
TESIS DOCTORALES

ResúmenesdelasTesisDoctoralesleídasenel Departamentode HistoriaCon-

temporáneaduranteel Curso 1990-1991.

LADRÓN DE GUEvARA FLORES, Ma Paz: Reforma agraria y conflicto social: Ciudad
Real en la fi República

Director Dr. O. Juan S. PérezGarzón.
Leída: 8 de octubrede 1990.

Con este estudiose abordael análisis de la conílíctividad campesinay los
intentosde reformaagrariadurantela II Repúblicaenla provinciadeCiudadReal.

La explicaciónde los conflictosse ha indagadoa travésde la estructurasocial
de las comunidadesrurales,siendoel factorfundamentala partirdel cualse anali-
zan estosfenómenos,la distribuciónde la propiedadde la tierra.

La organizaciónpatronaly lossindicatosdeclase.hansidoanalizadosen reía-
cion con la implantacióndelosJuradosMixtos del TrabajoRural deCiudadReal
y Manzanaresy toda la legislaciónsocial que introdujo la República.El examen
de las Basesde trabajoelaboradaspor ambosorganismosofreceun graninterés.

El impactode la Ley de Basesde 1932 sobrepropietariosy fincasy la aplica-
ción del decretode Intensificaciónde Cultivos a la provincia; la polémica sobre
roturaciónde dehesasparapastos—el Valle de Alcudia— y el enfrentamientode
los técnicosdel IRA y las fuerzassocialistas,hanconstiluidoremasdesarrollados
en estatesis.La prácticade la reformaagrariasignificabala incautaciónde las fin-
cas expropiadaspor el Instituto y su entregaa las Coniunídadesde Campesinos.
Así se acercaa un aspectode granimportancia:la constitucióndecincocomuni-
dadesenlas propiedadesquela Grandezade EspañareuníaenCiudadReal(Dai-
miel. SantaCruz de Mudelay Castellarde Santiago).

Finalmente.se han fijado los criterios con que el Frente Popular retomó la
ReformaAgraria a travésde los decretosde 14 y 20 de marzode 1936. A titulo de
epilogo de laboragrariadurantela II República,se incorporanlas actuacionesdel
ministrocomunistaUribe, tras el estallidodel golpe militar del dieciochodejulio:
la revoluciónsocial en el campomanchegoy la creaciónde las JuntasCalificado-
ras Municipaleshan merecidola atenciónde esta investigacíon.
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MÁRcENAT PriRÁl TA. José MA: : El fretar católico en la construcción del consenso del
nuevo Estado franquista (1936-1937).

Directora: lira. D.” Maria CarmenGarcía-Nieto.
Leída: 22 de octubrede 1990.

Esta tesisanalizaun conjuntodefuentesinéditas(especialmente.cl Archivo de
la EmbajadadeEspañacercade la SantaSede.Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores.Arxiu del CardenalVidal i Barraquer(parteinédita correspondientea
esteperíodo),y hemerográficas(principalmenteel diatio vaticano«L’Osservatore
Romano»y los Boletinesdiocesanosespañoles.del fondo documentaldel Proyec-
lo de investigaciónsobreEl factor católico en la crisis de los años 30, dirigido por
A. Alvarez Bolado. UniversidadPontificiaComillas, de Madrid).

El objeto deesteanálisisesla elaboración(le unasprimerasconclusionesacer-
ca del procesopor el que fueconstruyéndoseel consensoen tornoal nuevoEstado
queemergióde la guerracivil comenzadaen Julio dc 1936. la consideracióndel
primerañodeguerracomoun procesoconstituyentedesdeel puntodevista no so-
lo u ridlíco, sí no social,es la perspectivamásadecuadaparacomprenderla forma
peculiar de actuacióndel factor católico en eí acompañamiento,legitimación y
consolidación dléI nuevoEstado.Sólodesdela visión cronológica(le la sucesióncíe
hechosy problemasaislados,especialmentelos de tipo militar, y desdela conside-
ración de éstos teniendoen cuentala plurali(lad de focos en queactúael factor
católico, puedetntctarseel tratamientode esteproblema.que revela insospecha-
doscampos (le interésa la investigaciónsocial.

El trabajo hístoriográfico necesita,en este tema.abrirse a considlcraciones
metodologicasy teóricasdIc otrasdliscípíinas.Se trata.especialmente,dIC las apor-
tacionesque puedíenrecibirsedIC la eclesiologiay el estudliode los «proyectoshis-
tóxicos» de la Iglesia a partir del pensamientosocial cristianoy la historia de la
cultura, y, por otra parte,del conjuntode instrutnentosy conceptosque suminis-
tran tanto la sociologíadel conocimientoy de las mentalidades,como la propia
sociologiapolilíca. En la presenteinvestigación,aunqueintegradasen unauníca

perspectivahistoriográfica.se hanintentadotenercacuentadichasaportaciones.
El trabajoi nterdisciplinarpuedeabrir un fecundocampode investigacióna nue-
vos resultadt>s,aun desdela documentaciónya conocida.

Porotra parte,ademásde la apuntadarenovaciómimetodológicay teórica,las
conclusionesde la presentetesisapuntana cuestionesde indudableinteréssocio-
político y sociorrelígioso.En última instanciaplanteanun problemaescasamente
díebatidoen nuestrasociedad,e inclusopor nuestracomunidadcientifica: ¿existió
un consensosocial queapoyasedesdeel comienzoel franquismo?,¿dequénatura-
leza fueeste consenso?,y. porfi timo. ¿quépapel ugóel factorcatólicoen la cons-
trucción dc esteconsenso?

utí categorías[a respuestaa estascuestiones. lizantlo las y metodologíaindica-
das,realizadadesdeeí cuadrocultural-ideológicoeuropeodc la segundamitadde
los añostreinta y desdecl análisis histomiográlico —y no meramenteídeológ~co,
como ha sido frecuentehastael presente—permiteavanzaren la formulaciónde
nuevashipótesisque puedensugerir revisionesde aspectoshistoriográficoshoy
apenasdiscutidos. Este trabajo apunta.entreotras,a la necesidadde un nuevo
análisisdelo que realmnenlesupusola distanciay pluralidadtic posicionesdel fac-
tor catolic<> ante los movimientostotalitarios,especialmente los de signo faccista.
en la Europadela segundamitad delos anostreinta.Distanciay pluralidadexpre—
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sadano sólo en la minoría delos católicosdel «díssenso»sinoen la propiajerar-
quia eclesiástica,tanto vaticanacomo española,así comoen otrasarticulaciones
políticase ideológicas.Así resultadel mayor interéspara la sociologíapolítica.
para la historia de la mentalidady para la eclesiologíael estudiodel procesode
«sobreinterpretación»querealizala mayorpartede la jerarquíaespañola.al igual
que, como contriste,el fenómenoreprimido. pero realmentesignificativo, que
suponela actitud de otro sectordela jerarquía.ciertamenteminoritario, y de algu-
nosámbitoscatólicos, de reservafrente al mismoprocesocatólicode implicación
en el nuevo Estadofranquista.como antela «sobreinterpretación»católicaque la
jerarquia hacesobrela guerray sobreaquellaimplicación.

En este«pluralismolimitado», existenteen la mismajerarquíacatólica.parti-
cipa el componentevaticanodel factorcatólico. La posicióndiplomáticadel Vati-
cano. y muy a remolqeede ésta la elaboracióndoctrinal o ideológica, revelaun
interéssiempremásamplio que el dela legitimaciónteológica-juridico-ideológica
del nuevorégimen,al quesólo por comodidadsimplificadora,aunqueno con ine-
xactitud,ha denominadofranquista,comovienesiendousual en la historiografia
actual. l)esdeel Vaticanose observala situaciónespañola,y se actúa en conse-
cuencia. a partir del cuadro más amplio europeode la gran política papalde
recríscianizaciónsocial iniciada por Pío XI en los comienzosde su pontificado
(1922),Sólodesdela comprensióninternade lasestnícturasy fundamentosdeesta
política se pueden sugerir nuevasinterpretacionesque no reduzcanla acción
diplomáticavaticanaa simplesjuegos tácticos.

Las conclusionesde la presentetesisdoctoral, si bien suponenun avanceres-
pectoa la formulaciónde datos,en parteconocidosy en parteinéditos,apuntan
sobretodo a la formulaciónde nuevashipótesisinterpretativas—en un mareo
interdisciplinarcomoel sugerido—y de problemashastaahoraescasamentetrata-
dos por nuestrainvestigaciónsocial.

GÓMEZ-NAvARRO NAVARRETE. JoséLuis~. Impacto y trascendencia de la Dictadura dc
Primo de Rivera desde una perspectiva comparada.

Director: Dr. U. José Varela Ortega.
leída: 22 de octubrede 199<).

El objetivo principal de esta tesises analizarlas profundastransformaciones
políticasque se producendurantela Dictadurade Primo de Rivera y quecondu-
cen a que entre1923 y 1930-31 tengalugarun saltocualitativo en variosnivelesde
la estructurapolítica. En primer lugar, un incrementoverdaderamentesustancial
de la movilizaciónpolítica.En segundolugar, lacrisis total de lospartidosdel cen-
tro y la derecha.En tercerlugar. un profundodesgastey división de la Coronay el
Ejército. En cuartolugar. un llamativoascensodel republicanismoy delasorgani-
zacionesrepublicanasy un cambioenla correlaciónde fuerzasentrerepublicanos
y socialistasen sentidofavorablea los primeros.

Se ha abordadotambiénunacomparaciónentreel régimende la Restauración
y el primorriveristaconobjeto de buscarlascontinuidadesy discontinuidadesque
pudieranexistir entreambos.

Paraello se ha procuradorealizarunainvestigaciódel funcionamientopolítico
del régimenprimorriverista:cuáleseran sus principalescentros y estructurasde
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podencómo funcionabanéstos,cómose relacionabanentresi, quieneslos ocupa-
ban,en que ideologiase sustentabael régimeny cualesfueron las principalespolí-
ticas que practicó.Se ha prestadoespecialatenciónal análisisde la figurade Al-
bosoXIII y del papelde la Coronaen la crisis de la Restauracióny en la propia
Dictaduraparaintroducir nuevosenfoquesy perspectivasenestepolémicotema.

Asimismo,se haprocedidoa realizarun estudiocomparadode la Dictadurade
Primo de Rivera con otros regímenesdictatoriales.,tanto civiles como militares.
con objeto de intentarbuscarlas especificidadesde aquellay poderatribuir algu-
Itas de suscaracterísticasal tiempoy a la coyunturahistóricaen que se d1esarroll~.
Este análisiscomparadodebeinseribirsedentrodel período(le transicióntle los
regímenesliberalesa los regimenesdemocráticosen el momentoen el que la crisis
de aquellosen toda unaseriede paísesdio lugaral surgimientode regímenesdic-
tatorialesen la Europadeentreguerras.En esteanálisiscomparadose ha prestado
especialatencióna los condicionantesy las causas(econommcas.sociales,políti-
cas)quecontribuyerona la implantacióndc dichasdictaduras.Al mismo tiempo.
se ha tomado la Dictaduracomo un régimenmilitar paracompararlocon otros
regímenesmilitares y extraerconclusionesacercade las características(leí Régi—
rnen que sondirectamenteatribuiblesa su caráctermilitar.

La Dictadurade Primo (le Rivera,además,tieneun interéssuplementario(jadio
que su estudioposibilita una mejor comprensióndel régimenfranquista.Y ello
por varias razones:

En primerlugarporquela ideologíade los primerosañosdel régimenfranquis-
ta se formula en sus principios básicosen los últimos a ñosde la Dictadura:y en
segundolugar. porquelos hombresmásdestacadosdel primer franquismose for-
maron ideológicamentey políticamenteen la Dictadura.

Finalmente,en las conclusionesse abordael problemade la caracterización
del régimenpnmorriveristaestableciendoetapasen su evolucióny seanalizanlas
razones(le la crisis y caí(la del mismo.

1W [A ROSA VAI.S’ERDE. MA Angeles: La España tic la Restauración en la obra del
escritor ruso E 1. Nemiróvich-Dónchenko.

Directora: Dra. Dt Mt CarmenGarcia-Nieto.
Leída: 25 de octubre(le 1990.

En estatesisse presentandosvoluminososlibrosdiel escritorrusoV. 1. Nemiró—
vich-Dánchenkocomo fuentede investigaciónhistoriográficay testimonio de la
Españade la Restauración.

Corresponsal.escritor, poetay viajero incansablepor el mundo.Neíniróvich-
Dánchenko,en sus obrasOcherki ispanii (Crónicasde España).Moscú. 1888.dos
tomos;y KraíAlarii Prechistor(EI paísde María Purisima).SanPetersburgo,1902,
reunióun variadoe interesantematerialsobrela vida socio-económica.política y
cultural dic nuestropaís.A travésde su testimoniosurgeanteel lector unaEspaña
quedistamuchodela imagentópica.festiva y exóticaquerecorríael mundoen el
siglo XIX acoñadlaporviajeros románticosfrancesesy a nglosajones.La impresión
global que se tiene a través(le su obra es la de una Españaatrasada,indigente.
analfabeta,dondeabundanlos despoblados.el caciquismo.la mendicidad.etc., y
como contrapuntoexiste una activa vida política en las grandesciudades,es
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patenteel desarrolloindustrial de algunasregionesdel país.hay un resurgirdel
arte, etc. Españase debateentre los intentos de estructuraciónde un Estado
mnodernobajoel signodel liberalismo político y económico.y la pervivenciade
estructurase ideologíastradicionalesprecapitalistas.

He aqui, a grandesrasgos.~cómo refleja los distintosaspectosesencialesde la
realidadespañolade entonces.

En la economía:La industria experimentaun importanteimpulso en algunas
desusramas,con la inversióndel capitalextranjeroatraidoporlos ricosyacimien-
tos españoles.Esecapital no favoreceel desarrollointegralde la economíaespa-
ñola, acentuándoselos desequilibriosregionalesy agravándosela situación de
dependenciade Españarespectoa otros paises.Hay regionesqueconocenimpor-
tantesíndicesde desarrollo.En el campo dominan las viejas estructurasagrarias
en las relacionesde propiedad:los mediosy métodosde explotaciónde la tierra
sonarcaicos.Los bancos no abarcantodoslos ámbitosdela economía,quedando
al margende sus intereseslos medianosy pequeñospropietariosdel campo.El
comercio se realizaen gran partea nivelesde minoristas;abundala venta ambu-
lamey de pequeñastransacciones.El /¿‘rrccarril conoceun fuerte impulso.y aun-
que ofreceun servicio con grandesdeficiencias,ese medio de transponese abre
rápidamentepaso en la sociedad.Sin embargo,la comunicaciónpor carretera
siguesiendomáspopular.

La proliferación de la mendicidad,así como la delincuenciaurbanay el con-
trabandoson reflejo de los problemas sociales que vive el país.

Hay una gran profusión de partidos políticos: sus dirigentesson destacadas
personalidadescuya actividadpolitica se desarrollaesencialmentedesdela tribu-
na del parlamentoy la prensa.Elitistas alejadosde las masaspopulares.los parti-
dos funcionandentrodel sistemade turno de partidosen el poderquegarantiza
cierta estabilidadsocial.Se conformannumerosasleyes.,perolas Cones se mues-
tran ineficacespara resolverproblemasacuciantesdel país.aunqueposeaunade
las mejoresleyesdel mundo.Laprensa gozade grandeslibertades:prolifera la pren-
sade opinióny de información,Tienegranéxito la prensajoco-seriahumorística.
La arbitrariedadadministrativaera ilimitada: la corrupciónde la Administración y
los abusosde algunosinstrumentosde la Justicia sonnotadestacadaen la época.
El c9érciio ha dejadodetenerexcesivoprotagonismoen la vida política: contrastan
las deferenciascon los altosmandosy el desamparoen que se encuentransolda-
dosy oficialesde bajagraduaciónmutiladosde guerra.

Españaestáconstituidapor un mosaicodepueblasx cuyaidiosincrasia,aspecto.
atuendo,entornonatural, historia, nivelesde desarrollodifieren visiblemente.El
excesivocentralismoes un obstáculoa suprogreso,lo cualdesembocaen naciona-
lismo y fobiasentreregionesy entreéstasy la AdministraciónCentral.

I.•a pintura, especialmentela dc histora.conoceun auge.Le sorprendeal escri-
tor ruso la juventuddelos pintoresespañolesunida a la audaciay vigor desupin-
cel. el dominio del color, su personalidady la trascendenciade los temasqueplas-
manen suslienzos,El teatro gozadel favor del público. Hay unagranvariedadde
génerosteatrales.Existe unaclaradiferenciaciónde los teatrosporel tipo deobras
que ofrecen.el público que a ellosacuden,y su comportamientodurantela fun-
ción, el precio de las entradas,la categoríay prolesionalidadde los actores,etc.
Proliferanlos teatrosal aírelibre. Lasobrasdeteatrosolíanserafectadas,triviales:
se imita a la comediafrancesa,Hay un augede actividades lirerariasx bien que al
margende las masaspopulares..Los escritoresgozande la consideraciónde la
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sociedad.Estáextendidoel mecenazgodel artey las letras.Los nivelesde enseñan-
za y cultura son bajos.Escaseanlas escuelas-losnivelesalcanzadosen lasuniversi-
dadesdejan mucho que desear.Existe un generaldesconocimientode lenguas
extranjeras.El analfabetismox’ la ignoranciasonmayoresentrelas mujeres.Gran
partedel patrimoniohistórico-artisticoestádescuidado:el expolio y las ventasile-
gales. la falta de elementalesmedidasde seguridadponen en gravepeligro ese
patrimonioante la impasividaddelas autoridades.La Iglesiaomnipresenteen la
historiade Españagozadeautoridadsobretodoen los mediosruralesyen la ense-
ñanza.Existe un grandevocióna la Virgen. En ciertosambiemitespopularese inte-
lectualessubyaceun anticlericalismopatenteen laspublicacionesjoco-seriasy en
los numerososrefranesy dichosquecirculan entrela poblacióny que ridiculizan
y critican al clero.

Se da tambiénaquí a conocerla vida. semblanzay herencialiteraria de N-D.
así como su interéspor España:escribiónumerosaspoesíasy obrasde ficción de
temaespañol.ademásde los dos libros de viaje que se presentanen estatests.

MORENO FERNÁNDEZ Yolanda: Pensamiento político y diplomacia en la crisis del
Antiguo Régimen: losé García de León» Pizarro, 1770-1835.

Directora: Dra. D.a MY Victoria López-Cordón.
Leída: 16 de noviembrede 1990.

los múltiplescambiosqueafectana lasestructurasdel Antiguo Régimenenla
Europade fines del siglo XV]ll y comienzosdel siglo XIX son objeto de interés
parael historiador,tanto por la importanciahistóricaquepresentanensí mismos
como por su trascendenciaposterior.

Perono sólo es el interéspor todosaquellosacontecimientosel queha llevado
a la eleccióndeestetema,sino queha sido la propiapersonalidaddel personajey
suscircunstanciaslas que lo han sugerido.Porotra parte,aunquela obraescrita
de Pizarroesde sobraconocidaal constituiruna importantefuenteparala recons-
trucción de unaépoca.no se ha realizadohastael momentoun estudioprofundo
del personajeni en su facetapúblicani en la privada.

Poresta razón,esteestudiopretenderealizarunasemblanzadel ministro que
contempledesdeel mero aspectobiográfico al análisisde su gestiónpolitica. así
como un estudiode su peísonalidlad.El presentetrabajopretendetambiénanal—
zar las teoríasen las que Pizarrobasabasu gestión política. asi como susidícas
sobreel papeldel diplomáticoy de la diplomaciaen general.

La autobiografíade Pizarro. que ha sido el puntode partida. ha permitidoel
estudio de muchosaspectosde la vida administrativaen la Españade fines del
siglo XVIII. y másconcretamentelos referentesal funcionamientodela Secretaria
de Estado.Porotra parte, permiteseguirdecercala problemáticaque se suscitaen
Españatras la invasiónfrancesa,la formaciónde la JuntaCentral Supremay la
convocatoriade las Cortesen 1R12:íos testimoniosde Pizarrorecogendatosmuy
interesantessobreel ambientepolíticoquereinabaen el Cádiz de las Cortes,y sus
observacionessonespecialmentesignificativasen los temasde politica exterior y
másconcretamenteen los referidosa las relacionescon Inglaterra.Pero.sinduda
alguna,losaspectosqueofrecenmayorinteréssonlosrelacionadoscon su gestión
como secretariode Estadoentre 1816-18.Dicha gestiónsedesarrollaen el ámbito
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nacional e internacionaly presentaen este último su actuaciónmás destacada,
puesdurantesumandatoseconcluyela accesiónde Españaa los tratadosdeVie-
na y a la SantaAlianza.

Porotra parte,en estemomentosc abordala problemáticaque Españatiene
planteadaen los territorios de Ultramary quepresentaun triple frente: el conten-
ciosocon EstadosUnidossobreel dominiodelas Floridas:la emancipaciónde las
coloniasespañolasen Américacuyo procesoseencontrabamuyevolucionadoen
aquellasfechas,y el litigio con Portugalsurgido tras la invasiónpor parteportu-
guesade los territorios españolesde la RandaOrientaldel Rio de la Plata.

Asimismo,a travésde la obraescritade Pizarrose contemplala evolucióndel
proceso revolucionarioque culminó con la instauracióndel régimenliberal en
1820 y tatnbiénlosavataresque tras la muertede FernandoVII llevaronal estable-
cinliemiro definitivo del liberalismo,

Tras el análisis de todosestoshechosdesdela óptica de Pizarro. se pasaal
aspectohumanodel ministro,pasandoasí a señalarfinalmentela importanciade
su obra como fuentehistóricade primera mano.

UcA[íw St RRANO. Mercedes:Las mu/eres nacionalistas vascas esI la vida pública:
gestw.ión y desarrollo dc> Emakume Aberizale ¡iatza, /906-1936.

Directora: Dra. DY M.~ CarmenGarcía-Nieto.
Leído: 30 de noviembrede 199<),

El objeto de estaTesisdoctorales el estudiodel procesode incorporaciónde
las mujeresa la actividadpública del movimientonacionalistavasco.y de la orga-
nízaciónque terminaríasiendoe! vehículoexclusivode tal incorporación:Ema-
kume AbertzaleBatza<EAB).

La nietodologiautilizadaestábasadaen la consideraciónde las mujeresnacio-
nalístascomo centrodel análisis.evitandlo al mismo tiempo realizarun estudio
aisladoen tornoa ellas.En consecuencia,entre las categoríasde análisisemplea—
dasse ha utilizadotantoel conceptode génemocomo el declasesocial,se hanreía-
donadíolos bechospúblicoscon los privadlos.y se ha situadoel núcleocentral(le
la investigaciónen un doble contexto:por unapartee! procesode incorporación
general (le las mujeresa la vidia pública, posibilitado por la indlustrializacióne
impulsadopor el movimientofeminista fuertey combativode los paisesdesarro—
lladios de Europay EstadosUn idos. Y por otra. el diesarrollo de la Comunidad
NacionalistaVascacreadaen tornoal PNV. y loscambiossociocconómicosy polí—
ticos d~tme tuvieron lugarenel primertercio del siglo XX en el PaísVascoy en España.

Se trata,además.cte un estulio tanto dliacronico—puestoquepretendemostrar
lascaracterísticasde un proceso—comosincrónico,ya quetrata de analizartam-
bién en profundidadla estructuray funcionamientode unaorganización.

Las Fuentesprincipales utilizadas han sido documentales,lienierográficasy
orales.El hechodeser lasmujeresel objetode estudioha exigido en su tratamien-
to un método i n novador.diebidlo a la necesidadde buscaren ellas, ademásde los
hechospúblicos,otros relacionadoscon la vida cotidianay el ámbito de lo perso-
nal y cíe lo privadlo.

Parasu exposiciónla Tesisestádividida en sietecapítulos,quesontambiénlas
etapasen las que tienen lugar los hechosestudiados,Esta periodización.en sus
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dosprimerasetapaso capítulos,respondeal propio ritmo del procesoestudiado,
mientrasque las cincorestantessonel resultadode la interconexióndeestecon la
periodización.ya establecida,de la Historia de Españay del PaísVasco.

Las conclusionesa las queesteestudioha llegado son,en síntesis,las siguien-
tes: la incorporaciónde las mujeresnacionalistasvascasa la vida pública,durante
el primer tercio del siglo XX, fue impulsadapor el desarrollosocio-económicoy
las circunstanciaspolíticasexistentesen el PaísVascoy en Españaen esaépoca.
asi como por la presiónindirectadel movimiento feminista internacional.

El vehículode estaincorporación,despuésde vadostanteosorganizativos.fue
FAB. organizaciónfemeninacomplementariadel PNV. dotadade órganoslocales
de funcionamientoorganizativoautónomos,pero dependientede la dirección
politica y la elaboracióndoctrinaldel partido nacionalista.asi como de suestruc-
tura regional y nacional,

Las característicasdel accesode las nacionalistasal ámbitopúblico fueron el
resultadodela tensiónentresusaspiractonesa nuevoshorizontesde actuación,la
conservacióndel sistemnadegénerode predominiomasculino,ye1 afán del nacio-
nalismopor integrara todoslossectoresde la sociedadvasca.La resolucióndetal
tensión beneficiéal PNV en su proyectode crearen torno a él la Comunidad
NacionalistaVasca,y dio respuestatambién,en parte,a las aspiracionesde actua-
ción pública de las nacionalistas.Estasconsiguieronun ciertocambioen la distri-
bución de los espaciossocialesen función del género,lo que les permitióampliar
los limites dentro de los cualesejercíansu influencia directa hastaentonces.A
cambio tuvieron que ofrecer su complicidaden el mantenimientode su papel
socalsecundario.Suactitud,sumisaen el discursoperoactivaen la ocupaciónde
los nuevosespaciossocialesque las circunstanciaspolíticasíes abrían,consiguió
ablandarlas resistenciasquesuscitabaelcambio.El preciode la sumisiónfueele-
vado,perolograronintroducir unacuñaen la mentalidadconservadoranaciona-
lista, que supusoun primer reconocimientode los derechosde las mujeresen el
senodel PNV,

BERNALTE VEGA, Francisca:La cultura anarquista en la República y la Guerra (ií•’il:
los Ateneos Libertarios en Madrid

Director Dr. D. JoséAlvarez Junco.
Ponente: Dr. 1). Angel BahamondeMagro
Leída: 17 de enerode 1991.

El presentetrabajode investigacióntienecomo finalidadprimeraanalizaruno
delos aspectosmásolvidadosde nuestraGuerraCivil: el mundocultural. Su estu-
dio, especialmenteenfocadodesdeel prismahistórico y en relacióndirectae indi-
rectacon loscambiospoliticos y las transformacioneseconómicas,puedeayudara
«desenterrar»aspectosolvidadosy. por lo tanto, a completarla visión global de
esteprocesohistórico.

Se centra en el mundoanarquistapor creerque el procesocultural de este
movimientosocial presentaparticularidadesespecialmentedestacables.Su análi-
síspermiteno sólo profundizaren el estudiode las clasespopularessino también
reflexionarsobreel carácterde la comunicaciónestablecidaentreélites y masasa
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travésde las institucionesy. másconcretamentey enconsecuencia,sobreel papel
que éstasdesempeñanen los movimientossociales.

La mayoríade los trabajosde investigaciónsobreel movimiento anarquista
realizadoshastala fechase centranen describirla evoluciónde la Confederación
Nacional del Trabajo o, en el periodo estricto de guerra,en informarsobrelas
transformacionesque las basesimpulsaronen los primeros mesesdel levanta-
muientomilitar. Pocose ha publicadoen concretosobreel áreacultural,exceptuan-
do los destacadostrabajosde Lily Litvak, relacionadosde tormacasi especifica
con la literatura,y Pere Solá. centradoésteen analizarel ámbitocatalán.

Las arcasconcretasdeestudioa las que se ha circunscritoel presentetrabajo
son tres:a) conceptosculturalesy actividadesdesarrolladaspor los AteneosLiber-
tarios.Sindicatos.JuventudesLibertariasy grupos afines.b) idiosincrasiay finali-
dadde las institucionescomunesa dichosgrupos,ye)carácterde la relaciónesta-
blecidaentre las macro-instituciones(ConfederaciónNacional del Trabajo.Esta-
do y Ayuntamiento)y las agrupacionesy asociacionesrecogidasene1apartadoa).

A nivel prácticoseha dividido el presentetrabajoen sietecapitulos.precedidos
todosellos de una introducción,dondese sintetiza la exposicióny se hacehinca-
pié en algunoshechoso procesosdestacados.En el primerode los capítulos,se
intentadefinir el conceptode culturaanarquistaa travésdel análisisy la crítica,
realizadosdesdeestoscírculos.de ciertas manifestacionesy agentesde la cultura
tradicional:paraello se remontaal siglo XIX. perocentradoel estudioenla déca-
da de los añostreintadel XX. utilizando,caside formaexclusiva,informacióncir-
cunseritaal área madrileña.

En los siguientescapítulos,seanalizala evoluciónde las manifestacionesprác-
ticasy principios teóricosde las asociacionesde baserecogidasen el nivel a)antes
descrito,deteniéndoseespecialmenteen el estudiode las institucionescreadaspor
la Confederaciónparadesarrollary controlardichasexperiencias(Sindicatode la
Enseñanza.ConsejoLocal de Cultura y Comisiónde PropagandaConfederaly
Anarquista).para finalizar centrándoseen la trayectoriade los AteneosLiberta-
ríos a nivel individual y colectivo(Federación)y enel estudiode los conflictosque
les enfrentaronconlas macro-institucionesestataleso localesy la propiaConfede-
ración Nacionaldel Trabajodurantelos añosde guerra.

Se hacreídonecesarioelaborarun ApéndiceDocumental,dondese recogenno
sólo articulossino, principalmente,documentosinéditossobrelos AteneosLiber-
tarios y su Federación.al mismo tiempo que se incluyengráficos y mapasque.
puedenserde granayuda al lector para contextualizardebidamentepartede la
informaciónreflejada.

La difícil laborde localizaciónde fuentesha permitidoestablecercontactocon
organizacioneso asociacionesvinculadasal mundo anarquistao confederalen
Madrid y Barcelona.y con especialistasnacionalesy extranjeros.Lasfuentesutili-
zadassonescasas,por inexistentes,a nivel bibliográfico,abundantesperoespecifi-
casen el áreahemerográficay especialmentericasen relacióna los documentos.
De hecho,el mayor volumen de informaciónse ha extraídode los fondos del
Archivo Histórico Nacional de GuerraCivil sito en Salamanca.
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GOÑI GALARRAGA. José Ma: España y la restauración pontificia (1848-1850).
Director Dr. D. Vicente PalacioAtard.
Leída: 1 de febrero de 1991.

Este trabajode investigaciónpretendereconstruiruna páginadesconocidade
política exterior del ter~’r gabineteNarváez(1847-1851)referida a la iniciativa
diplomáticaespañolaantesiete nacionescatólicasde Europapara promoverlos
mediosde reponeral PapaPío IX en su sederomanatras la huida de la mismaa
territorio napolitano(Gaetay Porticí)en el otoño de 1848 a raíz de los aconteci-
mientosrevolucionariosde Roma.

Las escasasobrasde nuestrahistoriografíaque se hanreferidoal tema lo han
estudiadodeforma introductoriay derivada,esdecir, relacionándolocon el hecho
de armasa queestecompromisopolítico de la diplomaciaespañolaconduce:la
expediciónmilitar a Italia de mayo dc 1849a marzode 1850 de casi 10.000hom-
bres mandadospor el generalFernándezde Córdova.

La pretensiónde estetrabajoes estudiarla negociacióndiplomáticaquepre-
cedey simultaneala operaciónmilitar en si misma, poniendopor dielante la in-
comparablemayorentidade interésquese atribuyea éstarespectoa la expedición
militar que le sigue.

El puntode vista o aspectoformal desdeel que se pretendeabordarel temaes
encuadrarla iniciativa diplomáticaespañolaen la dinámicade restauracióndel
ordeny de la pazeuropeasque siguea la efímera«primaverade los pueblos»de
848 y. referidoa Italia, como unacontribuciónextranjeraal fracasode la primera

tentativadel Risorgimento italiano deavanzarhaciala unidadpeninsularen 1848-49.
Así pues.ni «expedición»militar, ni «RepúblicaRomana»ni «revolucióNita-

liana»,expresionesde La historiografíaclásicaparcialmentelegitimaspor estar
estrechamenteligadasal tema,peroinsuficientesparadarcuentade la intención
política y el carácterpropiode la cuestión:«restauraciónpontificia»: accióndirigi-
da con resolución por el ministro de Estadoel Marquésde Pidal y ejecutadapor
Martínez de la Rosa y el Duquede Sotomayordesdelas legacionesde Romay
Parisrespectivamenteene1momentoen queNarváezestabaen la cima depodery
prestigiode su carrerapolítica, aquí y en el extenor.tras los sucesosde 1848.

Desdeel puntodevista metodológicose ha propuestodosmetas:a> por lo que
hacea archivosprogramarunainvestigaciónlo másexhaustivaposibleen unatri-
píe dirección:fondosvaticanosen Roma,Quai dúrsayde Paris y Palaciode San-
ta Cruz en Madrid.persuadidosde quesóloel contrastetriangularde realesOrde-
nes, notas diplomáticasy despachospodía ofrecer la correctaperspectivapara
valorarestainiciativa españoladeauxilio al Papa:b) en cuantoa la bibliografíase
ha querido insertary sumergirla narrativade los hechosy la acción diplomática
en la complejacrónicadel bienio 1848-49italiano, echandomano de la inmensa
bibliografía italianaen la materia,

La exposiciónse divide encinco largoscapítulosy un Apéndicedocumentalde
extensiónequivalentea la redacciónmisma: 1) Italia» España a la llora de 1848.
2) La revolución romana del otoño de 1848. 3) Propuesta española de un Congreso cato-
l,to (¡y rechazo. 4) Propuesta española de un Congreso Católico (JI): aceptacion m’ 5)
¿España inandataria de las Naciones Católicas en los Estados Pontificios.2 5 igue el
Apéndice de 247 documentosque pretendenpor si solos formar un cor¡’í¿s o
secuencíadocumentalglobal del tema.
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Uncierto frenesídocumentalha hechocreceral trabajopor encimade los lími-
tes académicamentetolerablesde unaTesis.Se ha preferidono sacrificarla docu-
meníaciónreduciendoel último capitulo del trabajoa un esquemáticoepílogoen
esperade que puedaculminarel empeñosi se encontrarala oportunidadde ser
publicado.

DuCADO GÓMEtE5CALON[LLA, Lorenzo: Acción cultural y política exterior La con-
figuración de la diplomacia cultural durante el régimen franquista (1936-/945).

Director Dr. D. Manuel EspadasBurgos.
Ponente Dr D Antonio Niño Rodriguez.
Leída: 27 de abril de 1991.

La presenteTesis Doctoral abordael estudiode la génesis,elaboracióny tra-
vecioria de la acciónculiural despiegadapor el Estadoespañolfueradesusfronte-
ras, integrandotal perspectivadeanálisisdentrode la evolucióny objetivosgloba-
les de su política exterior. Análogamente,se ha concedido un particulardeteni-
mmento al examende la incidenciade ese factor cultural en las relacionescon
América Latina. El lapso cronológicoacotadoremite en sus antecedentesa las
décadasinicialesdel siglo XX, si bien el intervaloqueha sidoobjeto de un trata-
miento más pormenorizadoabarcadesdeel estallidode la guerra civil española
hastael desenlacede la II guerramundial,

Trasunareflexión metodológicae hístoriográficasobreinvestigacionessimila-
res llevadasa caboen otros paises,la primerapartede este trabajotrazaun ba-
lancede las condicionesen que fueron creadosen el senodel aparatodiplomático
losprimerosorganismosencargadosespecificamentede organizary fomentarlas
relacionesculturalescon el extranjero:la Oficina de RelacionesCulturalesEspa-
ñolas.laJuntade RelacionesCulturalesy la Secciónde RelacionesCulturales.Esa
descripciónde los orígenesde la diplomaciacultural españolacomprendeuna
aproximacióna la estructuray cometidosde los organismosmencionados,a los
móvilesqueorientaronsu labor desdeprincipios de siglo hastael intervalo repu-
blicano,y a losdiferentesaspectosen que sematerializósu actuacióna lo largodel
periodo aludido. Porotro lado. se ha avanzadounainterpretaciónde las causas
quemotivaronunaatenciónpreferentea la proyeccióncultural hacíael subeontí-
nenteamericano,resaltandoa esterespectolas iniciativas del movimientoameri-
canístaespañolde comienzosde siglo y los proyectoselaboradosdurantela II
República.

En la segundapartese ha puestode relieve la cesuraprovocadaen esteámbito
a raízde la guerracivil, con la consiguien<eadecuaciónde la accióncultural a las
necesidadespropagandísticasgeneradaspor el conflicto. El planteamientode este
apartadoha priorizadolas realizacionesdel bandofranquista,a tenorde la conti-
nuidadinstitucional que tuvo lugar al concluireí enfrentamientointerno. La ges-
tación del Institutode España.la reorganizaciónde la Juntade RelacionesCultu-
rales,ola activavinculaciónintelectualcon Alemaniae Italia. hansido extremosa
los que se ¡ma dedicadoun tratamientodetenido.Simultáneamente,hansido anali-
zadoslos intentosde divulgar en América Latina, medianteesavia cultural, el
ideario del emergenteEstado franquista. junto a sus implicacionespolíticasy
diplomáticas.o las actividadesen tal sentidodela DelegaciónNacionaldel Servi-
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cío Exterior de Falangey su conexióncon las pretensionesde captacióny encua-
dramientode la emigraciónespañolainstaladaen aquellaregión.

La tercera partedescribelas variablesde la acción cultural españolaen eí
transcursode la II guerramundial, integrandosusdiversasmanifestacionesen el
marcode la política exteriordel régimenfranquistaa lo largo de eseperiodo. En
tal contexto,se ha delimitadoen principio el nuevomareoorganizativo aplicadoa
las distintasvariantesde las relacionesculturalescon el extranjero.al objeto dc
procedera su reestructuracióny puestaen funcionamientoIras la contiendainter-
na.Asimismo,hansido expuestaslas caracteristicasdel intercambiodesarrollado
en esteordenconlas principalesnacionesbeligerantesy las deferenciasmostradas
hacia las potenciasdel Eje. sin olvidar otras áreasde interéspreferentepara la
accióncultural españolacomoel nortede Africa, Portugalo Andorra.A continua-
cion, se ha prestadounaespecialatencióna los intentosdesplegadospor España
para favorecer las relacionesculturaleshispanoamericanas,particularmnentea
aquelloscon mayorcontenidopolítico auspiciadospor el Ministerio de Asuntos
Exteriorescomo la AsociaciónCultural Hispano-Americanao el Consejode la
Hispanidad. Facetas,en cualquier caso, íntimamenteasociadascon el propio
acontecerde los sucesosbélicos del momento.Por último. se han resaltadolas
modificacionesintroducidasa partir del cambio de rumbo de la conflagración
mundial,evaluandola trascendenciade la programaciiónde la politica cultural
exterior confeccionadaen 1943, ademásde su repercusiónulterior en la coartada
justiticativa elaboradapor la (lictadura española para afirmar su problemática
dliierenciación con los paisesdel E

le.La cuartay última partecierrael estudiode la configuraciónde la diplomacia
cultural española,a la vez queavanzalos elementosquedefinieron la mismaen el
cursode la posguerramundial. Esta faceta experimentaríaun patenterelanza—
miento, inseparablede motivacionesde tipo propagandistico.en una coyuntura
caracterizadapor la presiónexterior contra el régimenfranquista.Los recursos
económicosasignadosa la acción cultural se incrementaronconsiderablemente.
losorganismosencargadosde sucoordinaciónse ensamblaronen un mareoinsti-
tucional más acabado—quedio lugar a la creaciónde la l)irección General (le
RelacionesCulturalesy del Instituto deCultura Hispánica—,y una partedel per-
sonal djedlicadoa su planificacióny ejecuciónfue renovadlocon la incorporación
decuadrosprocedentesdel catolicismocolaboracionista.En definitiva, se plantea
el papel instrumentalque adquirieronlas relacionesculturalescon el extranjero
duranteel períodode aislamnientointernacionallimitado que sufrió el régimen
español.

TESSAINER y ToMÁSICH. Carlos F.: El Raisuni. aliado y enemigo de España.
Director Dr. D, JoséJi. Martínez Carreras
Leída: 17 de junio de 1991.

La presenteTesis Doctoral. estudia la figura del marroquí Cheril Muley
Ahmedl El Raisuni en su dimensiónhistórica.Orientadaen un principio al análi-
sísde las relacioneshispano-raisunianasentre 1911 y 1925, la inexistenciade un
estudiocompletosobrela figura de quien fuepiezaclave paracomprenderla His-
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toria dc Marruecosa finalesdel siglo XIX y principiosdelXX, motivó al investiga-
dor a que su trabajo trascendieselos márgenesinicialmentetrazados.

Asi. en los primeroscapítulos,seabordael importantepapeldesempeñadopor
Muley Ahmeden los últimos añosdel Imperio Cherifianoindependiente,cuando
con susactoshostileshaciaciudadanosde las potenciasoccidentales.se convirtió
en el abanderadode un fuerte movmmíentoxenófoboy de protestacontraun sultán
(Muley Abd el Aziz) y un ¡víaizen cadavez máscondescendientesparacon lasexi-
gencíaseuropeas.

Sú comportamientole fuetransformandoa los ojos deloscabileñosenel autén-
tico defensordel Islam y de las señasde identidadnacionales:la persecuciónde
que Ñie objeto por partede las autoridadesy su total apoyoa la causadel nuevo
sultánMuley Hafid (quese levantócontraAbd el Aziz en nombrede la indepen-
dencia de su pais), revalidarony aumentaronsu prestigio.

La segundapartedel trabajoabordala complejidadde lasrelacioneshispano-
raisunianas.El Raisuni permitió la presenciaespañolaen la convicción de que
Españaera lo suficientementedébil como paraconsentirqueél con su autoridad,
constituyesela garantia de que el interior de la zona noroccidentalmarroquí
(Yebala)quedaseal resguardodela adminisitraciónextranjera.Españano midió
el alcancede pactarcon quien habíasidoy era la únicaautoridadcapazde enfren-
tarsea las apetenciascolonialessobreel nortede Marruecos.A partirdeentonces,
los distintosGobiernosespañolesalternaronen las relacionescon él etapasde
maximacondescendencia(en que se pactabacon Muley Ahmedy sele rodeabade
honoresy cargosoficiales),con otrasen que se le declarabala guerrasin cuartel.
Esta inconstancia,estadesorientación,significaronun profundo fracasode las
relacionesentreEspañay El Raisuni.queson en realidadreflejo del fracasode la
acción de Protectoradoespañolsobreel norte marroquíentre 1911 y 1925.

En estecontexto,el presentetrabajoanaliza las relacionesde Muley Abmed
con losdistintosAltos Comisariosy autoridadesespañolas:suscotnplejoscontac-
tos con FernándezSilvestre.DámasoBerenguery Miguel Primo de Riverao sus
fluidas relacionescon GómezJordana,Luis Aizpuru y el cónsul Zugasti.

El último capitulo abordalas relacionesentreAbd el Krim y El Raisuni.par-
riendo de la controvertidadecisión de esteúltimo de no aliarsecon los rifeños
frente a España.Ante la opinión generalizadaque ve en Muley Ahmed al marro-
quí traidor y felón queno se alió conJattabipor defendersuspropios intereses,se
pretendedemostrarque no lo hizo por estarconvencidode queAbd el Krim no
luchabapor la independenciade Marruecos.sino a favor de terceraspotencias
(Franciay GranBretaña)o queen eí mejor de los casos,que la ayudaqueéstasle
prestaban.seriacobradamedianteconcesionesterritoriales.

Ello le hizo quedarsesolo, incomprendidopor España(siempreinsatisfechade
su colaboración),repudiadopor los cabileñosyebalasy odiado por los rifeños.
arrostrandloun eatmtiveriohumillante en el Rif. donde.víctimade unagraveenfer-
medad,murióconvencidodel error rifeñoy de quesólo su autoridaderala fórmu-
la idóneaparasustraerla zonainterior diel noroestemarroquídel control colonial
espanol.
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JUEZ GoNzAlo. Emerenciana-Paz:El mundo social de los FFCC españoles de 1857
a 1917

Director Dr. D. Angel BahamondeMagro.
Leida: 24 dejunio de 1991.

El objetivo de estainvestigaciónha sidotratar deconocerlascondicioneslabo-
ralesde los ferroviariosde las antiguascompañíasde ferrocarrilesde España.des-
de los inicios. concretamentedesde1857, hastala huelgadc 1917.

Porello, tras unabreveintroducciónsobrelos motivos de tal investigación.el
marcohistóricoenel quese producenlos hechosinvestigados,el métodoseguidoy
las fuentesutilizadas,estaTesis presentalos siguienescapítulos:

1) Comoencuadredel personalestudiado,la constituciónde las compañíasy
formaciónde susredesrespectivasy las visicitudesy condicionesdela explotación
del ferrocarril.

2) Recogediversosaspectosde lo que se puedeconsiderarcondicionesmate-
rialesdel trabajode estosferrovarios:Normasy usosque regíanlas relacionesde
lascompañiasdie FF.CC.con su personal:plantillasy puestosdetrabajoy requisi-
tosexigidosparacubriréstos:jornadade trabajoy descansos:permisos.premiosy
castigos,obligacióndel usode uniforme, depósitode fianzas,etc,

3) Tratadelascondicioneseconómicasdel personal:Sueldosyjornales,gratifi-
cacionesy primas, y diversos tipos de salario indirecto,como vívtenda gratuita.
concesiónde anticipossin interés,economato,facilidadesparaviajan etc.

4) Relacionadocon las situacionesde adversidady la previsión,recogetoda la
informaciónobtenidasobrelas consecuenciasderivadasdel estadodeenfermedad
o deaccidentesproducidosen el servicio: la concesióndesocorrospor partede las
compañías,la creaciónde montepíoso cajasde previsión y el establecimientodc
sistemasde pensionesde retiro, viudedady orfandad.

5) Presentadistintasasociacionesde ayuda mutua, culturaleso recreativas.
creadasporlos ferroviarios,y, por otro lado,las diversassociedadesderesistencia
formadaspor los mismos,que culminan,dentro del período investigado,en la
constitución,dentro de la órbita de la U.G.T.. de la FederaciónNacional de los
FerroviariosEspañoles.queen el momentode máximo apogeo.años 1912-1917.
debió llegara contarcon unaatiliación dICl 70 por 10(1 de los ferroviarios.aproxí-
madamen te.

6) Relativo a la conf1ictividadlaboral, presentaestecapítulo losdiversoscon-
flictos y huelgasplanteadospor estepersonaldesdelos primerostiemposy sucul-
minación en tres importanteshuelgas:años1912. l9l6 y 1917.

Comoconclusionesmásimportantes.cabedestacar:La grandiscrecionalidad
con que actúanlas compañíasen el trato de su personal.al que aplicannormas
por ellas mismas establecidlas:las notablesdiferenciaseconómicasy de índole
diversaentredistintosgruposdepersonal:el mantenimiento,de formageneral,de
los primitivos sueldosy jornaleshastaprácticamentecomienzosdel siglo XX, pese
al encarecimientode la vida: las mejores condiciones,en general.del perso-
nal de la Compañiadel Norte: y el elevadonúmerode agentespor estaCompañia
tras la huelgade 1917.
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VALDELVIRA GONZÁLEZ. Gregorio: El movimiento estudiantil en la crisis del Iran quis-
mo. La UniversidadCamplutense (/973-1976j

Director Dr. D. Antonio FernándezGarcía,
Leída: 27 dejunio de 1991.

Este trabajoaborda,como encuadrehistórico previo, el procesode crisis del
régimende Francoy el papel quedesempeñaronfuerzas,organizacionesy movi-
mientospolíticos,socialesy económicosmuy dispares.hastadesembocantras la
quiebradel régimen,en un periodode difícil transiciónpolítica.

Entrelos mnovímíentossocialesquecontribuyerona acelerarla crisis del fran-
quismodestaca,junto con el movimiento obrero,el movimientoestudiantil.Para
documentarsu aportacióncon datos lo más exhaustivosposiblesse centraen el
estudiode la luchaestudiantilenla UniversidadComplutense,si bien las conclu-
siones generalesson válidas para todo el movimiento estudiantil universitario
español.

Las fuentesdocumnentalessonbásicamenteinéditas:documentosy publicacio-
nes clandestinasde las organizacionesestudiantilesy políticase informes de
variadíanaturaleza.Hayqueañadirun completoexamen(le la prensadel período
y fuentesbibliográficas.

El movimientoestudiantilse opusoa la aplicaciónregresivade la Ley General
de Educaciónpor el ministro Julio Rodrígueze hizo fracasarlos intentosapertu-
nstasde Martínez Esteruelasy el reformismode RoblesPiquer.Estrategiasclan-
destinasy radicalistnoheredadosdel períodoanteriorevolucionaronhaciaestra-
tegiasmásabiertasy representativasy un programademocráticoy moderado.Las
motivacionesy objetivosdel movimientoestudiantileranprioritariamentepolíti-
cos.perolosestudiantestambiénse rebelaroncontrael autoritarismo,la represión,
el sistemaeducativoy por la participación,democratizacióny autonomíade la
ljniversidladl. Paraello utilizaron las formasdie lucha (propaganda.asambleas.
huelgas,jornadasde lucha.etc.),más apropiadíasen cadamomento,dependiendo
tIc los objetivosy del gradode sensibilizaciónde los estudiantes.

Despuésdel acusadoeclipseque habíaexperimentadodesde 1969, el movi-
mientoestudiantilresurgióen 1973 con el objetivo deacelerarla quiebradel régi-
mnen medianteuna política de ruptura democrática,hastaalcanzarniveles de
novilización al menosde la magnituddelos de losañossesenta,duranteel curso
1974-75y diciembre-marzode 1975-76.Iniciada porlos partidosde la oposiciónla
estrategia(le pactoy consensoen 1976, comenzósu desmovilización,jurilo con la
(leí resto (le la sociediad,por exigenciadc la paz social necesariapara una tran—
sicmon pací tea.

Bt,LLÓN nr MFNIOZA ‘í GóMr¡ 1»? VALIR;F¿RA. Alfonso: La primera guerra carlista,
Directora: Dra. DA Estibaliz Ruiz de Azúa y Martinez de Ezquerecocha.
Leída: lO de julio de 1991.

Entre 833 y 1840 Españavive la más larga y. en relacióncon el númerode
habitantes,sangrientaguerracivil de su historia contemporánea,pesea lo cual la
primera guerracarlistasigueaún presentandonumerososinterrogantes.Tresson
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los puntosfundamentalesque se han tratadode dilucidar en estaTesis:¿quiénes
eran los carlistas?,¿porqué luchan?y ¿cómoluchaban?

Para respondera la última de estaspreguntasdebetenerseen cuentaque el
conflicto no comienzarealmentea la muertecíe FernandoVII. sino un añoantes,
cuandocomoconsecuenciade los sucesosdela GranjaZea Bermúdezsustituyeal
condede la Alcudia al frentedel Gobierno.Desdeestemomentocarlistase isabeli-
nosse preparanparaunaguerraquese preveepróxima.inevitable.Todoslos sos-
pechososdecarlismo seránseparadosde suspuestosen las tilas cíe la adímínistra—
ción y del ejército, mientras que los legitimistas tratan cíe organizarse en una
amplia red de juntas.coordinadapor la establecidaen Madrid. cuya mísion era
prepararun alzamientogeneralizadoa la muertedel tuonarca.perola inhibición
del infantedon Carlos.que se niegaa conspiraren vida de su hermano,haceque
la estructuralegitimistacarezcade la necesaría unidad,y a lo largo de 1833estalla-
ran pequeñasrevueltascarlistascuyo único resultadoserá la desarticulaciónde
algunade las organizacioneslocales.Asi, cuandoen octubrede 1833 se produzca
la muertede FernandoVil, el levantamientosolo se producirá en regionesmuy
concretas(le España.y no contarácon el apoyo cíe ningunaunidad del ejército
regular.

Nadahacíapuespensarquela guerrapudieraprolongarse.perotraslos prime-
ros fracasoslos carlistasdel Norte encontraránun jefe adecuadoen la figura de
Tomásde Zumalacárregui,que sabehacerde lasdispersaspartidasun auténtico
ejército. capazde batirsede igual a igual con sus enemigos.Más tarde.Cabrera
conseguirálo mismo en el Maestrazgo.y el conde de Españaen Cataluña.con el
que el pesode la guerrase desplazarádesdeel PaísVascohacia Levante.Como
puedeversesi secomparanlos estadosde fuerzasde los diversosejércitos,los efee-
ti vos carlistasexperi¡nentan u mí significativo creei muiento auual a lo largo cíe tocía
la comítienda.miemítrasque loscristinosseestabilizamía partirde 1836. porlo que es
muy probableque el equilibrio hubieraacabadorompiéndoseen favor de don
Carloscíe mio haberseproducidoel abra~ode Vergara.

Unidos parahacerfrenteal liberalismo, los carlistas lid) eran ideológicamente
homogéneos,puesen susfilas habíatanto herederosde la ilustración,que propug-
nabanla continuaciónde la EspañadeCarlos III. como partidariosdel tradicio-
nalismo,que a lo largo del siglo XVIII habíancombatidoferozmentea los ilustra-
dos, y que luchabanpor un régimen basadoen la tradición histórica española.
Dios. Patria. Rey.era umí lema lo suficiemítementeamplio paradar cabida a estas
dos concepciones,perola concepciónquecadasectordel carlismoteniadel mis-
mo eranetamentediferente,razónqueexplicaque a lo largo de los añosun grupo
cíe gemíerales(le don Carlosse sintieramáscercacíe los postuladosideológicoscíe
susenemigosquede los del resto(le suscompañerosde armas,optandopor llegar
a un acuerdocon sus oponentespara ponerfin a la guerra.

Una cíe lascaracterísticasmáspeculiaresdel carlismoes.sin ningunaduda,su
carácteri nterclasista.puesen sus filas encomítramosdesdesimplesjornalerosa
miembros de la alta nobleza:desdemasasrurales a amplios sectoresurbanos.
dándosetambién la circunstanciade que la guerraestápresenteenprácticamente
todaslas regionesde España.puesalli dondelos legitimistasno han podido for-
marun ejército regular la lucha es sostenidapor gerrilleros.

Esta heterogeneidaddel carlismo, estafortaleza que le permite sosteneruna
guerrade másde sieteañospartiendode la nada,y ello a pesarde la ayuda que
diversaspotenciaseuropeasprestana susenemigos.sólo se explicapor la fuerza
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de los principios quese defienden.Pueslos carlistasluchanporunode losprime-
ros y fundamentalesderechosdel hombre:el derechoa continuarsiendoél mis-
¡no. a no tenerquecambiarsustradiciones,su formade vida y pensamiento.Ojo
quees lo mismo, por toda una manerade entenderel mundo.

AÑOVER DIAL. Rosa: Política administrativa en el cine español y su vertiente tensora
1939-19 7 7,

Director Dr. D. Angel L. HuesoMontón,
Ponente: Dr. D. Angel BahamondeMagro.
Leida: 24 de septiembrede 1991.

Parala elaboracióndeestaTesisDoctoralqueversasobre«La Politica Admi-
nistrativaenelCineEspañoly su VertienteCensora»,se ha vaciadotoda la docu-
mentaciónde censuracinematográficaquese ha podidolocalizarenel Archivo
Generalde la Administración,en el Archivo Central de la Administración del
Ministeriode Culturay enPresidenciadel Gobierno.La documentaciónse ha cla-
sificadode acuerdocon el temaobjeto de censuray cronológicamentesegúnsu
presentacióna censuraprevia.

Al final se ha llegadoa la conclusiónde la relaciónentreel mundosocial y el
cinematográfico.La censurafueun instrumentode control del EstadoFranquista
paradefendersus«principios».La defensamoral fue proporcionadapor la Iglesia
Católica,ya durantela contienda,con la carta pastoralde 1937. con el convenio
Iglesia-Estadoen 1941 y el Fuerode los Españolesen 1945. Estavinculación polí-
tico-religiosaculminó en el cine mostrandouna visión peculiarde la sociedad.

Las característicasde la actuaciónprácticacensorason las siguientes:En el
aspectopolitico censurabanlos temasque atentabancontralos «principios»del
Estado Franquista.En este sentidopuedenincluirse los de exaltación político-
patriótica,quepor cualquiermotivo no estuvierana la alturadelascircunstancias
o no correspondierana la grandezadel «Imperio».Unaconstantees la censurade
la palabralibertad. De cualquiermanera,cuidaronqueno se deteriorarala ima-
gende las autoridadesmilitares y civiles. Porello, imponiari evitarlo grotescoe
Irrespetuosoy presentarloscomo «dignose inteligentes».

De los temassobrela guerracivil, los vencedoresse encargaronde exaltarlos
principiosqueinducierona la sublevacióncontrae1ordenconstituidodela Repú-
blica. Sobrela censurade la guerramundialcambiarondeactitud segúnevolucio-
nabala correlaciónde fuerzas.

En cuantoa la sociedad,los censoresintentarony consiguieronmostraruna
Españairreal, sin luchade clases,con productoresen vezde obreros,sin huelgas,
sin protestas.Habíaqueplasmarla fraternidadcristianaentrepatronosy obreros.

En los temasreligiososcensurabanlosqueatentabancontrael dogma,moral y
culto a la Iglesia Católica.En esteámbitoseencuentranlas llamadasirreveren-
cias, como las alusionesal SantoOficio, a la Inquisición.o las interjeccionesrefe-
rentesa la divinidad.Relacionadocon la religión católicase encontrabael aspecto
moral,puestoque esla que imponesusprincipios en estamateria,mediatizando
las relacionesamorosas,censuraronla exhibiciónde escenasque pudierandes-
pertarlos instintossexuales.De estaformauna parejano podíabesarseni abra-
zarsepuestoque su único fin era el matrimonioy la procreaciónde hijos.
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La orientaciónque lacensuraproporcionóal cineespañolresultóeficaz.consi-
guiendocoartarla libertaddeexpresión,llevandoal autora ejercerla autocensura.
sí pretendíaque el guión pasaraal celuloidey se llegara a estrenar,motivo por el
que descartabande antemanola posibilidad de exaltar otros principios que no
fueran losdel EstadoFranquistay la moral y dogmacatólico.En definitiva la cen-
surasirvió, entreotrascuestiones,paradestruir el cine Español.

TocoRusSÁNCHEZ, Luis Eugenio: La presencioespañola en Extremo Oriente.
Director Dr. D. JuanCarlos PereiraCastañares.
Leída: 26 de septiembrede 1991.

La Tesisestádividida en dospartesy ochocapitulos.En la primerapartetrata
de estudiarcómo se valorabaesaampliaáreageográficaque se denominaExtre-
mo Orientela sociedadespañola,entendidaen un sentidoamplio, así como cuál
fue la acciónexterior queen ella se desarrollóo se quisodesarrollanteniendoen
cuentalos condicionantestradicionalesde la política exteriory los mediosde los
que se disponíaparael logro de los objetivosprevistos.En la segundaparte, se
analizaen profundidadla acción,centradaen las áreasde mayor interés para
España:China y Macao, Indochina,Japón.Siam y el mar de Joló.

Los dosprimeroscapitulosseocupande loscondicionantesinternacionalesde
la acciónexterior españolaen ExtremoOriente,así como de las característicasy
objetivosde la política exteriorde España.pequeñapotenciaen la sociedadinter-
nacionalochocentista.El tercercapítulohacereferenciaa un aspéctoque sueleser
relegadoen las investigacionessobreHistoria de las RelacionesInternacionales.
los mediosque un Estadotienepara alcanzarlos objetivos que handecidido los
dirigentes:se ocupade ellosdistinguiendoentreloscentralesy losperiféricos.Por
último, se trata de profundizaren las imágenesy percepcionesque la sociedad
española,analizadaen su conjuntoy. a su vez,en los diferentesgrupos en los que
puedeserdividida en el siglo XIX. tiene de ExtremoOrientedeuna realidadgeo-
gráficalejanaparamuchosde ellosy consideradaclaramentecomo algo «exótico».

En la segundapartey en el capítuloquinto,se estudiaen profundidadlas rela-
cínneshispano-chinas,dadoqueéstassonlas másimportantusen la zona.Segui-
damentese ocupade la política de intervencionesmilitares ultramarinasde la
Unión Liberal, la realizadaen Cochinchina.esbozadapor el profesorJover.que
conducirá,en el capítulo séptimo, a explicar las relacioneshispano-annamitas
fuertementecondicionadaspor Francia.En el último capítuloseprofundiza en la
acciónespañolaen cuatrozonas,Macao.Japón.Siam y marde Joló, queaunque
de aparentemenor interés para España,completan la acción exterior de esta
pequeñapotenciaeuropeaen Asia.

Con unasconclusiones,una relación de fuentesy bibliografía utilizada y un
apéndicedocumentalparael que se ha seleccionadoun conjuntode textosque se
consideranrelevantespara la investigación,termina estaTesis [)octoral.


