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COLOQUIO INTERNACIONAL «A REVOLU~?AO FRANCESA
E A PENíNSULA IBERICA»

En el mareode la conmemoracióndel bicentenariode la revoluciónfrancesa.
se celebródel 4 al 6 de marzode 1987 un nuevocoloquio internacionalque tenía
por temala incidenciade la revoluciónfrancesaenEspañay Portugal.El lugarde
celebraciónfue la Facultadde Letrasde la Universidadde Coimbra.El equipo
organizador,encabezadopor losdoctoresFerranddAlmeida y ReisTorgal. no so-
lo supoencontrarel mareo adecuadopara tal evento, sino que ademáscreó el
ambienteadecuadopara la consecuciónde los objetivosprevistos.

La buenaacogidadispensadaal coloquioquedóde manifiestoen la abundante
participación,que secanalizóa travésde II secciones,dedicándosela mañanadel
primerdía ala sesióndeaperturay la inauguraciónde unaexposiciónbibliográfi-
ca sobreel temaen cuestión,queestuvoabiertadurantelos díasdel coloquio.Dos
seccionessimultáneascadamañanay cadatardey tresla mañanadel día 6 marca-
ron la pautadel trabajoa desarrollar.Finalmente.el día6 por la tardetuvo lugar la
sesiónplenaria y el acto de elausura.

Miebel Vovelle. presidentede la ComisiónNacionalFrancesade Investigación
Histérica parael bicentenariodela revolución,disertéen la aperturasobreel eco
de la revolueiónfrancesay el estadoactualde nuestrosconoeímientos.La sección
«Actitudes y condición del clero en los procesosrevolucionariospeninsulares»,
unade las máscortasen participacióndirecta,estuvocoordinadapor el profesor
Manuel AugustoRodrigues(Coimbra); en ella. J. Marcadéanalizóla actituddel
episcopadoportuguésantela revolución,Isaíasda Rosa Pereirase refirió al trata-
mientodadopor las pastoralesde algunosobisposa las invasionesgalas,mientras
queAna Mouta Faría abordéla condición del cleroportuguésen los inicios del
liberalismolusitano;las referenciasa Españadeberíanllegarde la manodel pro-
fesorChnistianHermann.queteníaprevistohablarde susinvestigacionessobreel
reclutamientode los disfrutadoresde prebendasespañolesduranteel «regalismo
ilustrado»,

JoséMaria Amado Mendes(Coimbra)era el coordinadorde la sección«La
revolución francesaen la prensapeninsular»,en la que se desarrollaronseisco-
munícaciones.cuatro de ellas relativasa temasportugueses.En efecto.Luis A. de
Oliveira Ramosllevó acabouna«tentativade ejemplificación» de las revolucio-
oesen la prensaportuguesa,JoséAugustodosSantosAlves señalóel tratamiento
recibido por la revolución en «El Portugués».Joáo LourenqoRoque recogió los
ecosdespertadospor el primer centenariode la revolución en la prensade la re-
gión de Coimbra, tema similar al abordadopor Isilda Braga da Costa.Salvador
MagalháesMota y JoséPaulaMoura en relacióncon la prensadiaria portuense;
por parteespañola.Maria Dolores Saiz García siguió la revolución francesaen
«El Mercusio Htstórico-político» desdela reacción termidorianahasta la paz cíe
Basileay JavierMaestro eligió la prensaobreraentre 1889 y 1917 paraver el trata-
miento recibidoen ella por la revolución.

La sección«Revolución,economíay sociedad»y lastresque citaremosinme-
diatamentea continuaciénfueron las queregistraronmayornúmerode comuni-
caciones.La queahoranosocupaestuvobajola coordinaciónde Antonio de Oli-
veira (Coimbra) y junto a comunicacionesqueabordabanplanteamientosgenera-
les aparecianotras de contenido más específico o local. Entre las primeras se
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sitúanlas deJoséAmadoMendesque se refirió a la utilizaciónde La Enciclopedia
como fuentepara el estudioen la industrializaciónde Portugal, incluso,en este
grupocabríala deJorgeManuelRaimundoCustodio,titulada:«La industriapor-
tuguesay las invasionesfrancesas».Las demás.decontenidomáslocal,fueron las
presentadaspor NunoGon~aloMonteiro sobrela «Questáodosforais»en la con-
juraciónvintista.FátimaSequeiraThassobrelas relacionescomercialesentrelos
puertosde Fonchal y Punta Delgadade 1807 a 1815 y, por parteespañola,la de
MaríaDoloresMuñoz Dueñasque trató de las resistenciasal diezmoen Andalu-
cía a fines del antiguorégimen Manuel Gonzálezde Molina con Miguel Gómez
Oliver y el grupo de Granadaabordaronla desvinculaciónandaluzaentre1820 y
1823, al tiempoque Arantxa OtaeguiArizmendi se refirió a la ventade bienesde
propios en la provincia de Guipúzcoa.como muestra de la conexión entreel
endeudamientomunicipal y la guerrade la convención.

JaequesMarcadé(Poitiers)fue el encargadode coordinarla sección«Mutacio-
nesculturalesy revolución»,en la que seregistraroncuatroreferenciasconcretasa
personajes(María JoséAlvarez Pantojanoshabléde los librosy lecturasde Fran-
ciscoAriasde Saavedra;LeopoldoJobin hizo lo propio sobreDomingosVandclli
y la revolución;FranciscoContenteDominguesaludió al proyectopedagógicode
Teodorode Almeida. la «recrea9áofilosófica», y JoséAntonio FerrerBenimelivol-
vié sobreun temaen el que esespecialista,ahoracon nuevosenfoques:el condede
Aranda y la revolución francesa)y otrastantasa grupose instituciones(Manuel
AugustoRodriguesestudió el movimiento editorial entre 1772 y 1799 llevado a
cabopor los profesoresuniversitariosde Coimbra,JoséRibeiro Ferreirase refirió
a «Gréciae Romana revolu~aofrancesa,>.Emilio la Parra López se detuvoen la
actitud de ilustradose 1 nquisicicinfrente a la Iglesiaconstitucionalfrancesay Ani-
taNovi nsky teníaanunciadaunacomunicaciénsobrela 1 oquisición y losafrance-
sados,queno llegó a leerse.

«Derechoy constitucionalismo»fue la seccióncoordinadapor EnriqueMartí-
nez Ruiz (Complutense).en la que se registraronlas participacionesde Antonio
Hespanha(se refirió a la revolucióny los mecanismosdel poder).Maria Helena
CarvalhodosSantos(abordéel dualismorevolucióny constitucionalismo),Eraz
AugustoAquino Erancato(estudióla CartaConstitucionalportuguesade 1826a
travésde unadoeumentaciónespañola).FernandoJorgeDoresCosta(quesiguió
la intervenciónlegislativa antísetorial en los debatesparlamentariosportugueses
de 1836 a 1846),JulioJoaquimda CostaRodriguesda Silva (analizóel constitucio-
nal ismo septembristabajo la proyecciónde la revol ucién Irancesa).Albert Silben
(se lijé en el casoportuguésparaestablecerun modelo en el resultadocíe la con-
Iluencia de la revolución francesay la tradiciónnacional) e IreneCastelís01iván
(que distinguió en la lucha contra el antiguo régimenen Españadurante 1823-
1831. constitucionalismo,estratégicainsurreccionale internacionalismoliberal).

C ristian I-lermann(Burdeos.III) coordinola seccion«Ideologíay mentalidad»
en su primera parte, puesfue la únicaque se desarrolléen dos sesiones.En el la
intervinieron l(>s siguientescomunicantes:Gil Novales hablósobreel «susto»de
Florídablanca:LucienneDomergueperfilé la imagenque se tenía en España de
los franeesesdurantela revolución;María CándidaProenyarevivió la fiestade la
regeneraciónde 1820; JoáoMedina nospresentólas tesis de Barrueloen Portugal.
unamuestracíe los ecosdespertadosalii por las teoríascíe la «conspiraeion maso—
nica».La aportaciónespañolasecompletécon unasreflexionessobreel jacobínis-
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mo en España.de DemetrioCastroAlfín, y sobreel «anarquismo»de Marchena.
por JuanFranciscoFuentes;JesúsTimoteoAlvarez analizóel colonialismocos-
tumbristafrancésentre1797 y 1850a travésde las modasy los elegantes.mientras
Agustín Martínezde las Herasse refirió al fenómenocurrutaco,un exponentede
la crítica al gusto afrancesadoen la épocade CarlosIV.

La sección«Revolucióny diplomacia»,que debíaestarcoordinadapor María
DoloresGarcía(Complutense).fue la únicaqueno registréaportaciónde historia-
doresespañoles.Jean-RenéAymes noshabléde la dimensiónportuguesade la
política francesaentre 1789 y 1797. JoaquínPíntassilgose refirió a la revolución
francesay a la Europa coetáneaen el contexto de la diplomacia portuguesa.
ManuelCadafazde Matos presentóun estudiode la correspondenciade Vicente
SousaCoutinho.embajadorportuguésen Paris y Antonio PedroVicenteesclare-
ció la influencia inglesaen Portugalentre 1796 y 1803 a travésde la corresponden-
cia dirigida al Directorio y al Consulado;la temáticaespañolallegó de la manode
GérardDufour. quien sobrefuentesdiplomáticasfrancesasse refirió al pesode la
tradición y a los factoresde progresoen la España cíe la épocacíe la revolución.

La segundasesióndc «ideologíay mentalidad»,coordinadapor Fernando
Catroga(Coimbra).teníaprevistala participaciónde GonzaloAnescon un estu-
dio sobrela propagandarevolucionariaen Españay América,queno llegó a leer-
se.MaríaFátimaNunesse refirió al publicismoliberal en M. M. Franzini,Anto-
nio Alvarez de Moralesal carácterrevolucionarioque como ideología tenía e>
jansenismo.Maria Helenada CunhaVilas-Boase Alvim mareéel tránsitode la
marquesade Alorna de admiradoradela Ilustracióna agentecontrarrevoluciona-
ríay JesúsGonzálezChávezsittié la repercusiónpolítica e ideológicade la revolu-
ción en Canarias.

En la sección «1 nstitiieién y movimientossociales»,coordinadapor Alberto
Gil Novales(Complutense)participaron,por parte española,Enrique Martínez
Ruiz.que pusode relieve la incidenciade la revolución francesaen el dispositivo
cíe seguridadespañol;Antonic> Elorza recogiólas actitudesprovocadasen el País
Vascopor la revolución,EstebanCasalesexpusoalgunosmecanismosdela deser-
ción en Cataluñadurantela Guerrade la Independenciay JuanBarja de Quiroga
disertosobrelas ideasexistentesen la oficialidacíespañolarelativasa la revolución.
La participaciónportuguesacornoa cargode Aurelio de Oliveira.que secentréen
la «Historia porcaou breve resumodasAsneirascío nossogobernocm Pontede
Lima. 1809. pelo coronel dc Milicias FranciscoPereira Peixoto Sarmento.As
revoltaspopularesdo Minho cíe 1809».Miriam Halpern Pereiraaludióa la forma-
ción de una ideología plebeyaen los motinesde 1838 y JoséGeraldesFreirepuso
cíe manifiestolos ecosdespertadosen Sáo Miguel cíe Acha por la revolucion.

JoséAntonio FerrerBenimelícoordinéla sección«Nacionalismoe internado—
nalismo»,que se centréen temasespañolescon la excepcióndel presentado~t)t
Mauricio PérezSarabiasobreel carácterinternacic>nal(le la granrevolución fran-
cesa.Y así. AngelsSolá serefirió al internacionaíismoliberal españolentre 1817 y
1827; Ana Maria Garci a Rovira al liberalLsmo y nacionalisino catalána comlen—
2c)s de la revolución liberal española..JosepM. FracieroBarcelé.al «nacionalis-
mc)» españolen Cataluñadurante eseperiodo:Lluis Roura i Aul masconsideróla
«unidad»españolafrentea la Franciarevolucionariatomandocomoreferenciala
situacióncatalana.Antonio Ege;í López aji alizó el nacionalismoen Cádizy Seví—
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lía, y María José Villaverde Rico: «La fragilidad del imperio españolante las
repercusionesideológicasde la revolución francesa».

La última sección«La revolución francesaen la enseñanzay en eí teatro».
coordinadapor Albert Silbert(Sorbonne).contécon la intervenciónde Luis Reis
Torgal acercade la revoluciónfrancesaen la enseñanzade la historiaen Portugal;
Antonio Moliner Pradaeligió la obradeTomásOrtiz: «Elementosde historia uni-
versal», publicadaen 1833. para ver el tratamientodado a la revolución: Luis
FranciscoRebellomareélos reflejosde esteacontecimientoen el teatroportugués
y Claude-HenríFréchesmanifestóla incidencialiteraria de los idealesrevolucio-
narios francesesen Portugal.

En líneasgeneralesse puedeafirmarque un alto nivel presidiéel tono de la
granmayoríade las comunicaciones,perotal vez las mayoresnovedadesse con-
centraronen las seccionesrelativasal derechoy constitucionalismo,instituciones
y movimientossocialesy revolución y diplomacia,donde hubo aportacionesde
gran novedadhistoriográfica;en las demás,junto a aportacionespuntuales,era
perceptible la consolidaciónde líneas investigadorasya abiertasy de presencia
más frecuentesen la historiografíaespecializada.

Por lo demás,el coloquio,como es habitualen estetipo de reuniones,permitió
duranteunasjornadasla convivenciaderepresentantesde grannúmerodeuniver-
sidadesportuguesas,brasileñas,francesasy españolas,con el consiguienteinter-
cambiodetodotipo de inquietudesy opinionesprofesionales.lo quevino a redon-
dearel éxito de estareunióncientífica. Nuestraenhorabuenaa organizadoresy
participantes.

ConsueloMÁQUEDÁ ABREL

JORNADASSOBRE METODOS Y TENDENCIAS
ACTUALES FN LA INVESTIGACION GEOGRAFICA E HISTORICA*

Cuando,por fin, del 23 al 27 de marzo de 1987, tuvo lugar la celebraciónde
estasprimerasJornadassobremétodosy tendenciasactualesen la investigacióngeográ-
fica ehistórica, los becariosdel Plande Formaciónde PersonalInvestigadorde esta
facultadpudimoscomprobarquesomosun colectivono sólo numeroso,sino tam-
bién dinámicoy con un verdaderopesoespecifico.aunqueno tengarefrendoad-
mínistrativo.en el marcode los departamentosa los queestamosadscritosy den-
tro de la propia realidaduniversitaria.

Apenashaciaun añodesdequeJorgeOnruhiay EduardoManzanocomenza-
ran a promoverlos contactosentretodoslos becariosde la facultadcon el fin de
organizarunassesionesde exposicióny debateen lasquepudiéramosdara cono-
cer las basesmetodológicasy las distintasorientacionestemáticasde nuestrostra-
bajosde investigación.Y, muy pronto,todosadquirimosel convencimientode que
estaexperienciapodría resultarfructífera tanto para nosotrosmismoscomopara
alumnos,profesorese investigadoresdeéstay deotrasfacultades.quienes.a través

* Organizadaspor los becariosde EPI ye1 decanatode la Facultadcte GeogratiaeHis-

toria de la UniversidadComplutensede Madrid,


