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Tesis Doctorales

Resúmenesde las Tesis Doctoralesleídas en los Departamentosde Historia
Moderna y de Historia Contemporáneadurante el curso 1978-1979.

Emilio CAMPOY GARcÍA

LAS DESAMORTIZACIONES EN TOLEDO DURANTE EL REINADO
DE CARLOS IV

Leída el 10 de mayo de 1979. Director: Dr. Vicente Palacio Atard

El tema aquí expuesto,ya definido en valiosas obras de ámbito general,ha
sido desarrolladoa nivel provincial, con cl fin de añadir una zonageográfica
más a la historia desamortizadoradel país. El estudio ha sido posible gracias
a la documentacióneconómicay fiscal de los bien dotadosarchivos toledanos,
muy en particular del archivo histórico provincial con los fondos de Hacienda.

Vistas las desamortizacionesdecretadaspor los Gobiernosde Carlos IV des-
de una perspectivafiscal, consecuenciadirecta de las dos causasmásinmediatas
qúe vinieron a desestabilizarlas finanzasestatales—guerrasexterioresy Déuda
pública—, la presentetesis intenta pormenorizar aquellos problemas que el
giro de la política de finales del siglo xviii creó a la sociedadtoledana,con es-
pecial mención de los planteadosa Iglesiay Municipios, a veces insalvablesy
con frecuencia desequilibradoresde las normalesrelaciones láterestamentales.

La primera parte del trabajoestábásicamentededicadaa exponerlas varia-
das cargas que el Estado fue imponiendo en forma de préstamos,donativos,
subsidios,enajenacionesde bienesy oficios.., asícomo las repercusionessocioe-
conómicas e ideológicas que se desprendieronde tales medidas. Su objetivo,
pues,apuntaa una doble dirección: por un lado, tratar de reafirmar la tesis
que considera esta desamortizacióncomo una parte de todo el conjunto de
una política fiscal muchomás coyuntural quereformista; de otro, resaltar la in-
cipiente descomposiciónsocial a que dio lugar, circunstanciasque habría de
influir notablementeen la revoluciónde Cádiz.
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La segundaparte, másextensapor tratarsede un desarrollo estadísticolas-
tórico de la desamortizaciónen la capital y pueblos o zonas de la provincia,
contemplalos aspectosconsideradoscomode mayor interés,tales comoel ritmo
de ventasy el de las recaudacionesen vales realesy en dinero efectivo, resal-
tando sus conexionesmás significativas con la evolución de los dos principales
factoresgeneradoresde la operación;las institucionesafectadascon los porcen-
tajes patrimonialesque fueron rematadosen las subastaspúblicasy cuyasci-
fras han sido deducidasde las relacionesdel marquésde Ensenada;la natura-
leza de los compradoresde bienespíos y otros, en algunoscasoscon muestras
de hastaun 50 por 100; lasventas realizadascomo consecuenciadel Breve pon-
tificio de 12 de dciembre de 1806, referentea los bienesde Capellanías,con un
aporte documentalde indudablevalor para complementarel estudioquea nivel
nacional realizó el profesorRichard Herr; y, por último, una relaciónde 139 su-
bastasde bienesvinculadosen mayorazgosdispersospor los distintos términos
municipalestoledanos.

Las conclusionesde mayor interés, aparteel carácterde primera desamorti-
zación contemporánceadadaa la presenteoperacióny su insercióndentro del
senodel conjunto fiscal, giran en torno a la lenta transformacióndel substrato
de la sociedadocasionadapor la política coyuntural de Carlos IV: supresiónde
costumbresy privilegios del Antiguo Régimen; ataquea estamentoscon suspro-
gresivasprotestas;denunciaanteel pueblode las injustas desigualdades;enfren-
tamientos entre Ciudad e Iglesia por cuestionesimpositivas...

Por otra parte,se hace notar la escasaentidad que tuvo la desamortización
en la Capital a la hora de establecerrepercusionesde tipo socioeconómico,no
sucediendoasí en ciertas comarcastoledanasen las que fácilmentese observa
un mayor efecto reformador.Con todo, las desamortizacionescomentadasy su
secuela de efectos desordenadoresejercieron un mayor influjo ideológico con
una indudableproyección en el liberalismo del siglo xix.

José CEPEaA GóMEZ

TEORíA DEL PRONUNCIAMIENTO. EL INTERVENCIONISMO MILITAR
EN EL REINADO DE ISABEL II Y EL ACCESO DE LOS GENERALES
AL PODER POLíTICO

Leída el 30 de junio de 1979. Director: Dr. Enrique MartínezRuiz

El fenómenodel pronunciamientoha sido visto porciertahistoriografíacomo
un acontecimientopuramentemilitar, sin contactocon los grupos quecomponen
el mosaicosocial del país. Por%í contrario, para otros autores,un movimiento
de este tipo es «el mecanismodemocráticode mayor sensibilidad que podía
ser puestoen acción». En cualquier caso, los autoresque se han acercadoal
pronunciamientose han fijado únicamenteen el resultado,olvidando con fre-
cuencia su origen, planteamiento,desarrollo, organizacióny entronquecon la
realidad social. Algunos se han estudiadomonográficamente,pero falta una
Teoría del Pronunciamientodel mismo modo que seha hechocon la «Anatomía
de la Revolución»(Brinton, Baechíer,Arendt, etc.) o de la «Conspiración»(Tier-
no Galván, por ejemplo), intentandobuscarun modelo que nos defina las carac-
terísticasgenerales,el denominadorcomún, las variantese invariantesde esos
hechos político-militares, con independenciade la realidadpolítica a que dio
lugar cadauno de ellos. Creemosque reducir el pronunciamientoa un golpede
fuerza militar es ignorar la participaciónde otros sectoresde la sociedadespa-
ñola que acuden,incitan, llaman a los miembros de las fuerzasarmadas.
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Pero, ¿porqué se produceestallamada al hombre de uniformey cuál es la
causade que ésteacudacon tanta prestezaal requerimiento de los paisanos?
¿Cómo se produce esta colaboración?Que hay participaciónpopular en todos
los momentosintervencionistasdel Ejército españoldel siglo xix no puede ne-
garse.En aquelloscasosen quefue débil la relaciónentre las fuerzasmilitares
y los grupos de presión civiles, entre la socidady los cuartosde banderas,todo
intento de intimidación llevado a cabo contra el poder legalmenteestablecido,
ademásde estarcondenadoal fracaso,perdía el calificativo de «pronunciamien-
to» por el de «golpe de Estado».Y esto esasí, a nuestrojuicio, desdeque consi-
deramosque pronunciamientoes «todacrisis política que cuentaconparticipa-
ción del Ejército o unaparte de él, iniciándola o colaborandocon ella una vez
desatada,actuandoen favor de un grupoconcreto o apoyandounaopción polí-
tica determinada,poniendoen juego su fuerza, biencomoamenaza,bien hacien-
do uso externo y efectivo de ella, y suscitandouna respuestade las masas,
favorable o de oposición».Por cierto que tal palabraserá recogidamuy tardía-
menteen el Diccionario de la Real Academiade la Lengua. Y precisamenteen
la edición de 1869, pocos mesesdespuésdel pronunciamientomás trascendente
del reinadoisabelino,y por medio del cual un amplio sector del Ejército —el
mismo que había permitido, no sin esfuerzos,que accedieseal trono treinta y
cinco años antes—, precipitó los acontecimientosque dieron al traste con la
Corona de Isabel II.

El difícil nacimiento del régimen liberal español(en sus tres momentosde
1810-1814, 1820-1823y 1833-1840),necesitadode los cuidadosde las fuerzasarma-
daspara sobrevivir en sus primeros años,va a crear unos lazos de interdepen-
dencia entrelos hombresque sirven al régimen constitucionaldesdelos escaños
de las Cortesy quienes lo hacenen los camposde batalla del Norte. Y, sin que
sea Españael único país donde sucede(repásenselas biografias políticas de
Washington, De Gaulle, Wellington, Eisenhower y tantos otros), los grandes
jefes militares acabanpor monopolizarla aureola, el carismade defensoresde
la libertad, ante los ojos de un pueblo que tiende a olvidar los trabajosrealiza-
dos contra el enemigocomún pormedio de la pluma y en los despachos,y alza-
prima el papel representadopor los hombresque lo combatensobreel terreno-
En los años de la Primera Guerra Carlista se sitúan los puntos de partida del
cursus honorum de Espartero, Narváez,O’Donnell, Prim, Serrano...,que com-
pletarán sus biografías con elevadísimospuestosde la Administración del Es-
tado.

La debilidad del sistemapolítico isabelino permitió el accesode los militares
al poder político al estimular, justificándola, la entradaen juego de las fuerzas
armadasno tanto para asumir como para presionarsobre la potestadabando-
nada por omisión, incapacidado traición de los hombresde gobierno.Una vqz
librado él país de la «facción liberticida»; derrotadas«las parcialidades,el pan-
dillaje, el agio, los escándalos»;«sacudidoel yugo de los tiranos»; «roto el cetro
de la dictadurabrutal...», el Poderpasaráde nuevoa serostentadoporun grupo
político en el cual figurará, sin duda,alguno de los militares quehan llevado a
cabo la acción de fuerza; pero desdeesemomento actuaráncomohombresde
partido. De aquí que los «pronunciamientos»derribasentanto a gabinetespresi-
didos por civiles como por militares. Más aún, debe tenersepresenteque los
presidentesdel Consejoque quisieron llevar más lejos su política reaccionaria,
Bravo Murillo-San Luis y GonzálezBravo, fueron derribadospor unaamplia coa-
lición queincluía numerososgenerales.

Los fenómenosestudiadosen esta Tesis Doctoral se repetirán,con más o
menosvariantes,en 1840, 1843, 1854 y 1868. En otras ocasionesno lograntriunfar
(1841, 1844, 1846, 1866), pero en todoslos casos—y en algunosotros que no olvi-
damos— existirá una colaboraciónentre la clasepolítica y algunossectoresmi-
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litares. Los pronunciamientoseran una continuación de la política, por otros
medios...

GuadalupeGóMEZ-FERRER MORANT

LA OBRA DE ARMANDO PALACIO VALDES COMO TESTIMONIO H.ISJNDRICO
DE LA ESPAÑA DE LA RESTAURACION

Leída el 29 de junio de 1979. Director: Dr. José CepedaAdán

El presentetrabajo constituyeun intento de aproximación a la sociedades-
pañoladel último cuarto del siglo xix, tratando de precisarla mentalidady las
formas de vida de sus distintos grupos sociales.La ¿lite madrileña, las clases
mediasprovincianasy los medios campesinos—tal y como aparecenen la obra
de Palacio Valdés—son analizadosdetenidamente.

Obleto de mi análisis ha sido una fuente de excepcionalimportanciapara
un inwstigador de historia social. Me refiero a la fuente literaria, y concreta-
menteen mi casoa la obra novelescade Armando Palacio Valdés. La primera
dificultad que he encontradoen mi trabajo se refiere al método a seguir, ya
que si la fuente literaria cuenta con una metodologíay unas técnicasmuy pre-
cisaspara su utilización en función de la literatura misma, en lo que se refiere
a su utilización como fuentehistóricasólo cuentahastael momentocon escasas
aunqueimportantes aportaciones.Por ello meha sido imprescindibleforjar un
método que permitiese ponderar científicamente como tal fondo histórico el
inmenso—en torno a nuevemil páginas—y complejoarchivo de que disponía:
la espléndidaproducciónde un autor pertenecientea la escuelarealistadel si-
glo XIX, conuna mentalidadque bien puedeserconsideradacomo el exponente
de la mentalidadpequeño-burguesa.

La forja de este método—que debo confesarha sido el desafío intelectual
más profundo y difícil a que he debido enfrentarmecon motivo de estatesis—
me ha llevado a requerir la ayuda de otras ciencias sociales,sin cuyo utillaje
conceptualy metodológicome hubiesesido imposible trazarun plan de trabajo.
Se trataba,en última instancia,de abordarcon plenorigor científico todos los
significadosposiblesdel peculiar archivo al queme enfrentaba: un conjunto de
mundosde ficción.

El caminoseguidoen mi investigaciónsecomponede tresunidadesbien dife-
renciadas.En primer lugar, una referenciaal contextosociocultural del autor;
se analizadespuésla propia biografía del escritor, para centrarme,finalmente,
en la obra literaria, cuyo análisisconstituyeel objeto del trabajo.Objeto de este
análisis son los mundos de ficción que se estudiancomo si fueran universos
reales; se precisan las estructurassocialesy se señalanlos criterios de valo-
ración que operanen la sociedadespañoladel momento;se intenta tambiénuna
reconstrucciónde la vida cotidiana de los distintos grupos sociales,subrayando
el complejo juego de relaciones que se descubreen los mundos creadospor
Palacio Valdés y determinandolos móviles que guían los comportamientosre-
cíprocos;todo ello nos conducedirectamentea conocercuáleseranlos intereses
y las actitudesmás profundasque movilizaban a la sociedadespañolade la
épocade la Restauración.Tras esteprimer análisis, a todas luces insuficiente,
hemos tratadode conectarlos distintos mundosde ficción con el momento real
a través del propio escritor, quecomohemosapuntadolíneasarriba, esun buen
portavozde la pequeñaburguesía.

El trabajo realizadoha resultadoser muy valioso con miras a una aproxi-
mación a la mentalidadde lasclasesmediasa lo largo del último cuarto del si-
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glo XIX, y al conocimientode su visión respectoa los problemasque se le plan-
teabana la sociedadespañoladel momento y de los recursosque arbitra para
conjurarlos. No es momento de hacerun inventario de las conclusionesa que
hemos llegado; si quisiera,sin embargo,subrayartres o cuatro de las mismas,
porsu especialsignificación:

— El trabajo viene a confirmar unavez más,con toda claridad, la importan-
cia de la literatura comofuente histórica.

— El autor estudiado,Armando Palacio Valdés, debeser encuadradoen el
ámbito de la generacióndel 68, a caballo entre motivacionesideocráticas
y las perspectivasabiertaspor el naturalismo.

— Aparececon toda evidenciael sentido cerradamentecrítico de la obra de
Palacio Valdés frente a las clasesdirigentes (aristocracia,burguesíafinan-
ciera, políticos, clero...) y una demofilia generacionalque en este autor
se convierte en temor y desconfianzahacia las clasespopularesa partir
de los añosnoventa.

— Queda bien claro también el arraigo social del novelista en un nivel de
clases medias, cuyo apoliticismo radical aparecesubrayado, permitiendo
decantar los componentesde la mentalidadpequeñoburguesacon una
gran nitidez de rasgos.

— Se pone de relieve la preocupaciónreligiosa del novelista,referible a un
cristianismo de raíz evangélicaque se ve esencialmenteen La Fe.

Conviene tambiénseñalar,algo quevienea serespecífico—con respectoa su
generación—del autor estudiado,su desentendimiento—ni elogio ni repulsa—
con respectoa la Revolución de Septiembre.Finalmente,en la obra de Palacio
Valdés encontramosexplicitada la dimensiónque tuvieron en las clasesmedias
dos fenómenosde fines de siglo: el regeneracionismoy el 98, poniendode relieve
la forma en que fue afectadopor la crisis de fin de siglo un grupo socialescasa-
menteintelectualizado,apolítico en gran mediday propicio a ver en el proleta-
riado al protagonistade un cambio visceralmenterechazado.

JoséLuis GOZÁLvEZ EScOBAR

EL PENSAMIENTO HISTORIOGRAFICOY SOCIOECONOMICODE ANTONIO

DE CAPMANY

Leída el 22 de mayo de 1979. Director: Dr. Vicente RodríguezCasado

Antonio de Capmany(Barcelona,1742,-Cádiz,1813) encarnade modo notable
el espíritu que caracterizaa la Ilustración española,con unas peculiaridades
originales,y que estainvestigaciónintenta ponerde manifiesto. Al mismo tiem-
po, trata de recuperarpara nuestrahistoriografía el pensamientoy la obra de
un brillante ilustrado,hastala fechapococonocido,o conocidosólo parcialmen-
te. Siendo, además,la esferadel pensamientosocioeconómico—y de la misma
historia económica—,que tratamos, una de las más afectadaspor tal olvido.

El interésde Capmanyresideen su misma época,a caballoentre la sociedad
«antiguo régimen» y la sociedad contemporánea,en la que la tocó jugar un
papel protagonista,a la vez que su inserciónen lascorrientes del racionalismo
central castellanoy en el pensamientocatalán,surgido de las lineasprecursoras
de un procesoindustrial moderno.

Las Memoriashistóricas (Madrid, 1779-1792)marcanun hito en la renovación
historiográfica europea,planteándosepor primera vez una historia económica
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en el sentidoactualdel término, dondelo cuantitativo igualaen interésa lo des-
criptivo. Un método particular, una basedocumentalde primera mano impre-
sionante, una escrupulosabibliografía, una concepción global de la historia y
una revalorizacióndel tiempo más próximo al historiador, permitencalificar de
excepcionalla tareahistoriográficade Capmany.

El análisishistórico de Capmanyle lleva a los planteamientossocioeconómi-
cos sobrelos que seasentabael desarrolloeconómicocatalán.Previo aesteaná-
lisis ha de serla consideraciónde la evolución demográfica,pues,en última ins-
tancia, el número de hombresy su composiciónson factoresdeterminantesdel
proceso de producción y señalan las tendenciasdel mercado de bienes y
servicios.

Capmanypertenceal grupo de los «hombresde 1780». La coincidenciagene-
racional y una problemáticabastantecomún frente al desarrollo económico
dan entidad al periodo. El primer elementocomún del grupo es la considera-
ción de una interdependenciaentre todoslos factoresdel desarrolloeconómico
y una relación, en mayor o menorescala,entreéstos y los problemassociales,
morales,jurídicos y políticos. La pauta del desarrolloeconómicoserámarcada
siempre por el comercio y la industria. Otros elementoscomunesserían: pro-
pugnarpor el mantenimientode unapolítica proteccionistacaraala industria,
basedel comercio,para conseguirel mayor desarrolloposible; desconfianzaen
la administracióndel Estado—2en el control aduaneroy en el contrabandoso-
bre todo— y la inadecuaciónde la política económicaestatal para el objetivo
final de ampliaciónde mercados.

Sobre estasbasesse asientan el pensamientosocial. Peseal conocimiento
directo de Adam Smith, Capmanypartirá del reconocimientode la «sociedad
de órdenes»,sin que ello implique el acatamientode los principios inmovilistas
que inspiran tal sociedad.El gremio juega en su esquemasocialun papel funda
mentalen la estabilidady seguridadsociales,constituyendola propiedadsagrada
de los trabajadores,la institución educadoray moralizadora,el órganode en-
cuadramientopolítico, de desarrolloeconómicoy de asistenciay protección-

Jesúsde JUANA LOPEZ

LA PRENSA DE CENTRO DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA:
EL PERIODICO AHORA

Leída el 29 de septiembrede 1979. Director: Dr. Javier Tuseil Gómez

La Prensaposee, en nuestraopinión, la particularidad de que puede ser
simultáneamenteobjetode estudioshistóricos y fuente parael conocimientode
unadeterminadamentalidadsocialqueen ella semanifiesta.Enel casoconcreto
del periódico madrileño Ahora (1930-1936)hemosintentadoconjugar ambosas-
pectosporquesu contenidorefleja tanto lascaracterísticasdel público al queva
dirigido (la clasemedia) como la estructuramental, redaccionaly empresarial
que lo sustenta.Según esto,por razonesde métodoy de simple lógica, el análi-
sis interno del diario, del vehículo en sí, lo consideramosnecesariamenteprevio
a la manifestaciónde su contenidoe imprescindibleprecedentede la visión que
muestradel acontecercotidiano de la comunidadsocial en la queestáinmerso,
ya que su organización,su financiación,el modo de produccióne impresión, su
equipo redaccional...,constituyen la plataforma de la que emana su orienta-
ción y su personalidad.Esta simple apreciaciónes la que justifica la división
fundamentalque presidenuestrotrabajo.
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En primer lugar, en el capítulo que tiene como epígrafe.Metodologiay ob-
jetivo», hemos procurado exponerlos criterios que informan el desarrollo de
nuestraaportaciónrazonandosu eleccióny validez e, igualmente,explicitar el
objetivo final que nos habíamospropuestoalcanzar.

Despuéshemos incluido un somero y breve resumende los momentoshis-
tóricos inmediatamenteprevios al nacimiento del periódico para enmarcaren
un tiempo y en unascircunstanciasconcretassU gestacióny su aparición pú-
blica.

A continuación,el importantecapítulo en el quese analizanlos aspectosfor-
males, internosy de organizacióndel propio órganoinformativo. En él se des-
cribe desde su aparienciaexterna, datación, publicidad, característicastécni-
cas y empresariales,tirada,dirección,redacción...,hastala orientaciónideológica
y la postura política que mantuvo continuay constantemente.

En la que podemoscalificar como segundaparte de la tesis se revisany
repasanlos acontecimientosy los planteamientospoliticosocialesde la II Repú-
blica españoladesdelos personalesenjuiciamientosy la particular óptica men-
tal que emitía y poseíaeste órganode opinión pública. Aunque, por su natura-
leza, un periódicada materiapara tocary tratar infinidad de temas,hemosteni-
do que limitarnos a presentaraquellos aspectosy asuntosque él mismo real-
zaba,aquéllosque mostrabacomo másimportantesy dedicabamás espacioedi-
tonal, los que tenían una transcendencianacional intrínseca, y aquéllos que,
por sus sugerenciaso su tratamiento,eran planteadosde una forma original o
resultabaninteresantespor su particular enfoque.

Por último, terminamoscon un epílogo en el que reseñamosla opinión de
Ahora referenteal trágico desenlacefinal republicanoy en el que hacemosun
balancevalorativo de lo que representóa nivel periodísticoy de la importancia
que tuvo como portavoz de una determinaday delimitadaclasesocial.

Sylvia LYN HILTON

LAS INDIAS EN LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA. 1739-1759

Leída el 15 de junio de 1979. Director: Dr. Juan Pérezde Tudela

Esta tesis doctoral trata de los diferentesconflictos de origeno interésame-
ricano de que se ocupala política exterior españoladesdela guerrahispanoin-
glesade 1739 hastala muertede FernandoVI; añosde exacerbadapreocupación
colonialy comercial,que tienenun enormesignificadopara la historia de Euro-
pa en generaly de América en particular, añosen que Inglaierra se enfrentará
primero a Españay luego a Francia a causade sus ambicionesterritoriales y
comercialesen América.

Se estudian los diversosfactoresque gravitan sobre la ruptura de 1739 en-
tre Inglaterray España: el contrabandoinglés en las Indiasespañolasy la pre-
tensión inglesaa la libre navegaciónen respuestaa las actividadespunitivas de
los guardacostasespañoles;el asiento de negros; y la creación de la nueva
colonia inglesade Georgia. Se siguen en detalle los esfuerzosdiplomáticos por
resolver estos conflictos hasta desembocaren la convención de El Pardo de
enerode 1739, cuyo incumplimiento dará pasoa lasarmas.

Las relaciones de Españacon Francia y Portugal cara a la guerra contra
Inglaterra también ofrecen importantesvertientesamericanasy las respectivas
posturas en estascuestionesvienen a ser complicadasaún más por razones
dinásticasy personales,y en seguidapor la guerra de sucesiónaustriacaque
siguió a la muerte del emperadorCríos VI en 1740. FranciaacabaráalineAn-
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doseal lado de Españaen la contienda,mientras que Portugal se mantendrá
neutral, aunquelos beneficioscomercialesque sacanlos mercaderesinglesesde
Portugal y sus colonias de hecho constituyenun poderosoapoyo económicoal
esfuerzobélico inglés.

Las operacionesbélicas en América son muy numerosasy de diversaíndole,
pero, en general,se reducena infructuosasagresionesinglesascontraplazases-
tratégicasdel Imperio español,y a una guerra casi exclusivamentedefensiva
por parteespañola.Lo cierto es quela guerraamericanaquedarelegadaa un se-
gurido plano al estallar las ‘hostilidadesen el continenteeuropeoy también al
desgastarseel ímpetu bélico ingtés en las costosase inútiles expedicionesde
Vernonal principio de la guerra.

La muertede FelipeV en 1746 trae no sólo un cambio de monarcaen el trono
español,sino una enconadalucha de faccionesque desembocaen un reajuste
ministerial y un importanteviraje en las directrices de la política exterior es-
pañola. Las prolongadasy complicadasnegociacionesde los tratadosde paz de
1748, de comercio de 1750, y de límites de 1750 revelan un nuevo orden de prio-
ridadesentre las preocupacionespolíticas de los dirigentesespañoles.La defen-
sa de América pasaa primer plano comouno de los supuestosbásicos de una
nueva política de regeneraciónde España,que cuentacon los recursoshuma-
nos y materialesde las Indias para potenciar su recuperacióneconómica.

Pacifismo y afán de independenciacaracterizanla diplomaciadel reinadode
FernandoVI, pero los desvelosy trabajos de sus ministros procuranqueno se
caigaen unainútil y peligrosapasividad. En el exteriorse hacengrandesesfuer-
zos e incluso concesionespara confiar a los enemigossin perjudicar a los ami-
gos,y paraalejar el fantasmade la guerradela puertaespañola,mientrasprosi-
gueel reformismo.

En resumen,un utópico irredentismolegalista y una política esencialmente
prohibitiva y punitiva respectode las agresionesextranjerascontra las Indias
españolas,dominan en la diplomaciade los últimos años del reinado de Feli-
pe V, siendorechazadosy superadoscon el advenimientode FemandoVI y un
nuevo equipo ministerial que percibe los graves peligros que amenazana las
Indiasespañolasy que además,de acuerdocon la mejor doctrina mercantilista,
piensaen la posibilidad de aplicar el monopolio colonial en beneficio exclusivo
de España.

EduardoSEGOVIA GUERRERO

LA HISTORIOGRAFíA ARGENTINA DEL ROMANTICISMO

Leída el 2 de mayode 1979. Director: Dr. Antonio Rumeude Armas

No existen,en general,trabajosqueden unavisión global de la historiografía
argentinacon criterios científicosy críticos modernos.Hay algunasexcepciones,
como es el casodel ya clásico manual de Rómulo D. Carbia Historia crítica de
la Historiografía argentina, insustituible entre otras razonespor ser el único
en su género, aunqueya resulte insuficiente. Es necesario,para llegar a ese
panoramageneral y completo, realizar investigacionesprevias sobre los dife-
rentes períodosy autoresdel quehacerhistórico argentino.

El conocidocomo «períodoromántico»en la historia de la cultura argentina
es uno de los más importantes desdeel punto de vista de la historiografíapor
lassiguientesrazones:

1. La generaciónrománticaargentina, también conocida como generación
de 1837, estáconstituida por un grupo de intelectuales,el primero de la época
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independienteque, adoptandocon mayor o menor convicción los postulados
del romanticismo—sobre todo del luego llamado «momanticismosocial»—tra-
tan de superarla situación de una Argentina destrozadapor lasguerras civiles;
superarla división a la que había llevado el enfrentamientoentre los dosparti-
dos irreconciliables—unitario y federal—y, a partir de la conciliación nacional,
enfrentarsecon la solución de los problemasdel país.

Los hombresde 1837 son los que colaboraránen el derrocamientode la dic-
tadura personal de Juan Manuel de Rosasy los que, posteriormente,a partir
de 1853, seránlos responsablesde la organizaciónpolítica argentina.Algunos de
ellos, incluso, llegarána presidentesde la República,comoes el casode Domingo
Faustino Sarmientoy de BartoloméMitre.

2. Los miembros de la generaciónargentinade 1837 unieron a su condición
de hombresde acción la de intelectuales.Juntoa su preocupaciónpor resolver
los problemaspolíticos y socialesconcretos,encontramostambiénen ellos una
inquietud intelectual que les lleva, entre otras cosas,a ocuparsepor primera
vez de la historia nacional.Algunos de ellos fueron historiadoresen el sentido
estricto, como es el caso de Mitre o de Vicente Fidel López, con cuyas obras
comienza realmente la gran historiografía argentina.Otros, sin serlo, dieron
también una interpretacióndel pasadoargentino. Ello es lo que encontramos
en el Facundode Sarmiento,en el DogmaSocialistade EstebanEcheverríao en
los importantes ensayosde Juan flautista Alberdi y en los trabajos críticos de
Juan María Gutiérrez.

Si bien existen infinidad de ensayosy estudios sobre las obras de estos
autores,son escasoslos que se ocupande su labor histórica o de su pensamien-
to histórico, a pesarde ser los verdaderosautoresde la versión«oficial y liberal»
de la historiaargentina.

3. Los escritoresde la generaciónromántica, los primeros historiadoresar-
gentinos,parten en generalde una actitud de rechazode la tradición española.
Ello es perfectamenteexplicablepor lasparticularescircunstanciashistóricasen
que les tocó vivir.

El antihispanismoinicial es prácticamentecomúnen casi todos los hombres
del romanticismoargentino.Ello les lleva a impugnar en bloque toda la actua-
ción de Españaen Américae incluso las aportacionesespañolasal procesohis-
tórico universal.

Posteriormente,la reflexión madurano condicionadapor las efervescencias
de los primerosmomentos,lleva a muchosautoresa revisar su actitudy a adop-
tar posicionesmásserenasy de mayoresvalorescientíficos.Esto es lo quevemos
en Alberdi, en López, en Mitre y, en algunamedida,en Domingo Faustino Sar-
miento. Los menos,JuanMaria Gutiérrezentreellos, no variaron su antiespaño-
lismo inicial, y así éste seconvirtió en una constantede su pensamiento.Anali-
zar las motivaciones de tales actitudes, así como estudiar la evolución de las
posicionescon que los románticosargentinosseenfrentancon Españay lo es-
pañol, ha sido una de las preocupacionesfundamentalesdel presentetrabajo.

Los hombresde la generaciónargentinade 1837 estánprofundamenteinfluen-
ciados por el romanticismo que impregnó a toda la cultura argentina de la
épocay que fuera justamenteintroducidapor uno de ellos —EstebanEcheve-
rna— en 1830.

Como románticos, en todos ellos es común la profunda concienciahistórica
que caracterizóal movimiento en Europa. Sin embargo,esa actitud «historicis-
ta» se exacerbóen Argentina por las peculiarescircunstanciaspolíticas. Hay
un trasfondohistórico-político que palpita en todaslasobrasde la época,y así
se hace evidenteno sólo en las obras historiográficas, no sólo en los ensayos
políticos que tratande interpretarel pasadonacional,sino tambiénen lasobras
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estrictamenteliterarias: en los cuentosy poemasde Echeverría,en las novelas
de José Mármol y en las poesíasde Hilario Ascasubi.

La nota fundamentalde los románticosargentinoses su preocupaciónpor
encontrarsolución a los problemasnacionales.Estees uno de los motivos por
los que se enfrentan con la historia: encontrar en el pasadolas claves de la
situación del país que les permitan llegar a resolver la angustiantesituación
nacional.La preocupaciónhistórica, pues,si bien es fundamentalen ellos, no es
exclusiva. Inseparablede ella es la inquietud política que dominó a los hombres
de 1837. Junto al historicismo romántico por cuyos principios interpretaronel
pasadoargentino, encontrarmosuna apasionadaadhesiónal liberalismo demo-
crático en lo político.

En los postuladosdel liberalismo democráticocreyóla primera generación
de intelectualesde la Argentina independienteencontrarlas raícesde su tradi-
ción historicopolítica. Aquélla que, con más criterios políticos que históricos,
hicieron iniciar en el movimiento independentistade mayo de 1810 a despecho
de los siglos de tradición hispánicaque quisieron aniquilar.



Memorias de Licenciatura

Relación de Memorias de Licenciatura leídas en el Departamento de Historia
Moderna, durante el curso 1978-79,en las convocatorias que se indican:

Octubre 1978

Fernando Alvarez Martínez: «La propiedad agropecuaria en Jerez de la Frontera,
según el Catastro de Ensenada.» Director: Dr. D. José CepedaAdán.

M: Cruz del Amo del Amo: «La incorporaciónde la mujer al trabajo: las tele-
fonistas (1898-1933.»Director: Dr. O. JoséCepedaAdán.

M.’ JoséEsquerOñate: «El estamentoeclesiásticoen el Madrid del siglo xvii>.
Director: Dr. D. JoséCepedaAdán.

Paloma F¿rnándezQuintanilla: «La mujer ilustradaenla Españadel siglo xviii.»
Director: Dr. D. José Cepeda Adán. Trabajo galardonado con el premio
«María Espinosa» para Memorias de Licenciatura de carrera superior, 1980.

M! Purificación FuentePérez: «Los inicios del magisteriofemenino en España
(1838-1868.»Director: Dr. D. JoséCepedaAdán.

MercedesGarcíaBasauri: «La mujer en el catolicismosocial dutanteel reinado
de Alfonso XIII.» Director: Dr. D. JoséCepedaAdán.

Paloma Gómez Pastor: «Proyecto de reforma de la Inquisición en 1768.» Direc-
tor: Dr. O. JoséCepedaAdán.

Juan González Alvarez: «La izquierda socialista: el grupo Nuestra Palabra,
1918-20.» Directora: Dra. D! M! del Carmen García-Nieto Paris.

Ana M. Hidalgo Ogaya: «La mujer madrileñaen O. Ramónde la Cruz: literatura
y realidacL»Director: Dr. O. JoséCepedaAdán.

Encarnación Lozano Hernando: «La nobleza madrileña en la primera mitad del
siglo xviii.» Director: Dr. D. JoséCepeda Adán.

Félix Martínez de la Cruz: «El ejércitopopular regular: origenesy formación.»
Directora: Dra. O: M.t del CarmenGarcía-NietoParís.

Paloma Martínez Román: «Los extranjerosen Españaen el siglo xviii: su pre-
senciaen Madrid>. Director: Dr. O. JoséCepedaAdán.

Isidro Matías Cerro: «Historiografíadel siglo xvii. FranciscoMartínezde Melo:
Historia de los movimientos, separacióny guerra de Cataluña.»Director:
Dr. O. José Cepeda Adán.
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M. Luisa MohedanoFuertes: «La enseñanzaen Españadurantela guerracivil.>
Directora: Dra. D~ M.’ del CarmenGarcía-NietoParís.

Luis Mora Cortezo: «Aproximación al pensamientohistórico españolentre la
crisis de 1898 y la realidadhistórica de Españaen Américo Castro.»Direc-
tor: Dr. O. JesúsBravo Lozano.

M. Luisa Olaizola Morales: «Acción Española:pensamientotradicionaly monar-
quía en la II República.» Directora: Dra. O! M? del CarmenGarcía-Nieto
París.

Angel Ortega Gala: «La desamortizaciónen la provincia de Segoviaduranteel
siglo xix (1836-1903).»Director: Dr. O. Angel GarcíaSanz.

Julia PecharrománRedondo: «Castroserracín:evolución demográficade su ce-
munidad rural, 1795-1833.»Director: Dr. D. JesúsBravo Lozano.

Javier de Prado Rodríguez: «Cultura y política en Hora de España <1937-39).»
Directora: Dra.D.’ M: del CarmenGarcía-NietoParís.

Mariano SerranoMuñoz: «Hospital de la Universidadde Talaverade la Reina
(siglos xv-xIx).» Director: Dr. O. Rodrigo RodríguezGarraza.

M.’ José SobejanoSobejano: «La estructurasocial de Castilla en el siglo xiv y
el despenar de la conciencia regional. El Norte de Castilla.» Director:
Di-. D. Juan IgnacioGutiérrez Nieto.

Germa Zorn Krause: «Comerciantesalemanesen Españaen el siglo xviii.»
Director: Dr. D. JoséCepedaAdán,

GuadalupeZurdo Moreno: «Política agrariadel PCE en la guerraciviL» Direc-
tor: Dr. O. Rodrigo RodríguezGarraza.

Noviembre.1978

JosefaCastilla Soto: «Los barrios madrileñosen el último tercio del siglo xviii.»
Director: Dr. O. JoséCepedaAdán.

JuanAntonio SánchezBelén: «Sociedaden crisisy literatura en la Españadel si-
glo xvii. La figura del desengañoen el teatro barroco.»Directora: docto-
ra D! M. Victoria López-CordónCortezo.

Enero 1979

Carlos Antolín Cano: «Las relacioneshispano-portuguesasen el período revolu-
cionario (1787-1802).»Directora: Dra. D.’ M! Victoria López-CordónCortezo.

Ana RosaDomínguezSantamaría:«La Real Fábricade Pañosde Brihuega»Di-
rector: Dr. D. JesúsBravo Lozano.

Gloria Angeles FrancoRubio: «La incorporaciónde la mujera la Administración
del Estado,municipios y diputaciones(1918-1936).»Director: Dr. O. José Ce-
peda Adán. Trabajo galardonadocon el premio «María Espinosa»para Me-
moriasde Licenciaturade carrerasuperior, 1980.

Manuel HernándezRuigómez: «Gabriel de Yermo y su importanciaen el proce-
so emancipadormejicano.»Director: Dr. D. Juan Pérez de Tudela.

FranciscoJavier LázaroSánchez: «La señorializaciónde Villavieja de Yeltes en
el siglo xvi.» Director: Dr. D. JuanIgnacio GutiérrezNieto.

Juan Ignacio Lis Muñoz: «Avila en el siglo xvii: estructurademográfica.»Direc-
tor: Dr. O. JoséCepedaAdán.

PedroMartín López: «Hacienday sociedaden el trienio constitucional: Segovia,
1820-23.»Director: Dr. D. Angel GarcíaSanz.

Elisa MartínezVega: «Cedulariode la NuevaEspaña:Virreinato del marquésde
Jelves.»Director: Dr. O. JuanPérezde Tudela.

MY Julita PérezRamírez; «El pensamientode Clavijo y Fajardo.~Directora: dcc-
tora D.~ Victoria López-CordónCorteza
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CarmenSánchezGiménez:«La reforma educativaen la Españailustrada del si-
glo xviii: su incidenciaen Madrid.» Director: Dr. D. JoséCepedaAdán.

Isidro SánchezSánchez: «Prensay sociedaden Toledo (1833-1939).»Directora:
Dra. D! M! Victoria López-CordónCortezo.

JuanSánchezSánchez:«Toledo y la crisis del siglo xvii.» Director: Dr. D: An-
gel GarcíaSanz.

Octubre 1979

JuanFranciscoEsteveMiguel: «Sisasy propios en el Madrid de Felipe V.» Direc-
tor: Dr. D. JoséCepedaAdán

CarmenFernándezde la CadenaTortosa: «Estructurasociocconómicade Guada-
lajara en el siglo xvi.» Director: Dr. D. Juan Ignacio Gutiérrez Nieto.

Clotilde PuértolasVillanueva: «La gamazadaen el contextode la cuestiónforal
navarra.» Directora: Dra. D! M! del Carmen García-Nieto París.

M? Angeles Rodríguez Sánchez: «Brujería y supersticiónen la Españadel si-
glo xviii.» Director: Dr. D. JoséCepedaAdán.

Román SánchezGonzález: «Evolución demográficaen los Montes de Toledo en
el siglo xviii.» Director: Dr. D. FranciscoJavier Guillamón Alvarez.

, . 4

Relación de las Memorias de Licenciatura leídasen el Departamentode His-
toria Contemporáneaduranteel curso 1978-79-

M.- José Alvarez López: «La Universidadde Madrid entre 1876 y 1887.» Leída
en junio de 1979. Director: Dr. D. JoséGutiérrezAlvarez.

Gerardo Rafael Bex Muñoz: «La reforma administrativa de Maura para la isla
de Cuba, vista por la Prensamadrileña.»Leída en septiembrede 1979. Direc-
tor: Dr. D. JoséM. Jover.

Amparo Candelasde la Fuente: «La cuestiónsocial en Españaen el último ter-
cio del siglo xix, a través de la Real Academiade CienciasMorales y Políti-
cas.» Leída en septiembrede 1979. Director: Dr. D. JoséGutiérrez Alvarez.

Carmen Comas Mata: «Análisis de contenido de los discursos de apertura de
curso de la Universidadde Madrid en el siglo xix.» Leída en septiembrede
1979. Director: Dr. D. JoséGutiérrez Alvarez.

M! CarmenFernándezAcero: «La rebeliónde los cipayos(1857-59)a travésde la
Prensa española de la época-» Leída en septiembre de 1979. Director:
Dr. D. JoséU. Martínez Carreras.

M? Belén FernándezManterola: «El alumbradopúblico y la vigilancia nocturna
en Madrid, 1851-1881.»Leída en junio de 1979. Director: Dr. D. JoséGutiérrez
Alvarez.

JoséAndrés Gallegosdel Valle: «Las relacionesexterioresde Españay la guerra
franco-prusiana,1870-7k. Leída en enerode 1979. Director: Dr. D. JoséMa-
ría Jover.

Antonio Gayo Sevillano: «La etapaintermediade la Repúblicade Weimar (1924-
29) a través de la Prensaespañolade la época.»Leída en septiembrede 1979.
Director: Dr. D. JoséU. MartínezCarreras.

Angel GonzálezBajo: «Sociedady política a través de La Jornada.» Leída en
junio de 1979. Director: Dr. D. JoséGutiérrezAlvarez.

JoséGonzálezCarpenter: «Aspectosde la crisis de 1929 a través de la Prensaes-
pañola de la época.»Leída en junio de 1979. Director: Dr. D. JoséU. Martí-
nez Carreras.

Isidro GonzálezGarcía: «El Affaire Dreyfus y la Prensaespañola.»Leída en
septiembre de 1979. Director: Dr. D. JoséU. Martínez Carreras.
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Julia Gutiérrez Martínez: «Análisis sociocconémicode una explotaciónminera:
Hulleras del Turón, 1890-1934.» Leída en septiembre de 1979. Directora:
Dra. D! EstíbalizRuiz de Azúa.

Carlos Hermida Revilla: «Coyuntura económicay conflictividad campesinaen
Castilla.» Leída en junio de 1979. Director: Dr. D. JoséSánchezJiménez.

Luisa N. Jiménez Gómez: «La guerra chino-japonesa(1894-95)a través de la
Prensade la época.»Leída en octubrede 1978. Director: Dr. D. JoséU. Mar-
tínez Carreras.

M! PazLadrón de Guevara: «Estructurasagrariasen Ciudad Real en el primer
tercio del siglo xx.» Leída en octubrede 1978. Director: Dr. D. JoséSánchez
Jiménez.

BernardinoLópez Arregui: «La opinión pública españolaante la revolución me-
xicana>. Leída en octubre de 1978. Director: Dr. O. José U. Martínez Ca-
rreras.

Tirso Lumbreras: «La propiedadde la tierra en la comarcade Talaverade la
Reina en el siglo xix.» Leída en septiembrede 1979. Director: Dr. D. José
SánchezJiménez.

FranciscoJavierMaeso Barroso: «La guerrafranco-prusianaa través de los in-
formes de los diplomáticos españoles.»Leída en junio de 1979. Director:
Dr. D. JoséU. MartínezCarreras.

M! Dolores MendozaEspín: «Los orígenesdel nacismoalemán(1919-23)a través
de la Prensaespañolade la época.» Leída en octubre de 1978, Director:
Dr. D. JoséU. MartínezCarreras.

Julia Moreno García: «Aspectosdel tráfico de esclavosdurantela primeramitad
del siglo xix en España.»Leída en octubrede 1978. Director: Dr. D. José U.
Martínez Carreras,

MercedesOjeda Sánchez: «Relacionesentre Españay China desde 1927 hasta
1937.» Leída en junio de 1979. Director: Dr. O. JoséU. Martínez Carreras.

Blanca RamudoCampos: «Análisis histórico de la hulla en Asturias en el si-
glo xix.» Leída en septiembrede 1979. Director: Dr. D. José Gutiérrez Al-
varez.

JuanManuel Riesco Pérez-Dueño:«Nuevasperspectivasde la guerraaérea,1936
1939.> Leída en septiembrede 1979. Director: Dr. O. JoséGutiérrez Alvarez.



Jornadas de estudiosde la provincia
de Madrid

En el mes de diciembrede 1979 se celebraronlasprimerasJornadasde Es-
dios de la Provincia de Madrid, organizadaspor la Excma. Diputación Provin-
cial. La ponenciadedicadaa Historia y Sociologíareunióunasveinte comunica-
ciones, la mayoría de ellas referidasa aspectosde historia moderna y contem-
poránea,así como a los archivos de la provincia. Hubo tambiénponenciasdedi-
cadas a Arte, Arqueología, Museos, Geografía, Economía,División territorial,
Rutas turísticas, Literatura y Publicaciones,Ecología, etc.

En esperade la publicaciónde íos trabajospresentadosy de lasconclusio-
neselaboradasen las Jornadas,no queremosperder la ocasiónde señalareste
hecho, que consideramosde interés, dentro del augeactual de la historia re-
gional.


