Marruecos(1860—1900)»con el análisis cte las aspiracionescolonialeshacia
esazonadel sur marroquía finalesdel siglo XIXz y del Prof Manuel LoO sobre
«A propósitode una negocia9aohispano-portuguesa(1949-54):o traballo forga-
do na basedo sistema colonial de produ~ao nos territorios portuguesescíe
Africa».

El mismo día 26. por la tarde, se celebraronla segunday tercerasesionesde
ponenciasactuandoen ambascomo moderadorel Prof. ioao Medina.En pritner
lugar las dedicadasa «Pacificación,reorganizacióny explotacióncoloniales»,
hablandoel Prof AntonioJoséTelo. de la Universidadde Lisboa.que trató sobre
«Modelos e fasesdo 3.” Império portugués(1890-1961)».que aunquenació ofi-
cialmenteen l825. con el reconocimientode la indcpcndcnciade Brasil. en reali-
dadse forma en 1890,y caracterizandolas tresgrandesfasesde la presenciapor-
tuguesaen Africa: 1890-1918,1919-45 y 1946-60:y despuésel Prof GonzaloSanz
Casas.de la Universidadde Barcelona,tratósobre«La colonizaciónespañolaen
Africa: GuineaEcuatorial»analizandoespecialmentela colonizacióneconómica
por partede Españaen eseterritorio desdeuna perspectivahistórica,entendida
como un procesode transición,de cambio socio-económico,político y cultural
de las sociedadescolonizadas.

A continuación,en la tercerasesión.siguió la exposicióncíe las ponenciasde-
cucadasa «Los procesosi ndependistas~’.h ablandoen primer lugar el Prof Anto-
nio Ventura.de la Universidad cíe Lisboa,que lo hizo sobre«Os processosde i u-
dependencia:os movimentoscíe liberta~aocías coloniasportuguesas(1 95t)—74)».
analizando los diversos movímientos i nclepenclentistasy nacionalistasque se
constituyena partir de 195<) cíue englobana las distintascoloniasportuguesas.y
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también las de ámbito limitado, muy especialmentelas de Guinea-Bissau.Ango-
la y Mozambique;en segundolugar. el Prof JoséSánchezCervelló,de la Univer-
sidadde Tarragona.trató sobre«La descolonizaciónportuguesa(1974-75)».seña-
lando cómo esteprocesofue detenidoen Portugal hastala revolución de 1974,
realizándosesólo despuésde tal hecho la descolonización,con consecuencias
tanto internascomo internacionales;y por último, el Prof. JoséU. Martínez Ca-
rreras,de la UniversidadComplutensede Madrid. habló sobre«La descoloniza-
ción del Africa española».indicandolos caracteresy las fasesdel procesodeseo-
lonizador españolen sus territorios africanos:entre 1956 y 1962 es la indepen-
denciade Marruecc>s y la política de «provincialización».de 1963 a 1968 es el
giro de la política africanade Españaque lleva a la independenciade Guinea
Ecuatorial.desde1969 a 1975 se registrala devoluciónde Ifni a Marruecosy el
planteamientode la autodeterminacióndel SaharaOccidental,y desde 1976 se
inicia una nuevapolítica españolahacia Africa.

El día 27. por la mañana,tuvo lugar la cuartay última sesiónde ponencias.
en la que actuócomo moderadorel Prof JoséU. MartínezCarreras,dedicadaa
«Interesesy presenciasposteoloniales»,hablandoen primerlugar eí Prof. Anice-
to Afonso.del Archivo Histórico Militar de Lisboa, sobre«Perspectivasda coope-
ra~aocorn Africa». señalandoquetras los procesosde descolonizaciónportugue-
sa,Lisboa ha seguidounarenovadapolítica haciasusex-coloniasen la quedes-
tacan los programasde cooperación:y despuéslo hizo D. Melitón Cardona,del
Ministerio de AsuntosExterioresde Madrid. .sobre «Interesesy presenciaspost-
colonialesde España».indicandoigualmente la renovadapolítica españolaha-
cía Africa desde1976 y especialmentedurantelos años80. destacandoasimismo
la política decooperaciónorientadahacialas distintasáreasregionalesdel conti-
nente,como sonpor un ladolos paísesdel Maghreb,y por otro, en el Africa sub-
saharian.GuineaEcuatorial.Africa Austral y los paises lusófonos.

Porúltimo sccelebróuna Mesa Redondacon la participaciónde la mayoría
de los ponentesde las Jornadasy en la que actuócomo ponente-moderadorel
Prof Humberto López Martínez,de la UNED. en Madrid. que habló sobre
«Los sistemaspolíticos maghrebíes:de la colonización a los Estadosindepen-
dientes».señalandocómo tales sitemas políticos magrebíesse han encontrado
desdela independenciafrente a los colonizadoreseuropeos,con el dilema de la
tradición y la modernidady han tratadode resolverloconjugandoambas,aun-
que encontrandoimportantesdificultades. En la Mesa se expusierony trataron
los temasque puedenserconsideradoscomo las principalescuestionesy conclu-
sionesde las Jornadas.como son: las diferenciasentre las crisis colonialesde
Portugalen 189(1 y de Españaen 1898; las característicasde la construccióndel
«tercerimperio portugués»:la valoración en la opinión peninsularibérica del
pueblo negro-africano;la imágende Marruecosen España:la disyuntivaentre
los conceptoscíe «mala colonización»y «buenacolonización»:la descoloniza-
ción tardia y problemáticarealizadapor Portugala Africa: las característicasde
la descolonizacióndel Africa españolay el ocultamientode los problemasplan-
teaclosa la opinión pública de España:las políticasdecooperaciónde Portugaly
Españacon Africa. tanto bilateral como multilateral en el marcode la CEE., y
la relación entrecooperacióny democratizaciónen el Africa actual. Al término
cíe la Mesa,como en cadasesión,se desarrollaronanimadoscoloquiosy debates.

Finalmentetuvo lugar la sesiónde clausurade las Jornadasen la que intervi-
nieron las mismaspersonasqueen la sesiónde apertura.destacandotodosellos
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la calidad,interésy éxito de estasJornadas,por lo que se felicitaron y felicitaron
a todos los participantes,y afirmaron el propósitoy proyectode continuidadde
las mismasen los añossucesivoshaciendovotosparaque las próximasJornadas
obtenganlos mismosexcelentesresultadosy valoraciónque las IV. que ahorase
clausuran,y las tres anteriormentecelebradas.conti nuandl()el estudioy el trata-
miento conjuntospor partede historiadoresespañolesy portuguesesde cuestio-
nescomunesque afectene interesen,de formaparalela,a la h isloria contemupo-
ráneade Portugaly España.

PRIMERCONGRESOINTERNACIONAL SOBRE«ESTUDIOSAFRICANOS EN
EL MUNDO IBERICO»

Los días 27, 28 y 29 de noviembrede 1991 se ha celebradoen Madrid el Primer
Congresointernacionalsobre«EstudiosAfricanos en el Mundo Ibérico»,que ha desa-
rrollado susactividades,en primer lugar, la inauguracióny las primerassesionesen
la FacultaddeGeografíae Historia,Edificio B, y en segundolugar, la últimas sesiones
y la clausuraen el ColegioMayor Universitario «NuestraSeñorade Afíic~», ambos
centrosen la CiudadUniversitaria madrileña.

El Congresohaestadoorganizadoconjuntamente,por el Departamentode Historia
Contemporánea,y eí Colegio Mayor Universitario «NuestraSeñorade Africa”, con
la colaboracióndel Instituto de Cooperaciónparacl Desarrolloy de los Vicerrectora-
dosde la Universidaddc Barcelonay la UNED. de Madrid, asícornode la Universi-
dad Técnicade Lisboa.

El Comitéorganizadorha estadoformadopor los ProfesoresDr. JoséU. Martínez
Carreras,dela UniversidadComplutense,Dr. OlegarioNegrín.de la UNED. y Di-
recío+J&lCól~i6Mayor «N.” 5.” de Africa’>, Dr. Ferrán Iniesta, de la Universidad
de Barcelona,y Dr. E. SousaFerreira,de las UniversidadesTécnicay Autónomade
Lisboa.

Los objetivos de este Congresohan sido, principalmente:contarconla participa-
ción y representaciónde todos los africanistas,organismosy centrosque en España
y Portugalestándedicadosal estudioe investigaciónde los temasafricanosen susdi-
versosaspectos;hacerun inventariodel estadoactual de cuestionese investigaciones
sobre la historia, la realidady la actualidadafricanaenambospaísespeninsulares;ana-
limar y actualizarel estadode las relacionesentrela PenínsulaIbérica y Africa desde
una perspectivacientífica común,y fomentarun incrementode estostemasbasadoen
las vinculacionesentreinvestigadoresy centrosespecializadosde nuestrosdospaíses;
y paraello disponerde una perspectivacomparadade los estudiosafricanistasentre
los investigadoresy centrosde Españay Portugal, con los de otros paíseseuropeos
afinesa los nuestrosy los africanos.Conestafinalidad han sido invitadosal Congreso,
y ensu mayoríahan participadojunto a africanistasespañolesy portugueses,africanis-
tas italianos, franceses,,cubanos,marroquíes,saharauis,y dc varios paísesde Africa
subsahariana:GuineaEcuatorial,Zaire, Malí, Camerún,Benin,Angola y Etiopía.en-
tre otros.

El Congresose inició el día 27 de noviembrea las 10 h. con la sesiónde inaugura-
ción en la que se hizo la presentacióndel mismo con las intervencionesde la Ilma.
Sra. Vicedecanadc Investigaciondc la Facultadde Geografíae Historia Dra. Merce-
des Molina, el Directordel Departamentode Historia Contemporáneade la citadaFa-
cultad Dr. OctavioRuiz Manjón-Cabeza,y por el Comitéorganizadorel Director del
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Colegio Mayor «N.” 5.” de Africa» Dr. OlegarioNegrín, y pronunció la conferencia
inauguralel Ilmo. Sr. O. FernandoRiquelme,Director del Instituto de Cooperación
parael Desarrollo,quehablósobre«La cooperaciónespañolaal desarrolloenAfrica».

Seguidamente,a las 11 h., tuvo lugarla 1.” SesióndelCongresodedicadaa ‘<Reli-
gión y Cultura» actuandode moderadorel Prof. Ferrán Iniesta,de la Universidadde
Barcelona,y siendoponentesel Prof. Miguel Barceló,de la UniversidaddeBarcelona:

Per sarrains a pricar o El arte de predicara audienciascautivas»y el Dr. Carlos
GonzálezEchegaray,de la AsociaciónEspañolade Africanistas:«El refranerodelos
Bujebade GuineaEcuatorial».En estaSesiónse han expuestoveinte comunicaciones
sobredistintosaspectosdel temaenunciado:el Islam (M. Alahyane,J. Blanc), la reali-
dad egipcia(E. Buale,J. Cervelló,A. Clemente),la realidadetiópica(R. Garriga,A.
Planelís),etnografía(5. Oyono, A. Bargados).la música africana(P. Lago, T. Puig,
N. SantaCruz), el Africa negra (J. Alavedra, 1. Almecijar, F. Cardenal,A. Iyanga,
X. Recalde,F. Sánchez,5. Puigserver,C. Vila), y la Inquisición y esclavitudnegra
en los siglos modernos(J. L. Cortés).

El mismodía27, a las 16,30 h., se celebróla 2.” Sesiónsobre‘<Economíay Socie-
dad»siendomoderadorel Prof. E. SousaFerreira,de la UniversidadTécnicade Lis-
boa, y exponiéndoselas ponenciasdel Prof. Mbuyi Kabunda,de la Universidadde
LubumbashienZaire: «Lacrisisdel desarrolloenAfrica comoconsecuenciadela cri-
sisdel Estado»,y del Prof. EnnesFerreira,de la UniversidadT. de Lisboa: «Economía
e íntcgra~aona Africa austral».Se leyeronalgo menosde veintecomunicacionessobre
la poblaciónafricana(E. GarcíaZarzo),la inmigraciónárabe(A. Agmir, R. Barrios),
la inmigraciónafricana(A. Navarro), comerciodeesclavos(A. Arnalte, A. Guimerá),
análisiseconómicoy social (M.” J. Merinero,D. López,R. Cortés,D. Alcoy, Y. Aixe-
la). las ciudades(R. Crespo),el subdesarrollo(1. GonzálezCalatrava), ganadería(E.
MariaL) y conflictos étnicos y democracia(G. Nerin, O. Ndepaawai).

El día28, a las 10 h., tuvo lugara la 3.” Sesiónsobre“Estadoy RelacionesInterna-
cionales»actuandocomo moderadorel Prof. JoséU. MartínezCarreras,de la Univer-
sidadComplutensede Madrid, y siendoponentesel Prof. JuanB. Vilar, dela Universidad
dc Murcia. «El Maghreb en la cartografíahistóricaespañola»,y el Prof. J. Cravinho,
de la Universidadde Oxford: «Desagregagaodo Estadocm Moqambique».Se presen-
taron igualmenteveintecomunicacionessobrela historiade Marruecos(H. Bouzalma-
te, A. Ben Driss, X. Cristofol, C. E. Tessainer),el SaharaOccidental(H. Ahmed,1. R.
DiegoAguirre, M.” A. Diez Ojeda.P. Oliver), Ifni (E. dcl Pozo,J. M. Riesgo),la Unión
del Maghredárabe(A. Marquina, G. 1. Ospina), relacionesentreEspañay el norte
de Africa (M.” O. Algora, A. Moreno, J. L. Neila), la crisisde Fashoda(B. Pozuelo),
los Mandatosafricanos(E. Calleja), GuineaEcuatorial(M. L. de Castro,A. R. Ro-
dríguez),Portugaly EspañaenAfrica (M. Loff, J. 5. Cervelló),abolicionismo(J. Mo-
reno), y Estadosafricanos(J. M.” Morales, M. Puig).

El mismo día 28, a las 16,30 h., se celebróla 4.” Sesiónsobre“Lenguay Literatu-
ra» siendomoderadorel Dr. Carlos GonzálezEchegaray,de la AsociaciónEspañola
dc Africanistas,y ponentesel Prof. A. Margando,de la UniversidadAutónomadeLis-
boa. «Consciencia/vacíoen la literaturaafricana-»,y el Prof. 1. Diadie, dela Universi-
dadde Malí —queno pudoasistirpersonalmenteporproblemassurgidosenel transporte
desdesu país—: ‘<Rasgosdela poesíaibero-musulmanaenla curvadel Niger». Se leye-
ron unasdiezcomunicacionessobretemasafricanosa travésdefluentesespañolas(L. E.
Togores,A. Bounadi, A. Gilli), literaturaguineana(M. Fernández,V. Granados,O.
Ndongo), el cuentoeuropeoy africano(3. Bolekia), y aspectosde literatura africana
(J. Creus,C. Junyent, R. Lloret).
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En el mareodel Congresose celebraronotrasactividadesparalelas,decaráctercien-
tífico y cultural, comofueron entreotras,exposicionesde libros y muestrasfolklóri-
cas, y estemismo día 28 a las 19,30 h., el actode presentaciónde dos libros editados
por el Instituto de Cooperaciónparael Desarrollo:El papel de los transportes en la
economía política del Africa austral del que es autor FranciscoMontalbán,y Lopolíui-
ca de desarrollo de la Comunidad Europea en Africa de Tshimpanga Matala Kabangu,
presentaciónque fue hechapor D. FernandoRiquelme,director del citado Instituto.

El día 29, a las 10 h. tuvo lugar la St Sesiónsobre<‘Estudiosafricanosen Universi-
dadesy Centrosde investigaciónde Españay Portugal»,actuandocomo moderador
el Prof. OlegarioNegrín, Director del Colegio Mayor «Nt 5.” de Africa». Por el ca-
ráctermonográficode estaSesión,las ponenciasfueronampliadasa cuatroparahacer
un estudiode africanismocomparado,dándoleel carácterde MesaRedonda,a las que
se añadieroncinco comunicaciones.Así se expusieronlas ponenciasdel Dr. Alfred
Bosch, del Centrode EstudiosAfricanos de Barcelona,sobre.«EIInstitutode Estu-
diosAfricanos y los estudiosafricanosduranteel franquismoen España».de la Prof.”
Isabelde Castro Henriques,de la UniversidadAutónomade Lisboa: «Africanismoe
africanistascm Portugal(seculosXIX e XX)», del Dii Akmir Abdeluahed,de la Uni-
versidadde Rabat:«El InstitutodeEstudiosAfricanosen Marruecos»,y el Prof. Vitto-
rio Salvadorini,de la Universidadde Pisa. “El africanismo italiano en el siglo XX».
Lascomunicacionespresentadasfueron las de L. Adekitan: “Enseñanzasuperiory de-
sarrollo en Africa subsahariana>’,M. M. Bondjale Oko: «La UNED. de Españay
la U.C.L. Louvain la Neuvede Belgique»,E. SepaBonaba. «Africa negraenla ense-
ñanzano universitariaen España:la propuestade ETANE», O. Negrin: «Análisis y
valoracióndc la experienciade la UNED. en GuineaEcuatorial»,y de B. Rodríguez
Cañada.“El sistemaeducativode Angola a partir de la independencia».

Porúltimo, a las 13 h., se celebróla sesiónde clausuraen la que participaron,por
el Comitéorganizadorel Prof. JoséU. MartínezCarreras,de la UniversidadComplu-
tensedeMadrid, el Vicedirectordel ColegioMayor«Nt 5,a de Africa» O. Basilio Ro-
dríguezCañada,y pronunció la conferenciafinal el embajadorD. J. M. Piñeiro, que
en representaciónde D. FernandoM.” Villalonga, subdirectorgeneralde Africa en el
MinisteriodeAsuntosExterioresenMadrid, habló sobre«La política actualdeEspaña
en Africa».

JULIUS NYERERE EN EL COLEGIO MAYOR “N.” St DE AFRICA»

El 15 de noviembrede 1991, a las 19 horas,el ex-Presidentede TanzaniaMwalimu
Julius Nyererepronuncióen el Colegio Mayor «N.” 5.” de Africa», en Madrid, una
conferenciasobre«Problemaseconómicosdel TercerMundo»,actoque se transformó
en un homenajedeadmiracióny respetohaciaestedestacadopolítico africano: “el hom-
bre más respetadode Africa’> (El País, XI-1985).

El actofue inauguradopor D. FernandoRiquelme,Directordel Instituto de Coope-
raciónparael Desarrollo,quedestacóla importanciadela presenciade J. Nyerereen
el ColegioMayor y al quedio la bienvenida.Seguidamenteel Prof. JoséU. Martínez
Carreras,presidentede la AsociaciónEspañolade Africanistas, hizo la presentación
de J. Nyerere, sobre el que anticipó que no necesitaninguna presentación,y del
que resaltósu granpersonalidadhistórica,casi mítica, por su accióndestacadaen el
procesode las independenciasafricanas,momentoclave del continentenegro,y en el
quesobresalentresgrandespolíticos africanos:junto a J. Nyerere,K. Nkrumahy L.
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SedarSenghor.J. Nyererehapasadoasía la historia, y su vida y su obrase estudian
en la historia actualde Africa en todaslas Universidadesdel mundo,y asísehaceen
“Historia Contemporáneadelos PaisesAfroasiáticos»en laUniversidadComplutense,
por variasrazones:por su laborpolítica y deestadistaqueconsiguió la independen-
ciadesupaís—Tanganica—,luegoprimerpresidentedeTanzania,y queen 1985 dimi-
tió voluntariamentede la presidencia,como anteslo habíahecho L. SedarSenghor
enSenegal;por su tafla intelectual,como pensadory escritor,ideólogo del socialismo
africanoen Tanzaniabasadoen la Ujamaa, lejos tanto del capitalismoy socialismo
occidentalescomo del marxismo,y elaboradorde la Declaciónde Arusha en 1967;
por su categoríahumanay su sentidoético. Todo ello hacede J. Nyerere,de su figura
política e intelectual, no sólo un patrimoniode Africa sino un patrimoniocomún a
toda la humanidad,y es hoy auténticahistoria viva.

Julius Nyererecomenzósu exposiciónmostrandosu satisfacciónpor encontrarse
enEspaña,paísqueno ha podidovisitar con anterioridad.Ahoracomo presidentede
la ComisiónSur, que ha elaboradoun Informe sobrela cuestióndel desarrolloen los
paísesdel Sur. estárecorriendoel mundoparapresentarloen los diversospaísesy di-
vulgar susresultados,entrandoen contactodirectocon personalidadesy organismos
(Tite Challenge ro tite South. The Reportof theSouthCommision.Oxford). El proble-
rna se planteaen torno a los distintosaspectosdel desarrollo: libertad, democracia,
educación,bienestarde vida y otros análogos.Seinsisteen las recomendacionesa los
paisesdel Sur quela responsabilidaddel desarrollodel Sur seencuentraen ellosmis-
mos, en sus pueblosy en susgobiernos.

El desarrollodel Surseencuentraenlas posibilidadesdesusmismospaíses,y para
un desarrolloauténticohayque impulsarla libertady confianzaenlos mismospueblos
del Sur. asícomo utilizar todos sus recursosinternosal máximo: desdelas materias
primashastalos recursoshumanos.Cadanaciónha de formularunapolítica de con-
fianza en sí misma, y al tiempohan de incrementarselas relacionesentre todas las
nacionesdel Sur, entrelos paísesafricanos,asiáticose iberoamericanos.La recomen-
daciónes conseguiruna política de máximacooperaciónentre los paísesdel Tercer
Mundo a todos los niveles.

Perohay quetenerconcienciade queel Norteexistey es muy fuerte; así las deci-
sionesde lossietegrandesafectanigualmentea los paísesdel Sur. Porello existeuna
necesidadde diálogo Norte-Suren todos los temasde interdependencia,y paraello
el Sur debetrabajarunido. Es el casodel tema de la deudaexterna,queconstituye
unapesadacargapara el Sur: mientraslos paisesdel Norte, que son los que prestan
el dinero, estánorganizadosy unidos,los paísesdel Sur seencuentrananteellos sólos
y aislados,comoTanzania.Porello los paísesdel Surdebentrabajarjuntos,aumentan-
do así su capacidadnegociadora.

El año próximo se celebraráen Rio la ConferenciaMundial sobreMedio Ambien-
te. Todos vivimos en el mismo planeta,y frente a los interesesdel Norte, el Sur debe
trabajaren la defensacomúnde sus propios intereses.Actualmenteel Informe de la
ComisiónSur se encuentraen discusióncon unacomisiónde N.U., y también ha de
negocíarsecon el gobiernoespañol,debiendoconseguirsesuconocimientogeneralen
nuestr<)país a travésde la edición españoladel mismo.

Tras las exposicióndeJ. Nyerere tuvo lugar un muy interesantecoloquio entreel
político africanoy el numerosospúblico asistenteal acto.

* * *

Mwalimu Julius K. Nyererenació en 1922 en el nortede Tanganica,cercadel lago
Victoria. Realizósusestudiosprimariosy secundariosen colegiospúblicosde su país



264 Crónica

y cursósuenseñanzauniversitariaen Uganda,en el MarkerereCollege,por entonces
la única instituciónde educaciónsuperioren Africa Oriental. En 1949 estudióen la
Universidadde Edimburgoen la queobtuvo en 1952 el Masterde Artes, y tras gra-
duarsevolvió a supaíscomoprofesor,impartiendoclasesde inglésy biologíaen Tabo-
ra, y más tardede historia y kiswahili en un colegio cercanoa Dar Es Salaam.

Su vida política se inició en Taboramientrasse dedicabaa la enseñanza.En 1954
fue miembro fundador y presidentede la «Tanganyka African National Union»
—TANU—; y en 1958 fue elegidomiembro de la Asamblealegislativa y líder de la

oposiciónparlamentariaen las primeraseleccionesen las que los africanostuvieron
accesoa la libertad de voto.

En 1961 eselegidoPrimer Ministro deTanganicaen el momentode la independen-
cia de su país,y en 1962 es Presidenteal proclamarsela República.Desde1964hasta
1985 se convierteen el primer Presidentede la Repúblicade Tanzania,resultadode
la uniónentreTanganicay Zanzibar. Entre 1983 y 1985 fue Presidenteen ejercicio de
la Organizaciónde la Unidad Africana.

Duranteel periodoen que fue Presidentede Tanzaniaencabezóla experienciade
la Ujamaa, ideologíay prácticadel socialismoafricanocentradoen la aldeanización
y la colectivización. Idea totalmentenuevaen Africa, basadaen la filosofía de contar
con esfuerzosy recursospropios. En 1967 elaboróla Declaraciónde Arusha; y a fines
de 1985 dimitió voluntariamentede la Presidenciade su país, dedicándosea la direc-
ción del Partido.

Harecibidogradoshonoríficosde diversasUniversidadeseuropeas,norteamerica-
nas,africanasy asiáticas.Es autorde numerosaspublicaciones,entrelas quedestacan:
Freedom aud Unitv (1966), Ereedom and Socialism (1968) y Ere edom and Developrneni
(1973). En la actualidades Presidentede la ComisiónSur y del CentroSur. con sedes
respectivamenteen Ginebra y en Dar Es Salaam.

MESAS REDONDAS SOBRE «EL REFERENDUM Y LA SITUACION ACTUAL
DEL SAHARA OCCIDENTAL»

Organizadapor la AsociaciónEspañolade Africanistasy el ColegioMayor«Nues-
tra Señorade Africa» se ha celebradoen la sedede este último centrouniversitario
el martes17 de diciembrede 1991, a las 19,30 horas,una Mesa Redondasobreel tema
indicadoenel titulo. Hizo la presentacióndel actoel subdirectordel ColegioD. Basilio
Rodríguezqueal mismo tiempoanunció la próxima reunióndel recientementeorgani-
zadoSeminariopermanentesobreel SaharaOccidental.

La introducciónal temadela MesaRedondafuehechapor el Prof.JoséU. Martínez
Carreras,presidentedela A.E.A., que destacólos queconsiderapuntosclavesdel con-
ficto saharaui,como sonen primer lugar y como mareogeneralque el procesode
descolonizaciónse ha realizadoen todos los casosaplicandodosprincipios general-
menteaceptados:el respetoa las fronterasheredadasdel colonialismoy el reconoci-
mientode la autodeterminación,y que ningunode los dos se ha cumplidoen el caso
del Sahara;en segundolugar, quela responsabilidadhistóricade esteconflicto corres-
pondetotalmenteaEspaña,quetieneun incuestionablecompromisomoral conel pue-
blo saharaui;y por uf timo, cómo apartirdeestosdatossehageneradoy desarrollado
el conflicto que llega hastanuestrosdías cuandose está pendientede la celebración
del referendumde autodeterminaciónorganizadopor las Naciones Unidas.

Seguidamentehablóen primerlugarel coronelehistoriadorO. JoséR. DiegoAgui-
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tre, conocidoautorde variaspublicacionessobreel Sahara,queseñalóen su exposi-
ción los diversosmomentosy aspectosque jalonan la crisis del Saharadesdesus
comienzoshastanuestrosdías. Primeramentedestacélos factoresqueconstituyenlos
orígenesdel conflicto: el expansionismomarroquí,la torpepolíticaespañola,la inca-
pacidadde N.U., y el rechazooccidentalal paíssaharahui.En segundolugar, analizó
el procesoinicial de autodeterminacióndel Saharadesde1958 cuandosetransforma
en provinciaespañolay enel queoperanvariasfuerzas:la contradictoriapolíticaespa-
ñola, las reivindicacionesmarroquíes,el crecientenacionalismosaharauiy la ambi-
gíledadde NacionesUnidas.El enfrentamientono resueltoentreestasfuerzaslleva a
un tercermomento:la crisis del Saharaen 1974-75,quedesembocaen la entregapor
Españadel territorio y sus habitantesa Marruecosy Mauritaniapor los acuerdosde
Madrid y antela incapacidadde N.U., incumpliéndoseasíla celebracióndel referen-
dum de autodeterminación,conel consiguienteabandonoespañoly la proclamación
unilateral de la RASO por el FrentePolisario. El cuartomomentose extiendedesde
1976 hastanuestrosdías y estáconstituidopor el conflicto militar entremarroquíes
—tras el abandonode Mauritania— y saharauis,y por la batalla diplomática que la
RASD va ganandosobretodo con la actitudde la OUA. y de N.U. desde1979-81que
llevana la aceptaciónpor Marruecosy la RASO en 1988 de la celebracióndel referen-
dum que no obstante,antelas manipulacionesy dificultadespuestaspor la monarquía
y el gobiernomarroquíes,aún no hatenido lugar, habiéndoseretrasadoy encontrándo-
se en la actualidadante un incierto futuro.

En segundolugarhablóHasdAhmed,representanteparaEspañadel FrentePolisa-
rio, queexpusoel estadoactualdel procesode pazen el SaharaOccidental.Comenzó
destacandocómo antelas falsasactitudesy el expansionismomarroquí,el pueblosa-
harauiha tenidoque defenderseen dosfrentes: el militar con la guerraqueha llevado
a losmarroquíesa construirlos murosdefensivosdel territorio queocupa,y el político—
diplomático, que ha tenido importantesrepercusionesinternacionales,en especialen
la OUA. y en N.U., lo queha llevado al compromisoactualmentevigente del plan
de pazque prevépor un detalladoprocesola celebracióndel referendumsaharauiso-
bre la basedel censoespañolde 1974 que registró unos73.000habitantesparadecidir
entre la independenciao la unión a Marruecos.Pero la situaciónactual es difícil y
el plan de paz estáen crisis ante los obstáculospuestospor la monarquíamarroquí
quebloqueanel proceso,como sonla alteracióndel censo,no respetarel alto el fuego,
impedimentosa la misión de N.U., y negaciónde accesoa la prensa.Ante estasitua-
ción paralizantepor partede Marruecosdebenintervenirdecididamentelas N.U. y ac-
tuar la presión internacional y de la opiniomí pública, con la esperanzade quepesea
la oposiciónmarroquíel desenlaceestépróximo y se celebrepor fin el previstorefe-
rendurn.

En tercerlugarhabló el Prof. JuanManuelRiesgo, de la UniversidadComplutense
de Madrid, destacandoantetodo que aunquela A.E.A. se dirigió en su momentoa
la EmbajadadeMarruecosen Madrid paraqueun representantesuyoexpusieraen esta
Mesala posiciónmarroquí,no hahabidopor partede la mismacontestacióna nuestra
invitación. Señaló luego algunosaspectoscomunesy las diferenciasentreMarruecos
y el SaharaOccidental,comenzandoen el campode la geopolíticacómo la frontera
históricaentreambospaí~esse fijó en la épocadel colonialismoy cómo en 1975 Espa-
ña cedióa Marruecos—y ocasionalmentea Mauritania—la administración,no la so-
beraníadelterritorioquefueocupadopor los marroquíesincluyendolazonamauritana;
enpolítica internacionallas diferenciasse manifiestantanto en N.U.,como anteel Tri-
bunal Internacionalde La Haya;en los aspectosinternosy nacionalesse expresantanto



266 Crónica

en el campopolítico, como en la cuestiónreligiosa,así como en el idioma y en las
costumbres.

Al términodelas exposicionestuvo lugarun animadocoloquio entrelosparticipan-
tes en la Mesay el público asistente.

* * *

La AsociaciónEspañolade Africanistasy el C.I.O.A.F. organizaronigualmenteel
día 5 de marzode 1992, a las 19,30 h., en la sedede este último centroen Madrid
unaMesa Redondasobre el tema «XVI Aniversario de la evacuacióndel Sahara:el
referendumde NacionesUnidas».

El acto, que tuvo como moderadoral Prof. Carlos Echeverría,se inició con unas
palabraspreviasa O. JoséM.” Sarasola,directordel C.I.D.A.F., y del Prof. JuanMa-
nuel Riesgo,que presentarone introdujeroncl temade la MesaRedonda.Habló segui-
damenteen primer lugar el Prof. JoséU. Martínez Carrerasque expusolas líneas
generalesqueenmarcanhistóricammentela cuestióndel SaharaOccidental,comoson,
por un lado, el procesogeneralde la descolonizaciónde Africa, y por otio la política
seguidapor el régimenespañoldel generalFrancohaciasus territorios africanosde
Marruecos,GuineaEcuatoriale Ifni. para llegar, en tercerlugar, al planteamientode
la autodeterminacióndel Sahara,en cuyotratamientono se cumplieronlos dosprinci-
pios fundamentalesdecelebraciónde referendumy de respetoa las fronterashereda-
dasdel colonialismo,sino quepor el contrario,se entregóel territorio y sushabitantes
en 1975 a Marruecos—y a Mauritania—.

En segundolugar hizo usode la palabrael Prof. Antonio Marquinaque trató sobre
la situaciónrecienteplanteadaen la cuestióndel Saharaal seraprobadoen 1988 por
N. U. el plan de paz, con la aceptacióntanto de Marruecoscomo de la R.A.S.D. y
queafectaa todo el Maghreb,cuya Unión se aprobóen 1989. Este plan de pazse ha
encontradocon dificultadesparasu realizaciónpráctica, tanto por las objecionesque
posteriormenteha puestoMarruecos.como por la actitud, segúnel Prof. Marquina.
de algunossectoresharahuis.El cesedel fuegose alcanzóen septiembrede 1991, pero
las reclamacionesde Marruecosno han cesadooríentandosehaciala modificacióndel
censodepoblaciónsaharauielaboradopor Españaen 1974, a los que seoponeel Fren-
te Polisario,por lo que en las actualescircunstanciasllegar a un acuerdoentrelas par-
tes interesadaspareceun logro difícil y han de buscarseotras salidasy solucionesa
la cuestión.

Habló por último O. Juan Pandohaciendoun planteamientoactual de la crisis del
Saharaal encontrarsequebradoel plan de paze interrumpidoen suaplicacióna causa
de varios factores,entre los que se encuentran,ademásde las obstaculizadoraactitud
de Marruecos,el sorprendentecambiode posicióndel secretariogeneralde N. U. Pé-
rez de Cuellar al final de su mandatoen 1991. En estacrítica situaciónes necesario
entablarnegociacionespara llegar a acuerdosentrelas distintaspartesimplicadas: las
fuerzasexternasa la región. como Washington,Parísy Madrid. y las maghrebíes.co-
tno sonMarruecosy la R.A.S.D., que han de desembocaren una de las fórmulascnn
discusiónde autonomía,federacióno confederación,todo ello en el mareode Nacio-
nes Unidas.

Finalmentetuvo lugar un animadocoloquio entreel numerosopúblico asistentey
los participantesen la Mesa Redonda.
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PRESENTACIONDE «GUERRA EN EL SAHARA»

La AsociaciónEspañolade Africanistasy el Colegio Mayor «NuestraSeñora
de Africa» hanorganizadoel acto de presentacióndel libro Guerra en el Sahara
(Ed. Istmo, Madrid, 1991) del que es autorD. JoséRamónDiegoAguirre, que se
celebróenla sededel citadoColegioMayorel dia 23 de enerode 1992 a las 19,30
horas.Presidióel acto el Directordel Colegio Mayor Dr. OlegarioNegrínqueen
unaspalabrasintroductoriashizo la presentacióndel mismoy de losparticipantes.

Habló en primerlugar el Profesorde la UniversidadComplutenseDr. JoséU.
Martinez Carreras,presidentedela AsociaciónEspañoladeAfricanistas,señalan-
do por un lado la personalidaddel autor, y por otro el caráctery contenidode su
obra.Sobreel Sr. DiegoAguirre destacósu doblecondicióndemilitar, ya retirado,
con serviciosprestadosen el Sahara.y de historiador,lo que le han hecho un
expertoconocedorde estetema sobreel que ya tiene varias publicacionesan-
terioresal libro que ahorase presenta:asi su granobra Historia del Sahara espa-
ñoL La verdad de una traición (1989). y varios artículos,como los publicados en
«Historia-16”: Los orígenes del Frente Polisario (1987), La lucha del Frente Polisano
(1988), La verdad sobre la entrega del Sahara (1991), entreotros.

Sobreestemuy interesantelibro Guerra en el Sahara. que se une a la reciente
bibliografíaexistentesobreel tema,señalócomo suautordestacasobreestalarga
guerraque desdesu principio se enfrentanen ella dosconcepcionesantagónicas
provistasde un bagajetanto ideológicocornomaterialmuy distinto: el imperialis-
mo expansionistade Marruecosy el nacionalismoindepentistasaharaui.Analizó
el estudioqueDiego Aguirre realizaen estaobraindagandoen las másprofundas
motivacionesdel conflicto, así como en susrepercusionesy complicacionesinter-
nacionales,con una atención preferenteal desairadopapel que los sucesivos
gobiernosespañoleshan desempeñadoa lo largo de estosaños,hastanuestros
días:y también,al mismo tiempo, la persistenteluchadel pueblosaharauipor su
supervivenciay sulibertad, tanto por medio de la reformade susestructurasinter-
nas.como a travésde sucontinuadoenfrentamientocon Marruecos.

Consideraque los XVI capítulosdel libro puedenestructurarseen cuatropar-
tes. La primera (1-111) estádedicadaal estudiode la épocafinal del colonialismo
españoly al análisisde la formaciónde las nuevasestructurassocialesy la organi-
zación del nacionalismosaharauique comienzaa manifestarseen favor de la
independencia.La segunda(1V-VI) se centraen el núcleoy origende la crisis y de
la largaguerrasaharaui:la actituddel gobiernoespañolque decide,en contrade
posicionesanteriores,no la autodeterminacióne independenciadel Saharasino
su entregaa Mart-uegos,y a Mauritania;La radicalizaciónde las reivindicaciones
marroquíessobreel territorio, quecuentacon apoyointernacionaloccidental;y la
concienciacióndel nacionalismosaharaui,expresadopor el FrentePolisario,que
anteel entreguismoespañoly la invasiónmarroquí-mauritanadecideen el campo
militar resistir y lucharcontrala agresiónexterior, y en el campopolítico procla-
mar la constituciónde la RepúblicaArabe SaharauiDemocrática.

La partetercera(VTI-XI) estudiael desarrollode la largaguerracon susreper-
cusionese implicacionestantonacionalescomo internacionales.Y la partecuarta
y última (XII-XVI) trata de los aspectosdiplomáticose internacionalesdel con-
flicto, con el triste papeldesempañdopor el gobiernoespañol.así como de la evo-
lución dela situación interiortanto en Marruecoscomo en la R.A.S.D.en los años
másrecientes.El libro concluyecon un Epilogoque versasobrelos másrecientes
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acontecimientos,en la coyunturaentre 1988 y 1991. cuandopareceabrirseparael
Saharaun procesode paz con la celebracióndel referendumde autodetermina-
ción.aúnpendientea comienzosde 1992. En suma,se tratade un esplendidolibro,
rico en su contenidoy sólido ensu información.asi comoobjetivoy muybienela-
borado,que aportaunavisión históricay actualde esteconflictivo asunto,cuya
responsabilidadhistóricacorrespondeplenamentea España,que el autorconoce
directamente.

En segundolugar intervinoel coronel,ya retirado,y ex-SecretarioGeneraldel
Gobiernodel Sahara1). Luis Rodriguezde Viguri, que comenzódestacandola
actuaciónpersonaldel autordel libro en la administracióndel Saharaespañol,en
la que amboscoincidieroncomo compañerosde armas,y de la querecordóvarias
actividades,muy especialmenteunaentrevistacelebradaconel entoncesnaciente
FrentePolisario. Resaltó igualmentela importanciadel Frente Polisanocomo
expresióngenuinadel nacionalismosaharauiquedesdesu nacimientoaspiraa la
independenciatotaldel pais,contandoesteFrentePolisariocon el apoyode toda
la poblaciónsaharauiy siendoel portavozauténticode supueblo.Señalócómo se
produjo entoncesuna posturatotalmenteequivocadapor partede los gobiernos
españolesque optaronpor no apoyaral FrentePolisarioy manifestarseen favor
del gobiernomarroquí,sin duda por las presionesinternacionalesy del rey Has-
sanII de Marruecos;equivocaciónqueestáen el origendel conflicto y guerradel
Saharaque llega hastanuestrosdías.

Finalmentehabló el autordel libro O. JoséRamónDiego Aguirre quecomen-
zó señalandolas razonesde la prolongacióndel conflicto del Sahara.que en su
opinión seencuentranen las caracteristicas.por un lado dela poblaciónsaharaui,
y por otro del podermarroquí.Respectoa la primeradestacócómo estaconstituye
un pueblo nómaday libre que nunca ha estadosometidoa un poderexterior;
cómoeste puebloha contadocon institucionesdemocráticastradicionalesexpre-
sadasen las jemaas o asambleasdel pueblo;cómo poseenunaspeculiarescaracte-
risticastantoeconómicasy socialescomo étnicasy culturales:y cómo handemos-
trado unagranresistenciaal medio por la adaptaciónde suscondicionesde vida
al desiertoy la extraordinariamovilidad que desplieganen el mismo.

En relacióncon el podermarroquí, señalócómo el trono se ha transformado
enel protagonistadela historia de Marruecos,adquiriendoun talantedictatorialy
reaccionario,y enfrentándoseen ocasionesa los partidosnacionalistasmarro-
quíes:y cómo en politica exterior.Marruecoses el granaliadode Occidente,espe-
cialmentede EE.UU.. por lo que anteel mundooccidental,aunqueel auténtico
poderseael rey, esteintentamantenerun simulacrode democracia.A comienzos
de los años70 la inquietudsocial interna lleva a HassanII a buscarunaempresa
comúnaglutinantequecanaliceel problemainterior hacia una proyecciónexte-
rior, y en 1974-75 surgela cuestióndel Sahara,aunquesu origen desencadenante
se encuentraen el mapadel GranMarruecoselaboradopor el Istiqíal en 1957. La
actitudde los partidospolíticos no cuentaal encontrarsetotalmentecontrolados.
sin prensalibre ni opinión propia.y sin la celebraciónde eleccioneslibres y veraces.

El enfrentamientoentreel Saharay Marruecosse registraen todoslos planos:
en el ordenpolíticoentreun Saharademocráticoy revolucionarioy un Marruecos
monárquicoy dictatorial: en el ordengeográfeoporun Marruecosquepuedeque-
darencajonadoentreel Saharay Argelia;y en el plano militar estratégicoentreun
Saharaque tieneel apoyode Argeliay estásituadoen Tinduf, y un Marruecosque
cuentacon la ayudaoccidental,en especialde EE.UU.. Franciay Españaque le
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suministranarmamento,y con la ayudaeconómicade las monarquiasárabesdel
PróximnoOriente.

La guerraen el Saharacomenzóel 30 de octubrede 1975 —un pardesemanas
antesdela firma del tratadodeMadrid— cuandotropasmarroquíesinvadieronel
territorio saharaui,antelo que no reaccionóEspaña—el auténticoagredido—que
mantuvoun silenciooficial anteestaagresión.Desdeentonces,fueampliándosey
desarrollándoseel conflicto militar a lo largode unaseriedefaseshastallegara la
estrategiadefensivade Marruecoscon la construcciónde los murosque paralizó
la contienda.Al mismo tiempo,y de formaparalela,el FrentePolisariofue desple-
gando una batalladiplomáticaque fue alcanzandosucesivasvictorias politicas
parael Saharacon el reconocimientointernacionalmayoritariode la RASO., su
aceptaciónpor laOUA.. dondeingresócomo miembro,y su proyecciónenNacio-
nesUnidas; la R.A.S.D.tenía—y tiene—todaslascondicionesrequeridasparasu
reconocimientocomo Estado: población,gobierno, territorio y soberanía,y la
sociedadsaharauiha evolucionadode seruna sociedadtribal, pasandopor una
sociedadcolonial,a constituirseen una sociedadnacionalista-revolucionaria.

Se llega así, en nuestrosdías,a la elaboracióndel plan de paz por Naciones
Unidas,pendientede realizaciónen el momentoactual,ante los obstáculosy
manipulacionesimpuestospor Marruecos.Peromientrasel reinomaghrebiadop-
ta medidasocasionalesy urdetergiversaciones,el puebloy Estadosaharauisvan a
seguirmanteniéndosey defendiéndose.por lo queno hay queperderla esperanza
de caraal futurode que se lleguea unasoluciónsatisfactoriade acuerdocon los
planesprevistos.

Trasestasintervencionestuvolugar un animadocoloquio entrelos participan-
tes en el acto y el público asistente.

COMISION ESPAÑOLADE HISTORIA DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES

El interésque en los últimos añosestáteniendoen el campode la historiogra-
fia españolael estudiode la historia de las relacionesinternacionales,el número
crecientede investigacionesque en esteárease estándesarrollando,asi como la
continuadapresenciade historiadoresespañolesen la «Commíssíonof History of
InternationalRelations’>,integradaen el ComitéMundial de CienciasHistóricas.
ha impulsadoa un grupode historiadoresa la creaciónde una asociaciónque
aglutinea losestudiososdeesteárea,a fin dedotarde unamayorcohesióny hacer
másefectivos los resultadosde susactividadesprofesionalesy científicos.

Con estafinalidad, unacomisióngestora,formadapor los profesoresManuel
EspadasBurgos (CSIC). JoséUrbanoMartínez Carreras(UniversidadComplu-
tense).PedroAntonio Martínez Lillo (UniversidadAutónomade Madrid), Juan
Carlos Pereira Castañares(Universidad Complutense).Hipólito de la Torre
Gómez(UNED) y JuanBautistaVilar Ramírez(Universidadde Murcia>, reunida
en Madrid el día II dejulio de 1991, acordóconstituirla COMISION ESPAÑOLA
DE HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES y elaborarsus
estatutos,quehan sido aprobadosy registradospor el Ministeriodel Interiorcon
fecha 30 de septiembrede 1991.
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La comisiónse ha constituidopara«Estimulary promoverla investigación,la
enseñanzay las publicacionesrelacionadascon el campocientíficode la Historia
de las RelacionesInternacionales,asi como impulsar y coordinarcuantasactivi-
dadescontribuyana la realizaciónde susobjetivos>’ (artículo4t de losEstatutos).
Su sedese ha establecidoen el Departamentode HistoriaContemporánea,Facul-
tad de Geografiae Historia. UniversidadComplutense.28040 Madrid. teléfonos
3945899y 3945902,Fax 394 6041. Portodoello, la comisióngestoraha decidido
comunicaresta informacióna todas aquellaspersonase institucionesinteresadas
en la Historia de las RelacionesInternacionales,con el fin de convocarlesa una
AsambleaGeneralconstituyentequesecelebraráenMadrid enfechaa determinar.

CONGRESOINTERNACIONAL SOBREESPAÑAY EL PROCESODE
CONSTRUCCIONEUROPEA(Dias 12, 13 y 14 de marzode 1992).

«U-) la vocacióncuropeistade los españolesfue en usdo momentouna «idea fuerza»
(...) con la que fuimos capacesdc superarnuestraguerracivil y transitarpacíficamen-
te <le la dictaduraa la democracia,,.

Con estaspalabrasfinalizaba JoaquinSatrústeguisu conferenciapóstumaen
la inauguracióndel «CongresoInternacionalsobreEspañay el procesode cons-
truccióneuropeo».La lectura de la conferenciasobre«La vocacióneuropeístade
los españoles»fue realizadapor su amigo y compañeroJaimeMiralles. convir-
tiéndoseel acto en un homenajeal politico monárquicoy liberal español.

No podíamoscomenzarestacrónica sin este recuerdo,Pocasveces un Con-
gresoadquiereel carácteremotivo que ha alcanzadoel encuentroque aqui nos
ocupa.la desapariciónde JoaquínSatrásteguisupone la desapariciónde una
parteimportantecíe la memoriaviva en la másrecientehistoria de España.

De diferentesvoluntadese intereseshasurgidoeste Congreso.dentrodel con-
texto de actividadesque se han realizadoen Madrid con motivo de su elección
por la ComunidadEuropeacomo «CapitalEuropeade la Cultura”: el Departa-
mento de Historia Contemporáneade la Facultadde (icografia e Historia de la
UniversidadComplutense.el ConsejoFederalEspañoldel Movimiento Europeo.
con el apoyoy patrocinio del Consorcio «Madrid Capital Europeade la Cultu-
ra” han sido las institucionesorganizadorasde esteCongresoquecon el objetivo
de reflexionare impulsarde unamaneradecididalos estudiossobrelas relacio-
oes pasadas,presentesy futurasentre Españay Europa se ha celebradoen el
CentroCultural de la Villa los días 12. 13 y 14 dc marzode 1992.

La organizacióndel Congresoha corrido a cargode representantesde las tres
instituciones.Los coordinadoresde este Congresohan sido Alfonso Bullón de
Mendoza(representantedel Consorcio).Gustavo Palomares(representantedel
ConsejoFederalEspañoldel Movimiento Europeo)y JuanCarlosPereira(repre-
sentantedel Opto. de Historia Contemporánea.1 JniversidadComplutense).Los
secretariosdel mismo hansido Ana Agueda(ConsejoFederalEspañoldel Movi-
mientoEuropeo)y JoséLuis Neila y Antonio Moreno(Becariosde FF1 del Dpto.
de Historia Contemporánea).

En el ánimo de los organizadoreshanestadopresentesvarioselementos:en
primer lugar. la persistenciadel tradicionaldesinterésque existe en Españapor
los asuntosinternacionales.El númeroreducido<le publicacionessobreestama—
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tena, la inexistenciade un centrode investigaciónoficial sobreestudiosinterna-
cionales.o el reducidonúmerode especialistasuniversitarios,son ejemplosde es-
ta situaciónen la Españaactual.

En segundolugar,el hechoqueen las escuestasde opinión se demuestreque
los españolescentransu limitado interésen cuestionesinternacionalesen el área
que podriamosdenominarcomo EuropaOccidental,identificadacomo la Euro-
pa Comunitaria.

Ante estasrealidadesy con la miradapuestaen la nuevarealidadeuropea.ha
partido esta iniciativa para reflexionar sobre las relaciones España-Europay
analizar el proceso (le incorporaciónde Españaa Europa desde diferentes
perspectivas.

El Congresose ha organizadoen cuatroáreas,atendiendoa los aspectosmás
relevantesde las relacionesentreEspañay Europa.En cadauna de las áreasse
han presentadodos o tres ponenciaspor especialistasespañolesy extranjeros.
quenos hanpermitido conocerla valoraciónque desdeEspañase ha realizado
de cada uno de los grandesretos del procesode construcciónde una Europa
Unida,Al tiempoque las ponenciaspresentadaspor los especialistasextranjeros.
nosha ofrecidola visión quedesdeeí exteriorse teníay se tienesobreel papelde
Españay las perspectivas(le futuro.

Se ha pretendido.por otra parte,estableceren el desarrollo(leí Congresouna
perspectivainterdisciplinarque partiendodel análisishistórico, estudiela reali-
dad actual y ofrezca proyeccionesde futuro sobrelas relacionesEspaña-Europa.

En este afán común han participadoen el Congresoun total (le cinco mode-
radores(le institucionesdiferentesasí como quinceponentes.tanto españolesco-
mo extranjeros,alcanzandoel Congresounacierta notoriedaden los medioscje
comunícacmon(le Madrid.

El Congresose inaugurócon la presenciade PabloLópezde Osaba.Director
(jeneral del ConsorcioMadrid capital Europeade la Cultura; Carlos MA Bru.
Presidentedel ConsejoFederalEspañoldel Movimiento Europeo:y Francisco
JoséPortelaSandoval.Decano de la Facultadde Geografíae Historia. (landopa-
so al pnmerárea.«La idea de Europaen la culturaespañoladel siglo XX», que
estuvo moderadapor el profesorManuel EspadasBurgos(CSIC). actuandoco-
mo ponenteslos profesoresJoséLuis Abellán (UniversidadComplutense)y Paul
Auhert (Gasa (le Velázquez). las intervencionesy el ulterior debatese centró
principalmente,en la cuestioncíe la curopeizacionde Españaen el primer tercio
del siglo XX.

«Españaen la unión politica europea>’,áreasegunda(leí Congreso.contó con
el profesorPedroMartínez Lillo (UníversídadAutónoma)como moderador,ac-
tuandocorno ponentes,eí profesor(itíy Hcrmety a loseurodiputadosCarlosMi’
Bru y JoséM.» Gil Robles.Cabedestacarel análisis de la situación actualde la
u nion europeay cíe los factoresque hancontiguradoel procesode integración(le
Españaen Europacomo temasprincipales.

El tercerpanel «Españaen la politica común euupea de seguridad»estuvo
moderadoporel curodiputadoFernandoMorán. interviniendocomoponentesel
profesorAntonio Marquina (U niversiclad (:omplutense),la profesoraPaolaBrun—
du Oíl a (Universidad de Sassari)y PedroLuis Gomis (Director del Grupode Es-
tudios de CooperaciónPal itica Europea).FI papelde Españaen la defensaOccí-
dental durarite la posguerramundial y el análísis de los condicionantesinterna-
cionales cíue contribuyeron al mantenimiento (leí régimen franquista fueron.
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junto a la nuevasituacióncreadatras la desaparicióndel bloque del Este, los as-
pectosque se abordaronen ésteárea.

El cuartoárea.«Españaen la unión económicay monetariaeuropea»estuvo
moderadopor el profesorJuan HernándezAndreu (UniversidadComplutense).
Las ponenciasfueron realizadaspor el profesorHumbertoLópez(UNED). Car-
los FerrerSatat(Presidentede la Unión de EmpresariosEuropeos)y EttoreMa-
succi (Comité Económicoy Social de la ComunidadEuropea).La convergencia
económicaespañola,las consecuenciasdel Tratado de Maastrichty el paquete
Delors II fueron los aspectosque tuvieron un tratamientomás pormenorizado.

El Congresofinalizó comí una mesaredondasobre«Españay la nuevaarqui-
tectura europea»en la que intervinieroncomo ponentesy moderadoresJoséAn-
gel Sotillo (UniversidadComplutense).FernandoAlvárez de Miranda (Ministe-
rio de AsuntosExteriores).Manuel Acárate (EL PAíS),JoséVidal Beneyto (Ban-
co Europeode Inversiones)y RamónArmengod(Director de la EscuelaDiplo-
mática~en la que se debatióla situaciónactual y futuro de la unión europea.

El acto se clausurócon la conferenciadel Director del Gabinetedel Secreta-
no de Estadopara las ComunidadesEuropeas.Don Emilio FernándezCastaño.
sobre«llspaña—Europa»: un balanceglobal».

JOSÉLuís NEILA
ANTONIO MORENO

CONGRESOINTERNACIONAL «III Dos de Mayo y sus Precedentes>’.(Ma-
drid, 20-22 de mayo de 1992).

En el marcode las actividadesculturalesdel Madrid del 92 algún lugar. tal
vez pequeñoperointeres-ante.hantenido las dedicadasa la Historia,como lo de-
muestraesteCongresoInternacionaly otra seriecíe actosdirigidos no tanto a las
habitualesevocacionesconmemorativas,como a profundizaren el conocimiento
de uno dc los pasajesmásseñaladosdel pasadohistórico madrileñoen los albo-
res del siglo XIX.

Más dc cincuentahistoriadores.(españoles,franceses.amencanosy de otras
naci(>nalidades)se han reunidoen la capital oficial (le la cultura europeapara
revisar en unoscasose incorporaren otros nuevos elementosal estudio de la
epopeyamadrileñadel Dos de Mayo. sus precedentesy yo me atreveriaa decir
que tambiénsusconsecuentes,

El Prof de esta FacultadO. Luis Miguel EncisoRecio ha coordinadomagní-
ficamentelas densasjornadas(le trabajoen las que profesionalesde la talla cíe
M. Artola. Ci. Anes. V. Palacio.J. Pérez,G. Céspedes..J. It Aymes.Ci. Dufour. R.
Herr... y un largo etc. nos han facilitado una panorámicasugerentey brillante-
nenteexpuestade la Españade Carlos IV y FernandoVII, (con referenciasilus-
trativas a determi nadosmomentosdel reinadode Carlos III).

Varios profesoresde los Departamentosde Historia Moderna y Contemporá-
nea de esta Facultad de Geografía e Historia han participadoen el ni ismo con
ponenciasy comunicacionesde gran calidadque. en breve, tendremosla posibi-
lidad de leeren los volúmenesde actasque se esperavean la luz en los próximos
mesescontribuyendoal análisisde la conflictividad social en la Españadel siglo
XVIII. la crisis de 1808. el levantamientodel 2 de Mayo y las diversasconsecuen-
cías sociales,culturalesy económicas..,.etc, de este movimiento antifrancésy de
la subsiguienteguerra(le la Independencia.

M.’ TERESA SOLANO


