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Resúmenesde las TesisDoctoralesleídasen el DepartamentodeHisto-
ria Contemporáneaduranteel Curso1991-1992.

JUAN A. CARMONA PiDAt: El comportamientoeconómicode la nobleza
españolaen elsigloXIX: La CasadeAlcañices,1790-1910

Director: Dr. Angel Bahamonde
Leída:30Octubre1991

El objetode estatesisha sido el estudiodel comportamientoeconómi-
co de la noblezaa lo largo del siglo XIX, haciendoun énfasisespecialen
el grupoqueocupabasucúspide,la vieja aristocraciacortesana.El interés
de la investigaciónresideen conocerlasestrategiasde un grupo social en
declive tras el desmoronamientode la vieja sociedadestamentaldel Anti-
guo Régimeny la desapariciónde unapartede sus mecanismosde repro-
ducción, talescomo el mayorazgoy su propia condición de claseprivile-
giada. Se trataríade ver, a partir del análisis de sus estrategias,de que
forma y a costadequétransformacioneslogró garantizarsusupervivencia
en la Españaliberal, en quemedidapervivieronlos rasgosde unamentali-
dadtradicional y de quemaneraestosfactoresinfluyeronen el desarrollo
económicoespañol.

Ante la disyuntivade lanzarnosen el estudioglobal de la vieja aristo-
craciacortesana,contandode antemanoconlos problemasderivadosde la
discontinuidady fragmentaciónde las fuentesdisponibles,o examinar,a
modo de biografía, unafamilia individual, escogimosla segunda,con la
ventajaquecomportabael tratamientoexhaustivode una fuentemáscom-
pleta, el archivo particular, pero también por la posibilidad queofrecía
estemétodode abordarsecuencialmentelos hitos quemarcaronsus vidas
reintegrándolosen unahistoria familiar.

A partir del análisis de unade las grandescasasaristocráticaspor su
riqueza y por su prestigioso,la Casade Alcaflices, nos detuvimosesen-
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cialmenteen cuatro aspectos:las consecuenciasde la crisis del Antiguo
Régimen,tanto en lo que respectala transformaciónde sus baseseconó-
micas,como por sus repercusionesfinancieras;la estructurade su fortuna
y suevolución a lo largo del período,poniendoen evidenciaunaruraliza-
ción progresivay el volumenqueaún representala percepciónde ciertos
derechostradicionales,en contrasteconotrosgruposde la élite; la gestión
del patrimonio,haciendohincapié en el sistemaadministrativoy su ade-
cuación y eficiencia de acuerdocon unas estrategiasque,a pesarde su
carácteresencialmentetradicional,se adecuanunas condicionesfavora-
bles y le permiteconservar,a la vez, antiguosvínculos todavíaeficaces
hastael último cuartodel siglo XIX; por último ,el gasto,quecompletala
perspectivasobrelos fines de suprácticaeconómica,explicandosu rela-
ción con las estrategiasde reproduccióny, simultáneamente,su declive
económico.

Fco. JAVIER GONZALEZ MARTIN: Tradición, revolución y religión en la
Españade Pío Baroja <Un estudiosobre la decadenciade Españay
susmitos)

Diretor yPonente:Dr. Julio Caro Baroja/DraGuadalupeGómez-Ferrer
Leída: 18Febrero¡992

Estetrabajopartede los idealesnoventayochistas.Su críticacorrespon-
de a la Decadenciade los valores,es tambiénel descubrimientoy la revi-
sión de nuestrocarácternacional(nuestrocomplejode inferioridad)a tra-
vés de unapolítica y de un sentimientode aislamiento,de recogimiento.
Es la Historia de unafrustracióny el emergerde nuevasformasde violen-
cia: social,estético-intelectual,político-religioso(o ideológica)en defini-
tiva.

De entrelos noventayochistas,herederosdel liberalismoanterior,des-
tacala figura de Pío Baroja, su vasquismoy su españolismoson impres-
cindiblesen un hombrequereúnelas cualidadesdepoetay revolucionario
enestadopuro. No sepodríaentenderaestegranescritorsin recurrira ese
fondo insobornabledel quehablaOrtega,un fondoque es suconciencia,
su filosofía de la viday de la Historia, su moral, en el quese resuelvenlas
paradojas,sin las queni siquieraseríaposiblela propia filosofía.

En estacrítica existe unametodologíaantropológicay social, muy
diferentede la insistentemetodologíaestructural.Existeen la medidaque
existela crítica barojiana,con un estilo propio, un estilo queen palabras
del Nobel Camilo JoséCela: “forma Escuela”.Su interpretaciónes dife-
rente,el métodointerpretativoestápornacer

¿Cómose explicahoy un pensamientoquecritique la Democracia,el
Socialismo,el Cristianismocomoformas levíticasde dominio, en las cua-
les, unasestáncontenidasen otras?.El advenimientode cualquiercrisis,
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en el quepodamoscomprobarcomoel progresomaterial —en el que la
Tolerancia,la Democracia,la Libertadse basan—,se derrumba,descubre
esaluchacontrael Demonio(que el judío EstefanZweig describiócomo
la luchacontrael mal, basándoseen la filosofía de Hólderling, von Kleist
y Nietzsche),descubrela fuerzade los instintoshumanos.

Estonos lleva a la concepcióndel hombre(que Barojafundamentaen
gran parteen Plauto, Hobbes,Schopenhauer—esteen Kant—, y Nietzs-
che tambiénrecogidopor ThomasMann). Enfrentandoel individualismo
al colectivismoy a lasformasde igualitarismofilosófico-políticas.

Lasactitudeslevíticasde las masasse identifican plenamenteconestas
exigenciasigualitariasy despóticas,siendoAbsolutistasy Totalitarios
identificadoscon estaraíz antisemitay clerical, provenientede la misma
Biblia. Así el métodoquehe seguidoes tal comodescribo:

1. El Rechazoa la políticadel momentoy del sistema.
2. Crítica de la Tradición, la Decadenciay la nostalgia,el clericalismo

(basadasen esaideade frustraciónmencionada).
3. Las tendenciaspsicológicasde las masasen relacióncon el mito del

carácternacional,especialmentesu identificacióncon posturasabsolutis-
tas (Le Bonn,Schelling.Freud,Sorel).

4. La críticadel sacrificiovinculadaen la ideaanterior,las persecucio-
nes, la intolerancia,conmotivo exclusivamenteideológico.

5. El Regeneracionismocostistay el vitalismo que le sucedecomo la
revisión históricay la búsquedade caudillos, líderes, héroes parasupe-
rar el mal de España.

6. La crítica del pasadopor tanto,un pasadoquenadiepuedesuperar
en tantoquese tratade un retornoa la violencia “crítica”.

‘7. El Resultado:unanuevafilosofía de la Historiaque“se dirige contra
ella misma” (Schopenhauer,Baroja, Cioran,queven la inutilidad de las
revolucionescontrarias).Y, no obstante,esacríticadel Pasado,suponeun
retornode los “diosesviejos” comentadoporel propioBaroja.

Supone,en definitiva, el ataqueilustradoal relativismo,al snobismoy
a la aberracióntotalitariaen la quecaenlos sistemas,las ideasy las perso-
nas.

PEDRO CARLOS GONZALEZ CUEVAS: Peifil ideológicode la derechaespa-
¡ida (1875-1975)

Director: Dr. AntonioFernándezGarcia
Leída: 29Abril1992

Estatesises, ante todo, un estudiodel grupo intelectualmonárquico
“Acción Española”,de su actuacióna lo largo de la coyunturarepublicana
y de su posteriorinfluencia en la configuración ideológicae institucional
del Estadonacidode la guerracivil. Sin embargo,no se reducesolamente
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a ello. A lo largo de la investigación,se llega a la conclusiónde que
“Acción Española”era unaexpresióndiáfanade la vigenciade unamen-
talidad, de unosplanteamientosideológicosy de unasinstitucionesque
tan solo podíanexplicarsea travésde un estudiopormenorizadode las
diversastendenciasdominantesen el conservadurismoespañol—“mode-
rantismo”, tradicionalismoideológico,catolicismosocialy político, carlis-
mo, etc , de la propiaconfiguracióndel régimenliberal español,produc-
to, en nuestraopinión, muchomásde la adaptaciónde las claseshegemó-
nicasen el “Antiguo Régimen” a las nuevasrealidadessociales,quede
unarevolución propiciadaorgánicamentepor un claseburguesaascenden-
te; y de la mentalidadsubyacentede aquellossectoreshegemónicos,en
particular la aristocraciaterratenientey financiera.De ahí que, a nuestro
entender,resultasenecesarioarticularnuestrotrabajoa partir de la interre-
laciónentreel tiempocorto y el tiempolargo, es decir,queaunaselos fac-
toresde largaduracióncon la coyunturarepublicana,caracterizadapor la
crisis de un determinadomodelo social y económicoy la emergenciadel
capitalismocorporativo.En esesentido,“Acción Española”,fue, a nuestro
juicio, la expresiónde la “concienciaposible” de los sectoresaristocráti-
cos y financierossobreel sentidoy el trágicofinal del Estadoliberal espa-
ñol. El procesode renovacióndel tradicionalismoideológicoy la táctica
política propugnadapor la revista fue un fenómenocaracterísticode una
sociedadsacudidapor fuertestensionese inmersaen un procesode
modernizaciónsocial y política,caracterizadoporla incorporacionmasiva
de grandessectoressociales,hastaentoncesmarginados,al ejercicioefec-
tivo de los derechospolíticos. “Acción Española”fue, en esesentido,la
expresiónde la pervivenciay racionalizaciónde unamentalidadsocial
aristocrática,definidapor la presenciade un “habitus” —enel sentidoque
empleadicho conceptoel sociólogoPierreBourdieu—caracterizadobási-
camentepor la existenciade un principio de exclusividadque tendíaa
diferenciara los componentesdel grupo socialhegemónicodel restode la
sociedad.Así, la revistamonárquicay el movimiento político e intelectual
ligado a ella fue un paradigmade la “persistenciadel Antiguo Régimen”
—en el sentidode Amo N4ayer— en la sociedadespañola.A partir de
tales supuestos.nuestrotrabajose ha estructuradoen tres capítulosbien
delimitadosconsusrespectivassubdivisiones.Un primer capítulo,dedica-
do al desarrolloideológicodel tradicionalismoy del conservadurismo
español,a lo largo del siglo XIX y comienzosdel XX, así como de la
influenciaen él del tradicionalismoeuropeo.Un segundocapítulo,centra-
do en la actuaciónde la derechamonárquicay de los sectoressocialesa
ella ligadosen la coyunturarepublicana.Y un tercer capítulo,en cl que,
como colofón, tratamosla herenciade “Acción Española”y su contribu-
ción a la institucionalizacióndel régimenpolítico nacidode laguerracivil
y al cambio de perspectivaideológicageneradoen la derechaespañolaal
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socairede la transformaciónsocial experimentadaen Españabajo su
égida.

FERNANDO GARCíA SANZ: Españae Italia en la Europa de la paz armada
(/890-1914)

Direc:tor y Ponente:Dr. ManuelEspadasBurgos/Dr.JuanCarlosPereira
Leída: 20Mayo 1992

La tesisdoctoralEspañae Italia enla Europa de la pazarmada(1890-
1914), tienepor objetoel estudiode las relacionesentreambosEstadosy
entreambospueblos,insertosen un contextointernacionaldefinidoporel
enfrentamientolatente entrelos distintosgruposde alianzaseuropeas.Si
bien el períodoescogidopodría identificarsefácilmentecon unascoorde-
nadasde ámbito europeo,ha sido configurado desdenuestropunto de
vista por una particularpropuestacronológicade las relacioneshispano-
italianas.Así, vendríadefinido,desdesus extremos,por el procesode des-
vanecimientode la vinculaciónde Españaa la Triple Alianza a travésde
Italia y por el intentode reiniciar un particular acercamientoentreambas
penínsulasmediterráneas,perspectivaque se ve truncadapor el estallido
de la PrimeraGuerraMundial.

En resumen,se tratade llevar a caboel análisisde las relacionescon-
cretashispano-italianas,paraobtenerun primer esquemade los intereses
inmediatosconectadosa unacomún y muy peculiar realidad europeo-
mediterráneay, en un segundonivel másglobal, de conseguirunapers-
pectiva de las relacionesinternacionales,del sistemainternacionaldel
momento,definida por la situaciónconcretade ambosEstadosy vincula-
dospor esadoble identidada quenoshemosreferido.

Sobreesosdos niveles,el desarrollode nuestrotrabajo se ha desen-
vuelto en torno a unaestructuraqueviene determinadapor tresejesprin-
cipales,el primerode los cualesconformael estudiode las imágenesreci-
procas,eníendiéndolocomo el intento de captarel sustratopsicológico,
captaresarealidadque subyaceen las relacionesentreambospueblosy
Estados,y sin lo cual no se entenderíanciertos comportamientosy ciertas
actitudes.

El segundoeje vienedadopor la política exterioro, de unaforma qui-
zasmásexacta,por la lormaen la quelas accionesexterioresde Españae
Italia se insertanen unadeterminadarealidad internacional.Es decir, el
análisisde la posición internacionalque ambospueblosdesempeñaban,
imbricado con las posiblesinterinfluenciasde sus respectivasposiciones,
de sus interesesy de sus ambiciones.Comoha quedadoseñalado,nuestro
marcode referenciafundamentalha sidoel Mediterráneo:la forma en que
Españae Italia resuelvenla protección de sus interesesrespectivos
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(teniendoen cuentaque el conceptode Mediterráneoes muy distinto en
ambosEstados);el modoen el quese planteala consecucióndeesosinte-
reses,de forma activao pasiva; los mediosque se ponenparala consecu-
ción de tal fin; la maneraen que se percibe un escenariointernacional
caracterizadopor el enfrentamientode alianzasy la forma dedesenvolver-
se en él; en fin, la realizaciónde un análisis comparativode la acción
exterior de ambosEstadosqueobtienecomo resultanteúltima la supera-
ción de ciertos esquemasque tienden a la fácil identificación de sendas
realidades.

Por último, el tercereje estructuralvienedeterminadopor el estudiode
las relacionescomercialeshispano-italianas.En buenamedida, es un
aspectoen el que se englobanlosdosanteriores,en el queapartede la ine-
ludible y obvia referenciaal desarrolloeconómicode ambosEstados.jue-
?an un papelrelevantetanto las imágenesrecíprocascomo el contexto
generalde la política exterior Nuestroobjetivo ha consistidoen profundi-
zar en la estructuradel intercambio;en captarlos interesessocialesque
afectabana los productoscomercializados;destacarla formación de los
gruposde interesesque se sitúan en torno a ellos y la forma en queejer-
cían presiónsobre los responsablespolíticos; los interesespolíticosque
despiertanlos choquesde intereseseconómicosy la instrumentalización
de los mismos;las imágenesquesurgensobreel otro paísen las discusio-
nesparlamentariasde los tratadosy, muy importante,la imbricaciónque
se estableceentre la política comercialde un Estadoy los interesesde la
política exterior general,siendo la primera, en muchasocasiones,un
mecanismode acciónparaconseguirciertosfines de lasegunda.

Siguiendoesteorden de ideas,el primer capítuloanalizael procesode
desintegracióndel Pacto Secretohispano-italianodesdela perspectivade
las relacionescomerciales,dificultadaspor el giro haciael proteccionismo
queconocenlamayorpartede los paiseseuropeosa principios de los años
noventa.A modo de introduccióncontextualanalizamosbrevementela
situacióneconómicade Españae Italia durantenuestroperíododeestudio.
En el segundocapítulo, abordamosel estudiocomparadode las crisis
colonialesde Españae italia a finales de siglo. Un análisis comparativo
quepartedel punto de vistade lahistoriografíaespañolay que demuestra.
en úlIim() termino, la distintaetiologíade amboscasosy la necesariaubi-
caciónde la crisis de fin de siglo en Italia desdeparámetrosmásnetainen-
te políticos. de crisis del sistemaliberal. En tercer lugar,pasamosrevista a
la situaciónde Españae Italia en los añosdel cambiode siglo, hasta1904,
los pasosque se inician con el siglo paragarantizarlos interesesen cl
Norte de Africa de ambaspotenciasmediterráneas,que giran en torno a
las respectivasrelacionesconFranciay GranBretaña(sucesivosacuerdos
entre l900-1904).El cuartocapítulo se centraen el estudiode la fasede
asentamientodel “statu quo” mediterráneo,despuésde la Conferenciade
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Algecirasen 1906 y los llamadosacuerdosdeCartagenade 1907.En este
apartado,sin embargo,hemospuestoel acentoen la reacciónde partede
la opinión pública italianaanteel casoFerrer,comomodelode formación
y difusión de una determinadaimagende Españaque va a enraizarde
forma profundaen la sociedaditaliana. En fin, un contextointernacionaly
unaparticular imagen de Españaque.coincide duranteel segundolustro
del siglo, y que se va a prolongarhastalas vísperasde la PrimeraGuerra
Mundial, con una“guerrade tarifas” en las relacionescomercialeshispa-
no-italianasqueparalizael crecimientodel tráficode mercancías.Por últi-
mo, enel quintocapítulose analizaloqueconsideramoscomounafasede
especialaproximaciónentreEspañae Italia en un contextocaracterizado
por la guerraitalo-turca,la soberaníade Italia sobreTripolitaniay Cirenai-
ca y los intentossucesivosde alcanzarun acuerdopara el equilibrio del
Mediterráneo.La aproximaciónhispano-italiana,asentadasobreun nece-
sario cambio de imágenesentrelos dos paises,va a utilizar como instru-
mentosfundamentalesla negociacióny firma de un Tratadode Comercio
y Navegación,que pusierafin al largo y casi único contenciosoentre
Españae Italia, y la constituciónde sendosComitésbilateralesque,
siguiendomodelosya ensayadoscon otros Estadoseuropeos,sirvierande
animadores,caucey propagandaa la comunicacióntanto cultural como
comercialentrelos dos paises.Todo ello como sustratofundamentalpara
otrosposiblescompromisosde mayory fundamentalalcancepolítico.

PILAR DOMINGUEZ PRATS: Mujeres españolasexiliadasen México (¡939-
/950)

Do-cctor
0M M~ CarmenGarcía-Nieto

Leída: 1Junio 1992

Esta investigaciónabordael estudiode las mujeresespañolasque se
exiliaron tras la guerracivil de 1936 y fueron acogidospor México desde
1939. El estudiose realiza desdela perspectivade la existenciaen la
sociedadde relacionesde género,lo cual significaconsiderarel colectivo
femeninocomo parteintegrantede unaemigracióncompuestapor perso-
nasde ambossexos.

Las fuentesorales—entrevistas“de vida” realizadasa mujeresexilia-
dasen México— son la basede la investigación,puesa través de ellas se
analizanlos cambiosqueprodujo el exilio en la vida de sus protagonistas.
Se han utilizado, además,fuentesescritasprocedentesdel archivode la
JARE (JuntadeAuxilio a los RepublicanosEspañoles).

En primer lugar se analizanlos antecedentesdel exilio, la vida en
Españadesde1900 a 1939,con especialénfasisen el periodorepublicano
y la guerracivil, queprovocóel éxododc 1939. Posteriormentese aborda
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la composiciónsocial y por sexosdel exilio a su llegadaa México, viendo
la importanciadel colectivo femeninoquerepresentabael 40% de la emi-
graciónrepublicanaadulta.

El estudiose centraen el análisisde la actividad domésticay extrado-
mésticade las exiliadas.El trabajode las exiliadasfue un elementoclave
parasatisfacerlas necesidadesdel grupo familiar en estaprimeradécada
del exilio. Suscaracterísticasvariabanen función de la edad,estadocivil
y la cualificaciónfemenina,pero fue la costuraa domicilio la actividad
predominante,pueséstase ajustabacon facilidada las habilidadesgenéri-
casadquiridasen la educaciónfemeninatradicional.La dedicaciónmasiva
a la costurasupusola homogeneizacióndel colectivo femenino y un des-
censo ocupacionalpara las mujeresmáspreparadas,aunqueen el exilio
aparecen—de forma másminoritaria respectoal períodorepublicano—
otros gruposprofesionalescomo las empleadas,maestras,profesiones
liberales,intelectuales,etc.

El análisisdel papelde las mujeresen laeducación,dentrode la fami-
lia y en las escuelasespañolascreadasen México, haceresaltarla contri-
bución de las exiliadasal procesode transmisiónde las pautasde conduc-
ta y los valoresdc la cultura españoladel exilio a los refugiadosde la
segundageneración.En esteprocesose incluye tambiénla transmisiónde
los géneros,de la construcciónsocial de lo femeninoy lo masculino.Por
otra parte,se pone de relieve la participaciónde las mujeresen la intensa
actividad política desarrolladapor los refugiadosespañolesdurante los
años cuarenta.En especialse analiza la formación y el desarrollodel
colectivo de la Unión de MujeresEspañolasen México, dirigida hacia la
solidaridadde las exiliadasconlos presospolíticosdel franquismo.

La formación en estosañosde un sólido colectivo españolexiliado en
México basadoen unaidentidadétnica y cultural y en un pasadocomún,
reforzadopor un conjuntode institucionespolíticasy culturales,es unode
los elementosmáscaracterísticosde la forma de inserciónde los refugia-
dos españolesen la sociedadmexicanaquecobrarárelevanciacon el paso
de los años.

PILAR CUESTA DOMINGO: .loséEspinosay Te/lo ~vsuaportacióna la histo-
¡la de la hidrografía

Director: Dra. AlmudenaHernández
Leída:30Junio1992

JoséEspinosa(1763-1815)fue un marino científico dc la Ilustración,
astrónomo,hidrógrafo,cosmógrafo,queaportó a la Cienciasu experien-
cia, conocimientosy profesionalidadpara beneficiode la navegación,
Cartografíamarítimaparticularmentey Astronomía,en definitiva contri-
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buyó al desarrollode la Hidrografíaespañolaimpulsandoel progresoque
se imponíaurgentemente.

En el siglo XVIII se trabajó muchoen favor de la navegacióny la
Hidrografía, graciasal interésy apoyode la Corona y los marinoscon
quienesse contó.quecontribuyeronencientíficasempresasparasacara la
Marinaespañoladel atrasoen quesehallaba.

Espinosaingresócomo guardiamarinaa los 15 años y su primer con-
tactocon los maresamericanostuvo lugar comocombatienteen la guerra
de independencianorteamericana.

La experienciade Espinosaen el levantamientode cartascon procedi-
mientoscientíficosfue a partir de su importantecolaboracióncon Tofiño
en el “Atlas Marítimo de España”(1783-88).quedandovinculadasu acti-
vidad conlos trabajoscartográficose hidrográficos.Hizo un planparatra-
zar un atlas de las costasde los dominios españolesen Américasepten-
trional, siguiendolos métodosdel de España.

Fue protagonistadestacadoen la expediciónpolítico-científica,transo-
ceánica,dirigida por Malaspina,no solo por su colaboraciónen la prepa-
ración de la mismasino por la realizaciónde observacionesastronómicas,
cartografíae hidrografía.

Al regreso,y como personaaltamentepreparada,se le requirió para
otros trabajostambiénimportantes,entreellosel habersido elegidopor el
CapitánGeneraly Gobernadorde Filipinas paralevantarla cartahidrográ-
fica de aquellascostas.Estabapreparandoesta empresapero quedósus-
pendidaal sernombrado,en 1797,Jefedel DepósitoHidrográfico, institu-
ción queentoncesse creaba,dependientedel Ministerio de Marina, a la
que se entregóplenamente.

Función primordial del Establecimientofue el grabadoy publicación
de cartasprecisasy reunir cuantasnoticiashidrográficasse originaranen
las diferentesexpedicionespromovidasy viajes marítimos ocasionados
(sus informacionesredundaríanen biende los navegantes).Otrasmisiones
fueron la publicaciónde derroteros,del almanaquenáuticoy de toda
publicación relacionadacon el progresode la navegacióny la mejor pre-
paracióndc los marinos.Se publicaronmuchascadasy muybuenas.

Por razonesde espacioy exigenciasdel servicio,el DepósitoHidrográ-
fico cambiósuanterioremplazamientopor un edificio de la calle de Alca-
lá, 36, en 1804, reformadopreviamentey en el que se instaló el propio
taller de grabado.En función de su cargoEspinosa,además,promovió
comisioneshidrográficas,fundamentalmentea Ultramar, y mantuvo
correspondenciaconexpertos,autoridadese institucionesrelacionadas.

JoséEspinosacon su inteligentedirección supo rodearsede personal
especializadoy organizary poner en marchauna institución científica,
realizandoun importantetrabajo, motivo por el cual alcanzóel prestigio
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merecidollegandoa ser el primer Establecimientode España,de estas
características,y uno de los primerosdel mundo.

Con la invasión francesa,Espinosano aceptóel gobiernointruso de
José1, dimitió de suscargosy en el otoñodc 1809 abandonóMadrid mar-
chandoa Cádiz. Pero la SupremaJuntaCentral gubernativa(entoncesen
Sevilla) le repusoen sus cargosy, ante el temor a quedarsesin cartasque
poder utilizar los navegantes,mandóa Espinosaen comisión científicaa
Inglaterraparaquese encargasede dirigir la formacióny grabaciónde las
cartasmarítimasmásnecesariasy de la impresióndel Almanaquenáutico
español.

Desdeenerode 1810 que llegó a Londresy hastalos primerosmeses
de 1815 que regresóa Madrid, Espinosacumplió su cometidoremitiendo
a Cádizno sólo los distintosejemplaresde las excelentescartasallí graba-
das,así corno sus planchas,sino también los almanaquesy cuantasinfor-
macionesse le pidieron desdeEspaña(sobremadera,arsenales,Marina
inglesa,casasde moneday otros temasque Espinosaconsideróconve-
nientes),apartedel material pedidopara grabaren el Depósitogaditano.
Estandotodavíaen Londresalcanzósu másalto gradoen la carreteramili-
tan TenienteGeneralde la Armada(1814).

Finalizadalacontienda,la Direcciónde TrabajosHidrográficosse cen-
tró en Madrid. de nuevo,si bien Espinosano llegaríahasta1815. Aunque
se le habíavuelto a elegir como Secretariodel Consejodel Almirantazgo,
dimitió alegandomotivosde salud.

El primer Director hidrográficoreemprendiósu actividaden Españay
surgieronsus iniciativasy proyectos,pero pocole quedabade vida (moría
en septiembrede 1815) siendoun ejemploa seguiry dejandouna institu-
ción de merecidoreconocimiento.

Con él progresóla Hidrografía,la Cartografíanáuticay la Geografía.A
lo largo del siglo XIX se consolidaríael pasoa unacartografíaseguray
fiable que se habíainiciado a finalesdel siglo anteriory a la que Espinosa
dio un empujedefinitivo desdelos comienzosde la Instituciónhidrográfi-
ca.

MANUEL TOURON YEBRA: El generalM¿guelCampinsy su época(/880-
/936)

Dircctor y Ponente:Dr. Manuel EspadasBurgos/Dr.JoséCepedaGómez
Leída:30Junio1992

El GeneralDon Miguel CampinsAura (1880-1936)constituyeuna de
las personalidadesmilitares más interesantesdel primer tercio del siglo
XX, puestoqueen su biografíase unen una brillante trayectoriamilitar.
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unaparticipacióndecisivaen la materializaciónde la AcademiaGeneral
Militar de Zaragoza(1928-1931)y un trágico final, propiciadopor unas
circunstanciasadversasy por su resistenciainicial a subvertir el orden
establecido.

CuandoCampinsasciendeaGeneralen 1936 llevaba38 añosde servi-
cios ininterrumpidosen el Ejército, dondedisfrutabade un reconocido
prestigio, ganadoen buenaparteen sus numerosasy brillantesinterven-
cionesen las sucesivascampañasde la Guerrade Africa, en las queparti-
cipó entre 1911 y 1927.En realidad,salvoen la retiradade Annual,Cam-
pins actuóen todoslos frentesdel Protectorado,en accionesimportantesy
secundarias,como oficial y comojefe, como auxiliar del mandoen labo-
respropiasde suespecialidadcomooficial de EstadoMayory al frentede
las unidadesen primera líneade fuego, sin rechazaren ningún momento
—comoél mismoescribiríaluego—lospuestosde mayorriesgoy fatiga.

Su arrojo y valentía,su competenciay brillantez en la conducciónde
las operacionesno pasaroninadvertidaspara el mando,que premió su
laborcondos ascensospor méritosde guerra—Comandantey Coronel—
y connumerosascondecoracionesy felicitaciones.

Terminadala Guerrade Africa, Campins,quea su sólida formación
militar uníauna gran inquietudintelectual y unaextensacultura,fue lla-
madoparaactuarcomo Jefede Estudiosen la AcademiaGeneralMilitar
queel GeneralPrimo de Rivera establecióen Zaragozaen 1928, y cuya
direcciónencomendóal ya entoncesprestigiosoGeneralFranco.

El paso de Campins por Zaragozasupusola puestaen marchaen la
Academiade unaexperienciapedagógicaquepuedecaliflearsede insóli-
ta, puesinsólito fue el escenariodonde-ciertamenteconresultadosdesi-
guales—se aplicaronalgunosde los principios de la “PedagogíaUniversi-
taria” deFranciscoGinerde los Ríosy, en general,las doctrinaspedagógi-
casdefendidasporla InstituciónLibre de Ensenanza.

El traumáticofina] de la Academiaal advenimientode laRepúblicaen
1931,marcóel comienzode unaetapaen labiografíade Campinscaracte-
rizada por los sinsaboresde unapolítica gubernamentalqueperjudicó de
forma notable la progresiónde su carreray, a la postre,retrasoen unos
añosel merecidoascensoaGeneral.

Logradoésteen mayode 1936,Campinsaúnhubode esperarun tiem-
PO antesde alcanzarun destino,quefinalmente le fue otorgadoen los pri-
merosdíasde julio en la plaza de Granada,de la que fue nombrado
ComandanteMilitar. Al producirseel alzamientoen Marruecosel 17 de
julio, Campins,que no formabapartede la conspiracióny no confiabaen
la personalidadque,por la fuerza,habíatomadoel mandode laDivisión a
la quejerárquicamenteestabasubordinado,esperóparaactuar,tratandode
evitar inútiles derramamientosde sangre,al tiempo que propiciabala
necesariaunidadde acciónde lasfuerzasasumando.
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; La década de los ochenta ha estado marcada por el intento de escapar a las
,; limitaciones de las armas nucleares para poder hacer de la fuerza militar un in s-
~ trumento estratégico, y así restablecer el vínculo clásico identificado por Von Clau-
~ sewitz y roto con la disuasión nuclear. Ante este estado de cosas, los estrategas nor-

teamericanos han considerado desde los fríos años en que se formuló la «roll-
back» -término que significa reversión de los avances del comunismo- una doc-
trina de utilización de la fuerza militar en el Tercer Mundo: las teorías de las gue-

: rras de baja intensidad. La política exteríor protagonizada por la Administración
~ Reagan ha colocado sobre el tapete internacional todo un importante conjunto de, aspectos que son estudiados en el libro que aquí nos ocupa. El trabajo de Robert

Matthews, profesor de Historia en la Universidad de Nueva York, y Maríano Agui-
rre, coordinador del Centro de Investigaciones para la Paz (CIP) de Madrid, tiene
el méríto de proporcionar una detallada descripción histórica del desarrollo de la
nueva estrategia norteamericana para la intervención, situándola en el contexto de

.: la política interior de Estados Unidos y del Tercer Mundo a lo largo del período de
, la posguera y examinando sus componentes claves: las guerras de Vietnam, Nica-

ragua y Angola, el uso del «antiterrorismo» y de las presiones psicológicas contra
los Estados de ese Tercer Mundo.

En primer lugar, es preciso destacar que la cris_is de legitimación de Estados
~ Unidos para intervenir en el Tercer Mundo tras Vietnam ha concitado el interés de
f su estudio por parte de círculos conservadores de la sociedad americana. Los aná-
;, lisis de estos grupos han destacado una serie de errores en la política norteameri-
¿ cana de los setenta que tienen su denominador común en la confianza depositada
: por las Administraciones Nixon y Carter en los acuerdos alcanzados con el Este y
'; en el exceso de liberalismo y democracia en el seno de la sociedad americana.
; Consideran, asimismo, a las revoluciones en el Tercer Mundo como fruto de la
~ actitud sovíética y no de la divísión internacional del trabajo. Su razonamiento
~ incide en que, dado que la disuasión nuclear no permite los avances de la URSS
,,¡ por el frente central, Europa, la política expansionista sovíética consiste en avan-
; zar por los flancos a través de revoluciones en el Tercer Mundo, a su vez, conse-
,¡ cuencia de la inhibición norteamericana a actuar en él. En segundo lugar, es nece-
"~ sario considerar el terremoto neoconservador desencadenado en la presente déca-
; da en Estados Unidos y el papel jugado en el proyecto político de Reagan, así
: como su alianza con el fundamentalismo evangelista, proyectándose esta ideolo-

gía en una vísipn dualista del mundo según la cual, Dios y el Demonio están
inmanentes en todas partes y la verdad y la pureza se baten en un conflicto sin fin
con el mal y la corrupción.

En este clima se fragua la política exterior de Reagan, que desarrollará un

,
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impresionante programa militar; posibilitará el restablecimiento a la CIA y al
Consejo de Seguridad Nacional en su antiguo poder y, finalmente, elaborará una
doctrina para mantener el control sobre el Tercer Mundo. En definitiva, «la doctri-
na Reagan», supone: a) la combinación del apoyo a la tradicional politica de
contrainsurgencia con la promoción de la proinsurgencia y otras formas de guerra
de baja intensidad; b) esta politica hace recaer mucho peso en la necesidad de
mantener un apoyo politico interno para implementarla, para 10 que se acompaña
de lo que se ha llamado eufemisticamente «diplomacia pública», consistente en la
desinformación y manipulación informativa adquiriendo valor de guerra psicoló-
gica contra el gobierno que se pretende desestabilizar; c) esta estrategia en el Ter-
cer Mundo formaría parte de la estrategia global norteamericana hacia la Unión
Soviética, su objetivo se dirigiría a ejercer tanta presión sobre Moscú como fuese
posible, con el fin de debilitarle económicamente y forzarle a hacer concesiones en
la mesa de negociación, el tiempo que se desacreditaria a los regimenes socialistas
ante el Tercer Mundo.

Es preciso aclarar que las guerras de baja intensidad incluyen desde el inter-
vencionismo directo a las presiones politicas o económicas y 10 que se conoce
como «doctrina Reagan» es tan sólo una de sus formas. La confusión, a juicio de
los autores, es peligrosa, ya que un hipotético fin de la «doctrina Reagan» no lleva
aparejado la desaparición de las guerras de baja intensidad. Las formas de las gue-
rras de baja intensidad responden a formas precisas. Sus ejes son: a) proinsurgen-
cia de grupos armados antisoviéticos contra un gobierno no proclive a Washing-
ton, esta proinsurgencia delimita a la «doctrina Reagan» (Nicaragua, Angola,
Camboya, Mganistán); b) contrainsurgencia o asistencia a la defensa interna al
extranjero, se trata de asistencia militar masiva combinada con programas de
desarrollo económico y social y acciones encubiertas en apoyo de gobiernos pro-
occidentales, manteniendo, en esencia, las enseñanzas de Vietnam (El Salvador,
Filipinas); c) antiterrorismo que se efectúa a través de golpes quirúrgicos, preventi-
vos o de represalia de grupos terroristas o de Estados que auspicien acciones terro-
ristas (Libia); d) operaciones eventuales en tiempos de paz que implican manio-
bras militares (Honduras) o acciones relámpago (Granada); e) lucha contra la dro-
ga mediante operaciones en el extranjero para destruir plantaciones y que ocultan
acciones contrainsurgentes (Bolivia);}) operaciones de mantenimiento de la paz,
generalmente intervenciones militares bajo pretexto (Libano).

La «doctrina Reagan», por tanto, hay que considerarla como una teoria de la
contrarrevolución en el Tercer Mundo que apunta a tres objetivos: contener los
procesos revolucionarios en la periferia; movilizar a la opinión pública americana
en tomo a un proyecto de relanzamiento de «América» y oscurecer el debate sobre
las verdaderas causas del declive económico estadounidense y de su papel en el
mundo. La «doctrina Reagan», en definitiva, tenia fijados una serie de fines de
gran alcance tanto en el aspecto politico como ideológico y militar. Sin embargo,
ha tropezado con múltiples problemas: la «doctrina Reagan» fue diseñada para
implicar en la acción exterior a toda la nación, 10 cual no se ha producido. En
segundo lugar, la proinsurgencia fortalece a los paises atacados, y la contrainsur-
gencia no logra tontener a los movimientos de liberación nacional del Tercer
Mundo. En tercer lugar, sus resultados se hallan matizados porque los conflictos
son fruto de otros factores que se encuentran en cada sociedad en concreto y sobre
ellas se yuxtaponen otro tipo de elementos y factores como es el conflicto bipolar.
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Especialatenciónrecibela denominadadeudade guerracontraídapor
el Estadofranquistaconel TercerReiehpor su ayudaprestadadurantela
guerracivil. La investigaciónaportaunapormenorizadareconstrucciónde
estadeuday los múltiples instrumentosde pagoque fueron empleados
parasu liquidación: desdela División Azul (cuyo costo evaluamos),al
envío de trabajadoresespañolescon destinoa las fábricasalemanasde
armamento.

Son tambiénobjetode unaatenciónprioritariael desarrollodel comer-
do hispano-alemánen aquellosaños,lapenetracióneconómicanacional-
socialistaen la estructuraproductivaespañolaasí como la colaboración
industrial aportadadesdeAlemania, en especia] la creacióny desarrollo
del InstitutoNacionalde Industriay el rearmedel ejércitoespañol.

La investigaciónha sido realizadaa partir de unaexhaustivaconsulta
de las fuentesdocumentalesde la épocaconservadasen los archivos
públicos, civiles y militares,de Españay laRepúblicaFederalde Alema-
nia.

JUAN CARLOS JIMÉNEZ REDONDO: Pervivenciay superacióndel Iberismo:
los nuevoscondicionantesde la políticapeninsular(1939-1955)

Director: Dr. JuanCarlosPereiraCastañares
Leída: 23 Septiembre1992

Las relacionesentreEspañay Portugalhan estadotradicionalmente
condicionadaspor el iberismo, queen su aspectonegativode “peligro
español”ha sido suelementodirectory causade esevivir de “costasvira-
das” característicode ambospaises.Fue el componenteiberistade la
República,y su potencialidadrevolucionaria,lo quedecidió a Salazara
interveniractivamenteen la GuerraCivil a favor de Franco,como forma
de atajaren su mismonúcleoel peligro españolal mismotiempo quevía
necesariaparala consolidaciónde su propia dictadura.Políticaque se
saldóconéxito ya queel iberismodesapareciócomoobjetivo explicito de
la política españolae inició unanuevaetapaque,con susaltibajos,supuso
un corte estructuralprofundo en las relacionesentrelos dos países.Se
abreunaetapapresididapor los tópicosde amistady fraternidadpeninsu-
lar, quepuededefinirsecomode amistosaperonuncadeconfianza,puesto
queno consiguióhacerolvidar porcompletoesapercepciónnegativafren-
tea lo español.En consecuencia,a partir de ¡945 se inauguróun período
caracterizadopor unasexcelentesrelacionesformalesaunquecon graves
dificultadesparadotarlasde contenidoreal, dondesobresalela incidencia
de nuevosfactorescondicionantes,estavez exógenos,de esasrelaciones:
laproblemáticaderivadadela “cuestiónespañola”y, sobretodo, la forma-
ción del sistemadefensivooccidental.
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La política de SalazarhaciaEspañapartíade la idea de queunaactua-
ción concertadaentreambasdictadurasera esencialpara garantizarla
seguridadde ambosregímenes,sobretodo, en unacoyunturainternacional
dondelas presionesde las ideas democráticasamenazabanseriamentesu
continuidad.Por eso,y aunqueen el períodode transición de los años
1945-1947no sepuedahablarde unacoordinaciónpolítica efectiva,Sala-
zar siempreabogópor unapolítica ibéricaactiva. Fervienteanticomunista
y defensoraultranzadel orden,pensabaquecualquieralteraciónno pacta-
da del régimenen Españallevaríaa todala penínsulaal extremismo.Ante
estasituación,poco importabaqueno profesaraal dictadorespañolgran
simpatía,ya que le bastabaqueésta mantuvierael orden y la estabilidad
paraservir los interesesde su propio país,considerando,además,quesus
esperanzasen la figura de Don Juan eranmuy escasas.Desdeotra pers-
pectiva, Franco suponíaparael Gobiernoportuguésunasolución muy
aceptableal viejo problemade las relacionescon España.Sin posibilida-
desreales, por su propia debilidad internacional,de representarningún
peligro parala independenciadel país, y con unapolítica básicamente
asentadaen los parámetrosde amistady respetoa su soberaníanacional,
el generalFrancoera la soluciónadecuadaparaimponerdefinitivaíneíite
la partición peninsular.Pero, esencialmente,su continuoapoyo a la inte-
graciónde Españaal sistemaoccidentalestuvodeterminadoporel profun-
do temor del dictador luso al expansionismosoviéticoy a su convicción
de que la posición militar de su paísdebíarealizarsede acuerdoa una
inteligenciaabiertacon España,en conformidada la concepciónde la
PenínsulaIbérica como unidadestratégicaindivisible. En definitiva, la
política del Gobiernoportuguésconrespectoa Españaestabadeterminada
porel procesode acomodacióninternacionaldentrode lanuevacoyuntura
de postguerramediantepolíticasconcertadasconel fin de insertarseen las
mejorescondicionesposiblesdentro deesesistemadefensivo.

Por su parte, Portugalaparececomo uno de los grandessoportesdel
aislamientoespañoly una importantevía de conexión frente al restode
potenciasoccidentales,en especial,GranBretaña.Por ello, aunquees
cierto quelas relacionesbilateralesadolecieronde contenidoreal síadqui-
rieron para el franquismogran importanciapor dos motivos esenciales:
uno, por poder desarrollarunasrelacionesnormales,sin ningunarestric-
ción másquela impuestapor la propia indiosincraciade estasrelaciones;
y, en segundolugar,porqueal margende constituiruno de losmásimpor-
tantessoportesinternacionalesdel franquismo,el Gobiernosalazarista
actuóen variosmomentoscomo intermediariode Españaante las nacio-
nes occidentales,abogandopor su pleno reconocimientointernacionaly
por el asentamientodefinitivo de la dictadura,de acuerdoa los intereses
esencialesdel generalFranco.
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AURORA RIVIÉRE GOMEZ: Historia, historiadoi-esehtstttriogMfíaen lo
Facultadde Letrasdela Universidadde Madrid. (1843.1868)

Director: flra ElenaHernándezSandoica
Leída:26Septiembre1992

En la tesisdoctoral quese presentase ofreceart estudioacercade los
historiadoresy de la historiografíaen el marcoinstitucionalde la Facultad
de Letras,desdeel momentode su creación,en 1843,hastala revolución
democráticade 1868.La investigaciónse centsaen el aÑilsis de las cone-
xionesentre aquellaescriturade la historiay la propia,consplidagión.del
historiadorcomo figura profesionalcon el proce~ode oregciqn.y desplie-
guede mecanismoslegitimadoresdel Estadoconterpporáneo.Dichas
conexionesse han analizadoa través de un par dc estu~io.~monográficos.
Por una partedel estudiode la colaboracióndel histoijador.en la forma?
ción del PatrimonioCultural del Estado,enten4jendo.que se trata de un
recursobásicode legitimación del mismo,pomo represen4acíonvisual y
simbólicade laexistenciasecularde un acervocultural—justificañtepara
la consolidaciónde suexistencia—,ala vez quedé un h~ediofundamental
parala consolidacióndel sistemaeducativocónteitipotáneo(centralizado
y homogéneoa nivel nacional)quele ha de posibilitar su correctofuncio-
namiento.En relacióncon dicha labor se estudiántodaunasériede géne-
ros historiográficosque surgenen torno a ella, tálesconio lá bibliogtafía,
la arqueologíao las coleccionesde documéntos.En segundótérminó se
abordael análisisde los estudiosorientalesemprehdidoYporlos historia-
doresde laFacultadde Letras,del arabismoy del hebraismo,eñ losquese
destacasu papelcentralen la elaboracióndel discursonacionalistaen el
casoespañol.Parallevar a cabo dichosestudiosse han utilizado, al mar-
gen de la propiahistoriografíaligadaaambascuestiones,los txpedientes
personalesde las cátedrasconservadosenel ArchivoGeneralde laAdmi-
nístración(Alcalá de Henares),autobiografías,necrológicas,correspon-
denciaparticular,noticias de prensao revistas,,asícomerelpciqaesde las
cátedras,libros de actasy expedientesacadémiáosde la keal Academiade
la Historia o la ColecciónLegislativade Espa&tentredMs fuentescon-
suItadas,
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