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COLOQUIO INTERNACIONAL CARLOS III Y SU SIGLO.

Poriniciativa del Departamentode Historia Modernadela UniversidadCom-
plutensedeMadrid, losdías14, 15, 16 y 17 denoviembrede 1988secelebróun Co-
loquio de carácterinternacionalquebajoel lema«CarlosIII y su siglo»,abordóla
realidadhistoriográficadel siglo XVIII.

Tras las palabrasde aperturay bienvenidadel Presidentedel Coloquio, Luis
Miguel EncisoRecio,y del Decanode la Facultadde Geografiae Historia,las po-
nenciasde BartoloméBennassary Antonio Mestrecentraronel Coloquioy sirvie-
ron de introducciónal gran númerode ponencias,colaboracionesy comunicacio-
nes presentadas.

Antonio Mestre defendió la tesis de que la historiografíaespañoladel si-
glo XVIII superócon mucho a la producciónliteraria del momentoy. en su tra-
bajo,demostrócon datoslos distintosgradosde independenciade loshistoriado-
resde la épocarespectoal poderpolítico-

BartoloméBennassaranalizó la contribuciónfrancesaa la historiografiadel
siglo XVIII español.Expusocómo «el estudiode la Ilustraciónespañolano se
puedeapartardel estudiode la difusión de las ideasy modelosfrancesesen la
península».Sin embargo,reconociótambiénque«pocoa pocoestepuntode par-
tida se haceaccesorioy el interésdelos investigadoressefija enlascaracteristicas
específicasde la Ilustraciónespañola».

El análisis dela demografíaespañoladel siglo XVIII fue analizadopor zonas
geográficas.JoséManuel PérezGarcía se centróen el modelo de la Españadcl
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norte y del este: Manuel Martin Galán en el modelo castellano-andaluz-extre-
tueñoy CarmenAnsón en la demografíaasturiana.

La jerarquíaepiscopalespañola.como gruposocial dc granimportanciaen el
siglo XVIII, fueexpuestapor JoséManuel CuencaToribio. Porotraparte.Teófa-
nesEgidoLópezdisertósobreel fenómenode la religiosidadespañola,y Maximi-
liano Bardo Gonzalose centróen la situacióndel bajo cleroen el siglo XVIII.

En cuantoa las relacionesinternacionalesy la historiografíaespañola,fue des-
tacablela ponenciade Maria Victoria LópezCordón,y la de Didier Ozanamcon
su trabajo«Le’ Secretdu rol et l’Espagne».

Antonio DomínguezOrtiz centrósu aportaciónen un estudiosobre«El Poder
Real y podereslocalesen la épocade([arlos III». Recordóque el equilibrio entre
cl PoderReal y loscuerposintermediosenel AntiguoRégimentenia,comocondi-
ción mutua.el acatamientoal poderReala cambiodeun alto gradodeautonomía.
«([arlos III era,por naturaleza,enemigode las ideas radicalesy de las soluciones
violentas,su experienciacomo rey de Nápolestambiénle habíaenseñadoque la
autoridad real, por más absolutaque fuera en teoría, tenía límites: recomió los
podereseclesiásticossin dejarde mantenerumia buenaarmonía.Limó los abusos
delosbaronaggiosin destruirlo inclusolos modestosavancesconseguidoscarecie-
ron de la sanciónlegal que le hubieradadola promulgación,indefinidamentere-
tardada,del CódigoCarolino. Convieneteneren cuentaestosprecedentespara
explicarnosciertascontemporiLaciones y aún retrocesosdurantesu actuación
como rey de España».

Otros historiadores,comoJuanPérezde Tudela,descubrieronnuevosaspectos
sobrelas relacionesde Carlos III y Amenca,o, comoJoséCepedaAdán,centraron
su disertaciónen el perfil humanodel rey. El estadode la investigaciónsobreel
Ejército españoldel siglo XVIII fue analizadopor JoséCepedaGómez.Enrique
Martinez Ruiz y Magdalenade Pazzis Pi Corralesapodaronuna comunicación
sobre«Creacióny organizaciónde la Compañíade Fusilerosy Guardabosques
Reales(1761)’>. Porúltimo, Cristina BorregueroBeltránexpusola situaciónde los
«Extranjerosal serviciodel Ejércitoespañoldel Siglo XVIII». El estudiosobre«La
Marinaespañola»,fue abordadopor JoséAlcalá Zamora.

El Estadoy la Administracióny la improntadeCarlosIII enlos distintosorga-
nismosque la componenfueron tratadospor PereMolas Ribalta,quehizo un re-
corridopor los entresijosde las secretaríasdc estadoy de despacho,la importancia
delos consejosde la Españaborbónica,laestructurade las magistraturas,la admi-
nistraciónterritorial, los intendentes,así como la situaciónde los territoriosautó-
nomos, los municipios y los señorios.

La sociedadespañolafue tambiénobjeto de ponenciasy comunicacionesdi-
versas.Antonio Garcia Baqueroy Carlos Alvarez Santaló introdujeroneí tema
con un estudiogeneralde la sociedadespañoladel siglo XVIII. EnriqueMartínez
Ruiz se centró en los diversosconflictos socialesacaecidosen la Españadel si-
glo XVIII. asi como Miguel Avilés aportéinteresantesideassobre«La historio-
grafía y las Nuevaspoblaciones».Antonio Ferrer Benirneli volvió con nuevas
aportacionessobreeí tema «los jesuitas y los motines en la Españadel siglo
XVIII». RosaCape!expusola situaciónde la mujeren el siglo XVIII como grupo
social específicoy decaracterísticasespeciales~.quea la luzde la historiografíamo-
derna interesaresaltar

Otrascolaboracionesdestacablesson lasdeElenaMazaZorrilla con «Asisten-
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cia social en Castilla-León»,Alberto MarcosMartín con «El mundorural caste-
llano en el siglo XVIII» y Valentin Vázquezde Prada,Alfredo Floristán,JoséMa-
ria Seséy Ana Azcona con «Navarray el podercentralen el siglo XVIII».

Las últimasjornadasdel coloquio internacionalcontaroncon interesantestra-
bajoscomoel deJoséCepedaAdán: «Grupossocialesenel Madrid deCarlosIII»,
Antonio Gallego: «La músicaespañolaen el reinadode Carlos III», Jerónimo
López de Salazar: «La oligarqula rural en el Campo de Calatrava»y Gloria
FrancoRubio: «Estructurade la propiedadurbanaen el Madrid de Carlos III».

Como cierre a este coloquio Luis Miguel Enciso Recio disertó sobre «La
‘Ilustración española»,completandoeste mismo temaJosephPérezcon «La Ilus-
traciónen América».No fueron olvidadosotrosaspectoscomo «([arlos III y el tea-
tro» por Antonio Bonet,o «LaUniversidady la Cienciaen el sigloXVIII» porJosé
Luis Peset.La AgriculturaporJuanIgnacioGutiérrezNieto y «Lasideaseconómi-
cas Ilustradas»por ErnestLluch.

Antes de concluir hay quedestacarque el marcodel coloquio, la Facultadde
Geografíae Historia de la UniversidadComplutense,se vio trasladadoen la pe-
núltima jornada,al Salón de Actos del ColegioUniversitariode Segovia.La So-
lemne Sesiónde clausura.la entregade diplomasy despedidade los asistentes
tuvo lugarenel SalóndeGradosde la Facultadde Geografiae Historia dela Uni-
versidadComplutense,dandoporfinalizadaunade las mássignificativasconme-
moracionesal bicentenariode Carlos III.

Cristina BORREGUEROBELTRÁN

CONGRESODE JOVENESHISTORIADORESYGEOGRAFOS

Del 12 al 16 del pasadomesde diciembrede 1988 se celebraronen la Facultad
de Geografíae Historia de la UniversidadComplutenselas sesionespúblicasdel
Congresodc JóvenesHistoriadoresy Geógrafos,organizadopor la Asociaciónde
EstudiosHistórico-Geográficosde la UCM (ADES)con la colaboracióndel Cole-
gio Oficial de Doctoresy Licenciadosen Filosofíay Letrasy en Cienciasde Ma-
drid. En dicho Congreso,que contó con la Presidenciade Honor de 5. A. R. el
Príncipede Asturias.participaroncercade 500 jóvenesuniversitarios—de los que
216 presentaroncomunicaciones—.convirtiéndoseasí estasjornadasen unasde
las de mayor magnituddurantelos últimos anos.

Los objetivospropuestospor losorganizadoresquedaronampliamentecubier-
tos. Enire éstosfigurabanlosde otorgarla oportunidada los jóvenesinvestigado-
resparaexponerlos resultadosde susinvestigacionesa todala comunidadacadé-
mica sin las limitacionespropiasde los congresostemáticos.asi como facilitare1
intercambiode impresiones,técnicasy conocimientosentre los asistentes.

Las exposicionesde las 189 comunicacionespresentadasal Congreso—todas
avaladasporcatedráticoso profesoresuniversitarios,u otrasautoridadesacadémi-
cas—fuerondistribuidasen distintasáreassegúnsu especialización(Historiadel
PensamientoGeográficoy del Urbanismo.Historia delArte. Historia de América.
Prehistoriay Arqueología.Historia Antigua.Historia Medieval.Historia Moderna
e Historia Contemporánea),siendoestaúltima la másnumerosa,con 63 comuní-
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cacione~.Todasellas seránrecogidasen las Actas del Congreso.que actualmente
se hallanen procesode publicación.

Al mismo tiempo.se elaboréun programade actividadesparalelasen el que
figurarondiferentesvisitas a la Bolsade Madrid.el Museodel Ejército, los fondos
reservadosdel Museodel Pradoy el Madrid de los Austilas —asícomo un ciclo
cmnematográ~coen colaboracióncon el Ateneode Madrid—,que se desarrollaron
con la plenasatisfacciónde los asistentes.

Lamentablemente,por coincidir con la jornadade parogeneral,las sesiones
previstasparala exposiciónde las 33 comunicacionescorrespondientesa la Hísto-
na Modernano pudieroncelebrarse,lo que privéa los asistentesde la oportuni-
dadparaconocerlasmásrecienteslineasde investigaciónenestamateria.No obs-
tante.la lecturade las comunicacionespresentadasnos permiteafirmarsin temor
al errorquesunivel alcanzó—y. en muchoscasos,superó—la categoriaesperada.

Pesea coincidir la celebracióndel Congresocon el Bicentenariode la muerte
de CarlosIII —o quizá por eso mismo,puesal tiempose celebrabael Congreso
monográficoorganizadopor el Ministerio de Cultura—,sólo tina comunicación
firmada por J. Pedro Téllez Parrilla centrabasu atenciónen el reinado del
monarcade la Ilustración.

La libertad temáticade este Congresonos permite, sin embargo, señalar
—desdela libre concurrenciade los comunicantes—la existenciadevariaslineas
de investigaciónentorno acuestionesconcretas.Mi, podemosseñalarque la aten-
ción (le losjóvenesinvestigadoresdela Historia Modernagira entorno a la lnqui—
síción, o a los testamentos,escriturasde últimas voluntadese inventarios«post
mortem»como fuentesparaeí estudiode actitudes~.mentalidadesu otrascuestio-
nesde historia sociológica.Al mismo tiempo, puedeindicarseun relanzamiento
de la historiografíabibliográfica en susdiversasvariantes:en este sentidose pre-
sentarondoscomunicaciones:«Edicionesde las obrasde Vives en el siglo XVII»
de ValentínMorenoGallego,y «Perspectivasde unainvestigaciónsobrela cultura
del libro en la Barcelonadel setecientos»de Feo.JavierBurgosRincón.

It. 1. U.
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MaríaTeresaNAvA RODRÍGUEZ: Reformismoilustradoy americanismo:la Real<lea-
demia de la Historia (1735-1792).
Director DoctorJuanPérezde Tudelay Bueso.
Leída: 24 de noviembrede t988.

El trabajose centraen el estudiodel desarrolloinstitucionaly la producción
historiográficade la Real Academiade la Historiaduranteel siglo XVIII. proble-
mática en la que tienen unaespecial relevancia sus actividadescomo cronista
mayorde las Indias.Se tratadeun temaquecabalgaconceptualmenteentrela his-
toria institucional,la historia de las ideas o del pensamientoy la historia dc la
historiografía,e imbuido de un doble componentegeográfico,que parte de la
penínsulay de fenómenospropiamentepeninsularespara acabardesembocado
en la realidadintelectualdel otro ladodel Atlántico, En cuantoa su delimitación
cronológica,la fechainicial, 1735, marcaeí comienzodc las reunionesde la junta
quetresañosmástardeseconvierteen Academiareal,mientrasque 1192es el año
dc promulgaciónde unosnuevosestatutos,y el puntocíe partidade unaetapacua-
litativamentediferente.

Nuestroobjetivoprimordial era darrespuestaa las siguientescuestiones:¿Qué
tipo de relacionesse establecieronentrela Academiay la monarquiaborbónica?
¿Quéjustificacionesintelectuales,socialesy políticasfundamentansuobrabusto-
riográfica y qué caracteristicaspresentaésta?,¿Cómocontribuyó la corporación
matritenseal desarrollodela cienciahistóricay cuálesson suslogroso fracasosen
el campode la historiade América?:de maneraque,inspirándonosen ellas,dimos
cuernoa la estructuraorganizativade la Tesis.

Existen tres partesbien diferenciadas:una primera,de carácterintroductorio,
en la que se abordanlascoordenadashistóricasdel mundohispánicoen el sete-
cientos,el surgimiento,caráctery desarrollode las RealesAcademiasy los rasgos
definidoresdc la historiografíailustrada.A partirdel capítuloV se abreel segundo
bloquetemático.Muchosde loselementosclave de la historia académicaestánya
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presentesen el procesopor el que unajunta privadade eruditos se convierte en
una institución protegidapor la monarquía:por eso, su tratamientoprecedeal
análisisdel periodo1738-1792.Dentrodel capítuloVI setratande forma particular
los factoresque definen la organizacióny funcionamientocorporativos,los pro-
yectos y trabajosrealizadosy una serie de cuestionesreferentesa las relaciones
establecidasentrela Academiay los poderespúblicos.Y por último, cerrandoeste
segundoapartado,los capitulosVII y VIII desembocanen la prácticahistoriográ-
fíca y en su fundamentaciónteórica.

La terceray última partede nuestrotrabajoestádedicadaa la obra america-
nista desarrolladapor esta institución en relación con su empleo de cronista
mayorde las Indias.Se tratade una temáticacomplejay sugerenteque,a nuestro
umemo, mereceun tratamientoparticularizado,no sólo por constituirun capítulo

fundamentalde la historia académica,sino también por sus implicacionesen
campostan diversoscomo la realidad institucional,el pensamientoy la práctica
historiográficoso la política cultural borbónicarespectoa los territoriosultramari-
nos. Durante los tres¿capitulosque la componenhemosintentadoaveriguaren
qué medidacontribuyóla Academiaal surgimientodeunahistoriografíaamerica-
nista modernay cumplió tina juncion política cíe defensa(le los interesesde Itt
monarquiaborbónicaen el Nuevo Mundo.

La RealAcademiadela Historiaostentael mérito de serla primerainstitución
españolaque proyectay materializauna producciónhistoriográfica.Esta obra.
interesadatanto en el pasadoespañolcomo hispanoamencano.guardaestrechas
relacionescon eí mareoinstitucionalenel quese desarrollay con unascoordena-
das históricasconcretas.

Dentrode un movimiento académicoque perseguíala renovacióndela cultura
en sus masvariadasmanifestaciones(lengua,literatura,ciencias.artes...)ocupan
un lugarpreeminenteaquellascorporacionesque tuvieroncomo norte renovarlos
estudioshistéricos.No hay que olvidar queuno de los elementosdefínidoresdel
movimiento ilustradoes, precisamente,el despertarde unanuevaconcienciahis-
tórica. que se viene a sumara la consideraciónde estadisciplina corro instru-
mento prácticoy critico indispensableparala transformaciónsocial y el beneficio
cte la nación.Así pues,las RealesAcademiasfueroninstitucionestípicamenteilus-
tradasencuyo senoseexpresaroninquietudesde reformaintelectual,económicay
política, yen lasquela monarquíaseriano sóloinspiradora,sinotambiénprinci-
pal beneficiariade su obra.

La Real Academiadela Historia se fundapor unaRealCéduladadaen Buen
Retiro el 17 dejunio de 173&y a partirde estemomentoy hasta1792.su evolución
está directamenterelacionadacon tresplanos fundamentales:uno referido a la
esiructuraorgánicade la corporación,el segtmdorelativoa los proyectosy activi-
dadesdesarrollados,y un tercer nivel que nos acercaa la vinculación entreel
Estadoy la Academia.En torno a esteúltimo punto, se puedeafirmar queen el
procesode intercambiode serviciosy privilegios primaronpor igual los intereses
de ambos; el rey tenía capacidadpara intervenir en la organizacióny funciona-
mientode la Academia,mientrasqueésta,de acuerdoconsu estructurainstitucio-
nal. recurríaal monarcaparaaumentarsusprerrogativas,obtenermayoresingre-
sos y. en definitiva, detbndersus interesescomo corporación.

En el mareode estarealidadse desarrollésu obra histórica,o mejordicho,su
obra cultural. Las actividadesa las que se dedicaronsus miembros no fueron



Resúmenes de Tesis Doctorales 259

exclusivamentehistoriográficas,y debidounasveces a la iniciativa de la institu-
ción. y otras, a las imposicionesdel Estado,la Academiaproyectóy se ocupóde
tareasde ordenliterario, linguistico e inclusocientifico. lo que, encualquiercaso.
conectacon las orientacionesenciclopedistasde la época.En estesentido,cabe
recalcarla novedady la importanciaque dentrodel panoramade la Ilustración
españolarepresentóla formulación de los distintosplanescorporativos,planes
que.de haberseejecutadoplenamente,hubieransupuestola transformaciónradi-
cal de nuestrahistoriografíay de las cienciashumanasen general.

Aunque la obra historiográficaacadémicarespondióde una forma global al
espiritu relormistadcl siglo. debemosadmitir que las iniciativas másrenovadoras
no se realizaronen su marcoinstitucional.Al fracasode la mnayoríade losproyec-
los hayque sumarlas deficienciasmetodológicasy icóricasque se observanen la
producciónindividual de los académicos,por lo que se podria afirmar que los
avanceshistoriográficosprotagonizadospor la Academia se debieronmása una
prácticaempiricaque a unadecisiónteórica.No se incideapenasen el estudiode
las cuestionessoeioeconómicasy políticas,y sus notasmáscaracteristicasson el
contrasteentrelo pretendidoy lo obtenidoy unaabsolutaprimacíadela erudición
y de los trabajosde recopilacióny estudiode fuentes.

El balancede sus esfuerzosamencanistasno es del todosatisfactorio,pero la
Academiademostróteneruna visión historiográficarenovadoray a iravésde su
actividadcensorafueun instrumentoeficazde defensade los interesesmonárqui-
cosen los territorios de Ultramar; sin dudasu laborconstituyeun capitulofunda-
mental dentrodel conjuntode iniciativas orientadasa establecerlasbasesdeuna
historiografíaamericanistamoderna.Portodo ello, considerandola obracorpora-
tiva en su conjunto,se puedeafirmnarquela Academiase detuvoen los cimientos
del edificio quese pretendíaconstruir;no superéla fasede recogiday preparación
de materiales,debidoa la discordanciaentrela inmensidaddel trabajopor reali-
/ar y suspropiosmediosmaterialesy humanos,peroen ello se mantuvoenconso-
nanciacon la debilidad de la transformaciónsocial. polimica y económicaque
experimentóel mundohispánicoduranteel Siglo de las Luces.

Ma Virginia LEÓN SANZ: «La GuerradeSucesiónespañolaa travésdelos Consejosde
Estado m’ Guerra del archiduque([arlos deAustria».
Director: Doctor EnriqueMartínezRuiz.
Leída: 15 de diciembrede 1988.

La instauraciónde la dinastíaborbónicaen Españada lugara la formaciónde
la última Alianza europeacontraLuis XIV. Las implicacionesinternacionalesy
nacionalesdel conflicto sucesoriodeterminala complejidadde un periodo de tan
importantesconsecuencias.El objeto deestaTesisha sidoprofundizaren el cono-
cimiento del aspectonacionalde la contiendadesdeel puntode vista del Preten-
dientede la CasadeAustria,el ArchiduqueCarlos,rival de Felipe V. La participa-
ción activa de la sociedadespañolaen el conflicto, así como las consecuencias
parala estructurainternadel Estado,explicanla trascendenciade estemomento
histórico.

La investigaciónse ha centradoen el estudiode la Monarquíaaustracistaen
dosaspectosfundamentales:la direccióndela guerray la accióngubernativa.Cro-
nológicamentecomprendedesdeel desembarcodel Archiduque en Barcelona
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(1705)hastala marchadel Pretendienteal Imperio(171í» sehanincluidotambién
los dosañossiguientesenlos quepermanecela Regenteen Barcelonacomo mani-
festaciónde la continuidadde la líneade actuacióndel Pretendientey del funcio-
namientode los órganosde gobiernopor él creados.

El carácterfragmentariode las fuentesconservadasy su parcialidaden mu-
choscasosha dificultado el esiudiode la misma. Poreso, metodológicamentela
primerafasedel trabajose orientéa la localizacióndelos documentos;se ha con-
seguidola clarificaciónde las fuentesy el resultadoha sido la utilizaciónde una
documentaciónen su mayorparteinédita,lo que suponeuna de las principales
aportacionesde la investigación.

Se ha sistematizadola Tesisen dos partes.En la primerase analizael desarro-
llo de la contiendamediantelas Actasde los Consejosde Guerracelebradosdu-
rantela misma.No sehapretendidohacerunanarraciónlineal deloshechos,sino
que a partir de las Actas se ha podidoofrecer una interpretacióndel comporta-
mientotácticoy estratégicodel ejércitoaliadoen España,losproblemasde reclu-
tamiento,intendenciay organización,así como explicar las causasde su derrota,
partiendode las motivacionesinternasdel bandoaustracista.Se ha estudiadoel
funcionamientodel órganoresponsablede dirigir la contienda,el Consejode
Guerrao Juntade los Aliados, se ha indicadosu composicióny se hanseñalado
lasetapasde su actuación,puesel funcionamientode esteorganismoproporciona
la clave de la política militar austracista.

Sehandiferenciadodosetapasen la contiendaquevienenseparadaspor laba-
talla deAlmansay hanquedadoplanteadascon claridadlas principalesdificulta-
desdel bandoaustracistatalescomola subordinacióna la llegadade subsidios,la
supeditacióna los planesde la Alianza, la ausenciade unidaden el mando,la
insolidaridadde la Armada o el mal funcionamientode las postas.La solución
queencuentranlosConsejerosserá la de insertarla guerrapeninsularen la estra-
tegiaeuropea.

La marchadel conflictobélicoincide necesariamenteen la configuraciónde la
Monarquíaaustracista.En la segundapartede la Tesis se estudiala organización
administrativadel Estado,aspectopococonocidoy queconstituyeunacontribu-
ción fundamentalde la investigaciónefectuada.Se ha podidoreconstruirla admi-
nistraciónaustracista,seguirel procesoevolutivo y explicarel funcionamientode
algunasdesusinstituciones.En definitiva, seha establecidoel organigramaadmi-
nistrativodel Estadoaustracistay susprincipaleslineasde actuación,asícomo la
facetagubernativade la labordel monarcaCarlos III de Austria y su concepción
política.

Sin que puedaafirmarsela existenciade un plan preconcebidode reforma
cabeseñalarla existenciade unatendenciareformistaque se plasmaen muchas
de las medidasemanadasdel gobiernodeCarlosIII. Algunasdeellas muestranin-
dudablessemejanzascon las establecidaspor los gobernantesborbónicos.Queda
bien reflejadala tendenciaabsolutistadel monarcay los criteriosde selecciónpara
cubrir los empleoso la política restrictivaen la concesiónde mercedesponenen
dudaciertostópicostradicionales.No obstanteno se puededesestimarla política
austracistade captaciónsocial.Condetallesehanestudiadolas medidasimpulsa-
daspor el monarcapara atajarlas alteracionesde ordenpúblico provocadaspor
las tropas.Porúltimo, se ha podidoestablecerconla aportacióndc nuevosdatosla
evolución financieradel bandoaustracistay la política exterior del Archiduque.
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De la investigaciónrealizadacabe,por tanto, deducirqueen el bandoaustra-
cista existióun auténticogobiernoaunquesuscondicionamientosfueranmayores
que los del bandoborbónico;la derrotaaliadaen Españase justifica en partepor
la inevitable subordinaciónal exterior

Las conclusionesobtenidasen la investigaciónpermitenafirmar el indudable
interésde su aportaciónen el panoramahistoriográficosobrela Guerrade Suce-
sic>n.
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MemoriasdeLicenciaturay trabajosde investigación

en Estudiosde Tercer Ciclo

Milagrosa ROMERO SAM i’ER: Lascofradíasen el re/órnhismode Carlos III.
Director: Doctor EnriqueMartínez Ruiz.
Leída:Junio 1988.

MA JesúsFI7RNÁNDEZ CORDERO:El sentido de la muerte en la predicación española
de la segunda mitad del siglo XVIIL
Director- Doctor Luis Miguel EncisoRecio.
Leída: Junio 1988.

Carlos Manuel AcosiA RonRiutIz: Fortalecimiento cultural entre España y ¡‘a-
flama.
Director Doctor JoséUrbanoMartínezCarreras.
Leída:Junio 1988.


