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IV COLOQUIO HISPANO-NEERLANDÉSDE HISTORIA

En 1984 el ComitéEspañolde CienciasHistóricasrecibióel encargodel Ministe-
rio de Educacióny Cienciade organizarun programade colaboracióncon los histo-
riadoresholandesesdentrodel conveniocultural firmado entreEspañay los Paises
Bajos. El eje de dicho convenioconsisteen la celebraciónde coloquios alternativa-
menteenuno y otro país.

Durantelos días 1 8, 19 y 20 denoviembrede 1991, y graciasa la ayudade la Ins-
titución “Gran Duque de Alba” y a la colaboraciónde distintasentidades(Juntade
Castilla y León, Diputación Provincial, Ayuntamientoy Caja de Ahorros de Avila),
correspondióa Avila laorganizacióndel IV Coloquio Hispano-Holandésde Historia.

La prácticatotalidadde lascomunicacionespresentadasversaronsobretemasde
Historia Moderna.Las dnicasexcepcionesdestacablesfueronlos estudiosde los pro-
fesoresde la Universidadde Amsterdam,H. Bloom y 5. Sturmann,sobre lasProvin-
ciasUnidasen lasdécadasde 1930 y 1940 y el análisisde los conceptosde liberalis-
mo, productividady ciudadanía.Por su parteH. Vogel se interesópor el papelholan-
dés en el procesode independenciade los paíseslatinoamericanosduranteel siglo
XIX.

La sesiónpresididapor el profesorRuiz Martín agrupótodoslos estudiosde His-
toria económicaquese presentaron.Uno de los momentosde mayorcalidade interés
del Coloquio estuvoprotagonizadopor los distintosenfoquesconqueMauritz Ebben
y CarmenSanzAyán abordaronel temade los hombresde negociosal serviciode la
Monarquía Católicaen el siglo XVII. El investigadorde la Universidadde Leiden
tomó cornoejemploal banqueroportuguésGarcíaIllán paraponerde relieve la hege-
monía de los negocianteslusitanos—graciasa su extensared de contactoscon los
centrosmercantilesdel norte de Europa—en las finanzasde la Corona.Desestimó,
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por último, la importanciade los prestamistasneerlandesesa partir de 1648 al consi-
derarlos como meros factores de los hombresde negociosportuguesesde origen
judío. CarmenSanz,en su estudio sobreel abastecimientode los pertrechosnavales
de la MonarquíaHispánica,ofreció una interesantesíntesissobre lascaracterísticas
de los tres sistemas—asiento,administracióndirecta y factoría— utilizadospor
Madrid para cubrir las necesidadesde la Armadadel mar Océanoy de la flota de
Galeras.Llegó a la conclusiónde quese podíandistinguir tresetapas.En la primera,
de 1637 a 1648-50coincidíacon M. Ebbenen resaltarla hegemoníade los hombres
de negociosportugueses.En la segunda,de 1651 a 1675-80,junto a los portugueses
apareceríannegociadoresde otrasnacionalidades(italianos, flamencosy españoles)
debidoala normalizacióndel tráfico peninsularcon el Báltico graciasa la paz con las
ProvinciasUnidas. En la terceraetapa.de 1680 a 1700, los hombresdc negocios
neerlandeses,en su calidaddealiados de la Corona,monopolizaronde formadirecta
una actividaden la que habíanestadopresenteshastael momento a travésde los
intermediariosportuguesesy españoles.

FemandoBouzaresalióla imporlanciadel conflicto interestatalpor ci control de
las materiasprimasen su análisissobrela sal y la pimientaportuguesasen la política
flamencade Felipe II.

En relacióncon la revueltade Flandes,CarlosGómez-Centuriónabordóel tema
de la evolución de la política naval castellanaantedicho acontecimiento.Desde
Madrid se comprendióque unaarmadapoderosaerala única manerade hacerfrente
a Inglaterray aHolanday de aplicar los mecanismosde unaguerraeconómicaen la
quela anexiónde Portugaly la alianzacon la Hansaconstituyerondoshechosclaves.

Los estudiosde política exteriorcarecierondel brillo del restode las comunica-
cionespues sc mantuvieronen los tradicionalesplanteamientosde la Historiadiplo-
mática. La narraciónde los acontecimientossobre la posiciónde Españaen la nego-
ciación de la pazde Nimega,estudiadapor el embajadorSerranode Haro, y la expe-
dición militar de Hendrik Brouwer a Chile en 1643, relatadapor el etnbajadorde
Chile JoséM. Barros, destacaronfrente a los merosapuntesbiográficosquesobre el
Gran Duquede Alba, SanchoDávila o Diegode Bracamonteabordaronrespectiva-
menteVM. Calderón,G. Martín y 5. Tapia.

Tan sólo F. FernándezIzquierdo se interesópor un temade Historia socialen su
comunicaciónsobre las relacionesdepoderentrela MonarquíaHispánicay susvasa-
llos. En ella explicó que la relativa ausenciade conflictos antiseñorialesdurantelos
siglos XVI y XVII no significabaqueno hubieseenfrentarnientossino queéstos se
canalizarona travésdemecanismosjurisdiccionales.

Porel contrario, como sueleocurrir cadavez con mayorfrecuencia,los estudios
de Historia de las mentalidadesy de Historia cultural protagonizaronla mayoríade
las intervenciones.

Volviendo al temade la Guerrade Flandes,M.V. López-Cordónanalizó las dis-
tintasreaccionesqueen personajescomo Arias Montano,Antonio Pérez,Alamos de
Barrientos,SaavedraFajardoo el propio Lope de Vega provocódicho conflicto.
Señaló,igualmente,queen la mentalidadcolectivael holandésno fue nuncasentido
comoun enemigocomún,cotroocurríacon el francés,y ello porquela guerracontra
los rebeldesfue siempreconcebidacomoun asuntode Estadodel todo impopularpor
motivos fiscales.
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Sin embargopara U. denBoer los neerlandeseseranmuy mal consideradospor
los españolesquelesacusabande rebeldes,herejesy piratas.En su estudiosobrelos
judíossefarditasresidentesen las ProvinciasUnidas y su relacióncon la Monarquía
puso de relieve la abundanciade panegíricossobreEspaña,a pesarde quedesde
Madrid eranvistos comoespiasy detractoresde la riquezaespañola.Considerainclu-
so que llegaron a actuarcomo un elementobásicoen la determinacióndel acerca-
miento hispano-neerlandés.

Por su parte, P. Rietbergensubrayóque la actitud antiespañolafue uno de los
escasoscatalizadorespara la creaciónde unaidentidadcolectiva en la República.El
profesorde la Universidadde Nimega,H. de Schepper,ofreció algunasnotassobrela
leyendanegraen los PaísesBajos.

Alfredo Alvar Ezquerrareconstruyóla biografíade Enrique de Cock, su circulo
de amistades,su bibliotecay su obraliteraria. Frentea la imagentradicionalquenos
hablade un flujo de emigrantesde Flandeshacia las ProvinciasUnidas,el casode
Cock ilustraríala existenciade unacorrientecontrariade humanistasholandesesque,
por motivos religiosos, se refugiaron en territorios de la Corona.Por último, Juan
Lechnerestudióla visión de Españaquese desprendíade los Atlas geográficospubli-
cadosen la Repúblicaneerlandesa.De su análisis se desprendela existenciade una
gran admiraciónpor la literatura españolay por edificios como El Escorial y, en
general,la ausenciade aspectosnegativos.

Correspondióal propio profesorLechnerpresidir, junto a Eloy Benito Ruano, la
mesaredondaque dio por concluidoel Coloquio y en la que se destacóno sólo la
calidadde lascomunicaciónpresentadassino, sobretodo, los contactosestablecidos
entre investigadoresespañolesy holandesesy el crecienteinteréspor los temasde
historia conjunta.

MANtJIit. HERRERO SANCI-Iriz

CONGRESO DE HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO

Organizadopor la Real Academiade la Historia, y con la ayudadesinteresadadc
la ConfederaciónEspañolade Cajas de Ahorros, se inauguróel 9 de diciembrede
1991 el “Congresode Historiadel Descubrimiento”,cuyassesionesse celebraronlos
días9, lOy II en Madrid,paraproseguirdel 12 al 14 en Sevilla,dondetuvolugar la
clausuraen el Paraninfode la Universidad.

La sesióninauguralcorrió a cargo del Director de la Academiade la Historia y
Presidentedel Congreso,don Emilio GarcíaGómez,el Presidentede la Comisión
Ejecutivadon Antonio Rumeude Armas, y los Presidentesde las Academiasde la
Historia dc Portugal,Argentinay Venezuela,don JoaquimVerissimo Serrano,don
Ricardo ZorraquinBecú y don Guillermo Morón, los cuales,en sendosdiscursos,
señalaronel compromisoque la Academiade la Historia tenía,como cronistamayor
de Indias —título queostentadesdeel reinadode Felipe V—, paracelebrarun con-
gresoreuniendoa ilustresamericanistasde uno y otro lado del Atlántico, conel t’in de
conmemorarel V Centenariodel DescubrimientodeAmérica.

Don Emilio GarcíaGómeztuvo unaspalabrasde agradecimientopara con los
usisíentes,y analizó a continuaciónel ténnino“Descubrimiento”, tan denostadoen
los últimos tiempos,alegandono encontraren él situaciónhumillante, al contrario,
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pues “descubrir” —explicó el señorGarcíaGómez—significa “adquirir noticiasde
algo que antesno se sabíay comunicarloa otros”, mientrasque el término“encuen-
tro”, con el que se ha queridoreemplazara “descubrimiento”,tambiénpuedeenten-
dersecomo “hostilidad”, “choque”o “refriega”.

El Presidentede la Comisión Ejecutiva, don Antonio Rumeu de Armas, explicó
los objetivos que la Academiase habíamarcadopara lograr un feliz resultado,como
era la pronta publicaciónde los trabajospresentadospor los congresistas,antesde
finalizar el año 1992, empresanadafácil, por el nulo apoyode la “sociedadpolítica
española”,consideradacomo“antihistoricista”,siendoposibleel Congresograciasal
apoyoy la financiaciónde la ConfederaciónEspañolade CajasdeAhorrosy el apoyo
incondicionalde susDirectoresGenerales.

Por su parte,el Presidentede la Academiaportuguesa,don JoaquimVerissimo
Serrao,hablóde 1492como un triunfode la civilización hispánica,teniendoen cuen-
ta que la naciónportuguesano podíaestaralejadade esaconmemoración,puestanto
los ReyesCatólicoscomoDon JuanII entendieronquela empresadel Descubrimien-
to no podíasermonopolio de unade las dos naciones,y poresoel Tratadode Torde-
sillas fue un acuerdoquepertenecíaya’’a la Edad Moderna;por esemotivo, dijo, la
conmemoracióndel Descubrimientoes“unagloria universalde la PenínsulaIbérica”.

En representaciónde la Academiade la Historia Argentina,don RicardoZorra-
quin Becú recordóla importanciade 1492,no sólo por su trascendenciaenla Historia
de la Humanidad,sino porque“sus consecuenciasaún no sehan agotado”,pueshasta
nuestrosdíasesaempresa“conciernea todoslos que se sientenherederosde aquellos
españoles”compartiendo“cultura,artey tradiciones”.

Por último, don Guillermo Morón, Presidentede la AcademiaVenezolana,habló
de las “dos Españas”,la que quedóaquí y la quese fundó al otro lado del Atlántico,
que se conquistóy se colonizó”, lo mismo queen Grecia,“para sembraruna cultu-

ra”, y desdeluego destruir la que existía, peroqueen definitiva sirvió paracrear,en
los nuevospueblos(le hablahispana,un “Estadode Derecho”basadoen las Partidas
del Rey Sabio,queantesno existía y que semantienehastanuestrosdías.

En cuantoa las Ponenciasy Comunicaciones,éstastrataronsobrela primeraetapa
fundacional,esto es, desde1492 hasta1556, repartiéndoseen ocho Secciones,que
respondíana los siguientestítulos:

1. Las expedicionesatlánticasdurantelos siglos XIII al XV. La exploraciónde
Africa.

1
Los pueblosy lascivilizacionesindígenasamericanas.

3. El Descubrimientoy la exploraciónde América.
4. Asentamientohispánico,anexióny convivencia.Defensa.
5. Estructuraspolíticasy organizaciónsocial.DerechoIndiano.

6. El desarrolloeconómico.
7. La cultura.Historiografía.

8’ La Iglesiaen el NuevoMundo.
Todo ello demuestrala variedady lo complejode los asuntostratados,lo que hace

difícil una síntesisde conjunto. Aún así, es precisodecirque el temapropiamente
colombino no podíafaltar, siendoéstetratadopor varios investigadores;así, don
Antonio Rumeude Armas realizó un pormenorizadoestudiosobre la presenciade
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Colón en Portugal,fijando éstaen 1485, en vez de 1476,comoseñalala historiogra-
fía tradicional.

Por su parte,don DemetrioRamosPérezdisertósobrela posiblerelaciónentreel
proyectocolombino y los “proyectospontificios de protectorado”;mientrasque el
estudiosobreel “Libro copiadorde CristóbalColón” y lo sucedidoentrelos españo-
les pobladoresde “La Navidad” en 1492 y los indígenasfue el temaabordadopor
don Luis 1. RamosGómez.

El mundoindígenacontécon las aportacionesde don JoséAlcina Franch,cuya
ponenciaversó sobre“La cosmovíslonmexicanaen el contextode mesoamérica”.
DoñaSilvia L. Hilton expusoun trabajosobrelos primeroscontactosde los indiosde
Florida Occidentalcon el hombreblanco,y don JoséManuel Gómez.Tabaneradesa-
rrolló el suyo“el bestiariofantásticodel Medioevoeuropeoy sugravitaciónal Nuevo
Mundo avistadoporColón (1492)”, destacándosela importanciaquetuvo, en los pri-
meros añosdel Descubrimiento,la historiografíasobreIndias o las primerasnoticias
quellegabana Europasobrelas tierrasdescubiertas.

En el capítulode las expedicioncsy viajes, don CarlosSeco Serranohabló sobre
los viajes de Alonso dc 1-lojeda; don Leoncio Cabreroaportéun estudiosobrela
expediciónde RuyLope de Villalobos, y don RamónEzquerraAbadie,del C.S.í.C.,
habló del descubrimientodel Golfo de Méjico y toda la problemáticaque se plantea
en cuantoa la representaciónen los mapasconservados,la mayorparteextranjeros,
tras perderselos pertenecientesa la CasadeContratación.

Tambiénse tuvo en cuentala colonizacióny el asentamiento,asícomolas rela-
cionesmutuasentre indígenasy colonizadores,siendoeste último puntotratadopor
don Angel SanzTapia,quien destacéla influenciadirectade ciertasculturasindíge-
nasen los propioscolonizadores.

En cuantoa la procedenciade los colonizadores,doña LourdesDíaz-Trechuelo
destacéla importanciade la colonizaciónandaluzaen NuevaEspaña,que llegó a ser
en los primerosañosde 81,50por 100, con granabundanciade sevillanos.DoñaCar-
men Martínezhablótambiénde la aportacióncastellana.

De entre los trabajosqueabordabanla temáticapolítica, socialy jurídica, citare-
mos los estudiosde don BartoloméEscandelíBonet sobrela actuaciónde políticosy
gobernantesentre 1492 y 1520. “Los conceptosjurídicos en Cristóbal Colón” fue el
trabajopresentadopor don JoséManuel PérezPrendes,y el “Derechoindiano hasta
Felipe II’ loestudiódon IsmaelSánchezBella.

En el capítulodel desarrolloeconómico,doñaEnriquetaVila y Vilar presentósu
trabajotitulado “Algunas consideracionessobreel Consuladode Sevilla”, siendotra-
tadostambién otrosternassobrela Real Haciendadel Perú,de don RonaldEscobedo
Mansilla, o los orígenesde la colonizacióncordobesa,de don Adolfo Luis González
Rodríguez.

Dentro de lo concernientea la Cultura y la Historiografía,hubo diversasponen-
cias de gran interés sobrelas artes, la lengua, la historiograf’ia y los cronistasde
Indias. Uno de los estudiosde mayor interésfue el de don Rafael LapesaMelgar,
cuyadisertaciónsobre “La lenguaespañolaen América” planteaen primer lugar la
cuestiónde si la lenguahispanallevadaaAmérica“era exclusivamentecastellanao
española”,precisamenteenel añoenqueel granNebrijasacabaa la luz su gramática
sobre la lenguacastellana,analizandotambiéncomo la llegadade gentesde todoslos
rinconesde España:castellanos,toledanos,andaluces,canarios,etcétera,llevaban
tambiénsus diferenciasen el habla,siendo un hechodestacablela gran afluencia
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entre1509 y 1579de mujeresandaluzas—másde la mitadde lasemigrantes—,y en
su mayoríasevillanas,por lo queno es de extrañarel famoso“seseo”que caracteriza
al hablaamericana.

Por último, la secciónoctava,que se ocupóde la Iglesiaen el Nuevo Mundo,
contó con las aportacionesde don JuanPérezde Tudela, con su trabajo“El sentido
religioso del Descubrimientocomoproblema”, dondeanalizael carácterreligioso en
el pensamientode Colón; asícomo con la de don Alberto de la Hera, en su estudio
titulado “El RegioPatronatoIndiano y la Planificaciónde la labor evangelizadorapor
Fernandoel Católico”, no faltandotampocoponenciasrelativas a la evangelización
franciscanaen las Indias.

Comose dijo anteriormente,la sesiónde clausuratuvo lugaren el Paraninfode la
Universidadde Sevilla, en la quepronunciarondiscursosdon JuanPérezde Tudela,
representandoa la ComisiónEjecutiva,don Alberto de la Hera,en nombredelos uni-
versitariosde Madrid, don Luis Navarro.de la Universidadde Sevilla, don Bibiano
Torres,del C.S.l.C.;cerrandoel actodon AntonioRumeude Armas,que agradecióa
todoslos asistentesy entidadesel entusiasmocon que habíancontribuidoal éxito del
Congreso.

Ya dijimos al principio quees muy difícil reseñarel contenidode un Congresoal
que se hanpresentadocercade ochentaponenciasy comunicaciones,todasellas
merecedorasde un estudioparticular,perocomoello no es posible,sihemosderesal-
tar que los objetivos marcadospor la Real Academiade la Historia y su Comisión
ejecutiva,desdelos primerosmomentos,comoeran la publicaciónde las Actasantes
de finalizar el año 1992, se han visto cumplidos.Remito al lector alos cuatrovolú-
menes,cuidadosay pulcramenteeditados,que recogenlasActas del Congresoy que
han visto la luz, tal comoestabaprevisto,en el segundosemestrede 1992.

MARIA DoLoRrs PÉREZ BALTASAR

CONGRESOINTERNACIONAL “LA BURGUESíA ESPANOLA EN LA EDAD
MODERNA” O UN GRAN INTERROGANTE A DEBATE (MADRID, 16-18 DE
DICIEMBRE, 1991)

Desdehace unos pocoslustros se vienenabordandoen las reunionesde historia-
dorescuestionesde interéshistoriográfico.En esadinámicade actos,unos obedecen
a ciertatendenciapor el efemeridismo,lógica,y otros al pesopropio dela cuestióna
tratar. En estalíneadebemosencuadraral CongresoInternacionalquecomentamos.
La simplevisión del programa,de treintay una páginas,arroja un esfuerzono sólode
altísimo nivel historiográfico, interpretativo,sino (le organización,paraleloal que
realizó tambiénel Departamentode HistoriaModernade la UniversidadCompluten-
se en noviembrede 1988con el Coloquio Internacional“Carlos III y su Siglo”. Espe-
ramosque las Actas de este Congresovean la luz con la celeridadde las de aquel
Coloquio.

En las sesionesmadrileñasdel l7~ CongresoInternacionalde CienciasHistóricas
(1990)se pusodc manifiesto el augede la historia narrativaenel análisisdel hom-
bre-personacomoprotagonista,en susvertientesde vida cotidianay mentalidad.Esta
corriente,unida al vigente interésde la historia social (comose evidencióen el Con-
gresode Zaragoza,1990),explicala inquietudpor un conceptocon tantafortuna en
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el campode las ideashistoriográficascomo es el de burguesía.Por lo menosen la
historiografíaespañola,estapalabracon suscombinaciones,llena de contenido a
debatir,ha gozadode buenasalud. Desdeque don Vicente RodríguezCasadohabla-
ra, probablementepor primera vez, de “revolución burguesa”en aquel artículo de
A,’hor del año SI, han ahondadoen estebinomio conceptualDomínguezOrtiz o
Molas Ribalta, más recientemente.Don Vicente se refería asía lo queél llamabael
proceso soc,oeconómicode cambio no revolucionariooperadoen Españaen la
segundamitaddel siglo XVIII. Se basabaen la teoríade las “revolucionesno revolu-
cionarias” del historiadorde las ideas F. Wieser.Criticado don Vicente por A. Gil
Novalesy J.S. PérezGarzón,el término fue enfocado,ya parael siglo XIX, por J.
Fontanay B. Claverobajo otros supuestos.Artola le dio la vueltaal binomioy codifi-
có el de “burguesíarevolucionaria”.Tal vez, estepesohistoriográficoque haadquiri-
do el conceptohaejercido un influjo negativo,como indicó Antonio Morales,y haría
faltaunanuevainterpretaciónmásvinculadaa la realidadhistórica.

Revolucionariao no revolucionariasegúnlos tiempos,pero siempreelementode
transtormaciónsocial,la burguesíasuscitócasi una avalanchade ideasen esteCon-
gresoInternacionalque pasamosadescribir.

El Congresofue grande en todos los sentidos.El departamentode Historia
Modernay la FundaciónDuquesde Sorialograronreunirunagruesagavilla de ciento
treintay cuatroaportacionesrepartidasen doceponencias-marco,una paracadasec-
ción, más la leída en Soria,y nadamenosquesesentay cuatrocolaboracionesy cin-
cuentay ochocomunicaciones,expuestasen el Salónde Grados,la Salade Juntasy
el aula B-20 de la Facultad,durantelos días 16, 17 y 18 de diciembredel capicúa
1991.

Fuerontres días intensos,especialmenteel 17, y el último tuvo sudesarrollo,ade-
más, en el domicilio socialde la Fundación.Allí se realizó la clausurasolemnetras la
intervenciónde don Antonio Domínguez,que, por cierto, disertó sobrela función
social de la burguesíaen los siglos XVII y XVIII.

Once es el númerode las seccionesque estructuraronel Congreso,patrocinado
por cl Rectorado,el Decanatoy la Comunidadde Madrid,juntoa algunaentidadpri-
vada. No vamos a caeren detallar las ciento treinta y cuatro intervencionespero
subrayamosla diversidadde aspectosabordadosy, sobre todo, la profundidad en
algunascuestiones.La primerajornadase leyerono presentaronlas relativasa histo-
riografía y metodología,mentalidady actitudessociales,Iglesia e Inquisición y las
relacionadascon la nobleza.El denso17 presenciólas de finanzas,comercioy nego-
cios bajo los Austrias y los Borbonesdieciochescos;las vinculadasal mundoprofe-
stonaldc funcionariose intelectuales,las referentesa los modelosregionalesy oligar-
quías urbanasy otra sección,escasa,sobrela burguesíaeuropea.La jornadade clau-
surafue de las oligarquiasrurales.

Son muchoslos textospresentadosde historia económicay social,con pesoabru-
mador. No son frecuenteslas que partende la realidad de la historia internacional,y
hubieraestadobien un mayorcontraste,inexistente,entre las burguesíaseuropeasy
la española(unavez másla tendenciahistoriográficadel hispanocentrismo).También
se habríanagradecidoaproximacionesa las burguesíaslusitanay norteamericanadel
siglo XVIII, por ejemplo.Muy activas incluso políticamente.Pero son casosrepre-
sentativoslos presentesdePolonia,Venecia,y sobretodo,Nápoles.
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Tambiénhay escasezdesdela perspectivade historia cultural, aunquecontarnos
con dos ponenciasinteresantísimascomo las de E. López (“Los juristas del siglo
XVIII y la teoríadel DespotismoIlustrado”) y la de L.C. Alvarez Santaló(“Perfiles
culturalesde la burguesíaandaluza”),más unaexhaustivacolaboraciónde García
Cárcel,PeñaDíaz y Burgos Rincónsobre las lecturasde la burguesíacatalanaen la
EdadModerna.

La materiaobjeto de estudioque se lleva la palma del triunfo, por la atención
dedicadapor los investigadores,es laactividadsociocconórnicadel siglo XVIII espa-
ñol, en sus vertientescomerciales,mercantilesy financieras.Son sesentay una las
intervencionespara el siglo XVIII, casi la mitad. A muchísimadistancia,para los
siglos XVI y XVII contamoscon veintitantasparacadacenturia.Parecequehay
todavíauna granasociaciónhistoriográficaentre la burguesíay el Dieciocho.No lle-
gan a la veintena,sumadas,las del reinadode los ReyesCatólicosy las que podemos
llamar“atemporales”,de conceptuación.

Tal vez estaobservaciónde la excesivavinculación“Burguesía-Dieciocho”hace
que tenganmássentidolas palabrasde MoralesMoya cuandodice que hay queresi-
tuarla significación históricade la burguesía,evitandoasí lo quepodríaser unaarte-
rioesclerosisinterpretativa.En estesentido,no poco sehace,detodasformas,en rela-
ción con lossiglos austríacospor partede los historiadoresqueacudieron:en especial
en el terrenodel comercio,las oligarquiasrurales y urbanasy los negocios.Y parael
siglo XVIII, ademásdel aspectocapital mencionado,el avanceen el conocimiento
del alto funcionario,de los gruposdirigentesde poderen la Administración,es nota-
ble también.

Seguramente,una de las clavesen la dificultad de diseccionarno la burguesía
como conceptohistoriográficosino al burguéscomo sersocial es la tendenciaclasifi-
catoria,cuando,precisamente,en la Españamodernael burguésno quiereserlo y asi-
mila lo que se ha llamadoel “ideal nobiliario”, fenómenoque no sc daen otrasnacio-
nes puesallí crearonsu estilode vida propio. Peroaquí nos podemosadentraren los
berenjenalesweberianosde la religión y la sociedad,reinterpretadospor Fanfani.

En f’in, a problemascomo éstese intentócontestarpor la nutrida comunidadcien-
tífica reunidaen estaCasaa finalesde diciembrede 1991. En el grandebateque se
produjo se abrieron muchasventanasparauna cuestiónsiempreen candeleropara los
historiadoresde las últimascenturias.Con estasegundagranreuniónde historiadores
la UniversidadComplutenserealizó un esfuerzoque se vio recompensadoen canti-
dad y calidad.No podemosdecir sino quedesearnosqueestetipo de magnosencuen-
tros se sucedan.

VALENrIN MORENOGÁLLEc;o

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIADORESEN TORNO A SEFA-
RAD

Entre los días 16 y 19 de diciembrede 199l, se celebróen Toledo un Encuentro
Internacionalde HistoriadoresEn Torno a Sefarad.La organizacióncientíficadeesta
reunión, patrocinadapor la FundaciónAmigos de Sefarad, corrió a cargode varios
profesoresde laFacultadde Geografíae Historiade la UniversidadNacional deEdu-
cación a Distanciay del Departamentode Hebreode la UniversidadComplutense,
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dirigidospor el Dr. D. Eloy BenitoRuano,CatedráticoEmérito de HistoriaMedieval
y SecretarioPerpetuode laReal Academiadela Historia.

La reunión,en la que se presentaroncien ponenciasy comunicaciones—de las
quecasi la mitad fueron impartidaspor profesorese investigadoresprocedentesde
universidadesy centrosde investigaciónextranjeros—,teníacomo objetivosfunda-
mentales,en primerlugar, presentar,de la manode los mejoresespecialistas,estados
de la cuestiónactualizadossobrelos diferentesaspectosde la historia y la literatura
del judaísmohispanotantoen Sefaradcomo en laDiásporaposterior;en segundotér-
mino, ofrecerun análisisen profundidadde las líneasdeinvestigaciónmás trabajadas
hastael momentoseñalandotanto sus logros y carenciascomo sus perspectivasde
futuro; por último, facilitarunaplataformapara la presentaciónde estudiosinéditose
investigacionesnovedosas.

Los trabajosdel congresoquedarondivididosen cuatrosecciones.La primerade
ellas,coordinadapor los Drs. GiselaRipolí Lópezy EduardoRipolí Perelló,se com-
partimentóendosgrandesbloques,el primerode ellos seocupóde las manifestacio-
nes artísticasy los avancesproporcionadospor la arqueología,el segundose centró
en el devenirhistórico de los judíos en el mundoantiguo. Entre las aportacionespre-
sentadascabedestacarlas del Dr. SayasAbengoechea(UNED), que presentóun
documentadoestadode la cuestiónsobrelos judíosen la Hispaniaantigua,el Dr. Le
Bohec(Univ. de Lyon), sobrelos judíos del Maghreben la AntigUedad,el Dr. Lape-
rrousaz(Univ. de la Sorbona),sobrelos recientestrabajosarqueológicosen Jerusa-
lem y Palestina,los Drs. Barral (Univ. de Barcelona)y Narkis (Univ. Hebreade Jeru-
salem)sobrearquitecturajudía en épocamedievaly la Dra. Sed Rajna(CNRS,París)
sobreel papel de Españaen la transmisiónde la iconografíabíblica. La secciónse
completó con las presentacionesde los tondosde distintosmuseosjudíos (Atenas,
Londres,Gerona,Toledo,Jerusalemy Tel Aviv) a cargode los directoresde los mis-
mos.

La segundasecciónsecentróen el estudiomonográficode la presenciajudía en la
EdadMediaHispana,conjugandolosanálisispor reinos,conlosestudiossobrejude-
ríasconcretasy el estudiodel fenómenoconversoantesde la expulsión.En el primer
apartadodestacaronlas intervencionesdel Dr. Carrasco(Univ. Navarra)sobre los
judíos del reino de Navarra,la Dra. Ferro Tavares(Univ. Lisboa) sobre los judíos
portugueses,las de los Drs. Romano(Univ. Barcelona),Motis y Blasco (Univ. de
Zaragoza)y Assis (Univ. Hebreade Jerusalem)sobrelos judíos de la Coronade Ara-
gón, y la del Dr. Ruiz Gómez(Univ. CastillaLa Mancha),sobre las relacionesentre
aljamasy concejosen la CoronadeCastilla.

En el segundo,las aportacionesde los Drs. Torres Fontesy Martínez Carrillo
(Univ. de Murcia) sobrela juderíamurciana, las Dras. Montes y Parejo(Univ. de
Sevilla) sobrelas aljamasde Sevilla y Ubedarespectivamentey la del Dr. Hinojosa
(Univ. deAlicante), sobre lasjuderíasmenoresdel reinodeValencia.

El papelde los conversoscomo intelectualesy como protagonistasen las estruc-
turasde poderfueron abordadospor los Drs. Nieto (Univ. Cornplutense)y Stillman
(Univ. N. York); la influenciade los judíosespañolesmásallá de susfronterasen los
siglos de la plenitudmedievalfue abordadapor el Dr. Grabois(Univ. de Haifa). El
Dr. Haliczer(Univ. Illinois) abordóla cuestiónde las ambiguasrelacionesentrejudí-
osy conversos.Los trabajosde la secciónse cerraronconla intervencióndel Dr. Bar-
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kai (Univ. Tel Aviv) quiendisertósobrelas perspectivasde la historiade la medicina
judía enla Españamedieval.

La trágicamuertedel Dr. Avilés Fernández,catedráticodeHistoria Modernadela
UNED, fueun tremendomazazoparatodoslos queparticipamosenel congreso,pero
muy especialmenteparaaquelloscolegasque se integraronen la terceraseccióndel
congreso,muchosde ellos compañerosy amigosdel fallecido. Se produjeronalgunas
bajas,lógicas,enla participaciónprevista,sinembargo,el esfuerzoy la profesionali-
daddel Dr. SánchezBelén posibilitaronque los trabajosde la secciónse desarrolla-
ran casicomo estabaprevisto,algoquesin dudaerael mejorhomenajequepodíamos
brindaral compañerodesaparecido.

El aspectomásdebilitadode los queestabaprevistoabordarfue la cuestiónde las
relacionesentrejudíos e Inquisición,con todo las aportacionesde los Drs. Márquez
Villanueva(Univ. de Harward) y PorrasArboledas(Univ. Complutense)vinieron a
colmatareste inesperadovacío. El otro gran temade la sección:la diáspora,contó
conalgunasmuyinteresantesaportacionesentrelas que esobligadoseñalarlas de los
Drs. Abitbol (Univ. Hebreade Jerusalem)sobrelas relacionesentrecristianos,
musulmanesy judíosen el nortede Africa, completadacon las intervencionesde los
Drs. SánchezBelén—sobrela expulsiónde los judíos de Orán—y Gozalbessobre
Arcila como puertode recepciónde los judíosexpulsadosde la Península.

Las comunidadessefardíesde la diásporaquedaronejemplificadasen las inter-
vencionesdel Dr. Braude(Univ. deJerusalem)sobrelos judíos en el imperio otoma-
no (completadoconun magníficoaudiovisualsobre la comunidadsefardíde Estam-
bul), y la Dra. Morcillo sobre la comunidadjudíade Salónica.Los trabajosde la sec-
ción concluyeroncon las exposicionesde los Drs. Kaplan(Univ. Hebrade Jerusalem)
sobrela familia, el matrimonioy lasociedaden la diásporasefardíde los siglos XVII
y XVIII, y la del Dr. Tollet (Univ. Sorbona)quien establecióinteresantesparalelis-
mosentrelos judíos de Poloniaen el siglo XVII y lo acontecidoenEspaña.

La cuartasección,coordinadapor el Dr. SáinzBadillos (Catedráticode hebreode
la Univ. Complutense),dedicadaa la literatura y la lenguahebreaen Sefarad,merece
por sí sola una reseñaespecializadapues en ella se dieroncita los más destacados
especialistas,tantoespañolescomo extranjeros,sobreambasmaterias.Reseñayapre-
sentadaen algunasrevistasa las queme remito, no sin destacarla fundamentalapor-
taciónde las ponenciasde estasecciónal necesarioy deseadotrabajointerdisciplinar,
uno de los pilaressobrelos que sediseñóy desarrollóestecongreso.

Las dificultadesinternasde la FundaciónAmigos de Sefarad,patrocinadoradel
Encuentro,y el granvolumen de losoriginalespresentados,no hacenviable lapubli-
caciónde unasActascompletasde todo el materialdel congreso,no obstantelos tra-
bajos citados en estareseñay algunosotros apareceránen las distintas seriesde la
revistade la FacultaddeGeografíae Historiadela UNED Espacio,Tiempoy Forma,
enlos volúmenescorrespondientesa 1993.

MANUEL FERNANDO LADERO QUESADA

1ER CURSO DE ARCHIVOS E HISTORIA: LAS FUENTES

El cursoacadémico1991-1992ha sidotestigode un acontecimientode grantras-
cendenciaen la formación universitariade la Facultadde Geografíae Historia de la
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UniversidadComplutensede Madrid, el jcr Curso¿le Archivose Historia: Las Fuen-
tes, síntesisde la conexiónexistenteentreinvestigacióncientíficay actividaddocente
que caracterizantodaactividaduniversitaria.

Resultadode un análisisminuciosode la realidadsocio-académica,surgela idea
de intentarcorregirciertasdeficiencias,constatadasconforme a diversasvariables,en
la formaciónmetodológicade los alumnosen su iniciación a la investigación.Se
crea,al efecto,un equipo,dirigido por la DoctoraConcepciónContelBarea,Directo-
ra del Archivo Histórico Nacional, y el Doctor EnriqueMartínezRuiz, Director del
Departamentode HistoriaModerna, quienescomenzaronde inmediatoa trabajaren
lo que todavíano era más queun proyectointerdisciplinary dirigido a alumnosde
Licenciaturay de Doctorado,no sólode Historia sino decualquierotradisciplina,y a
profesoresy profesionalesdediferentesáreasde conocimiento.

Quisieradestacarque proyectotan ambicioso fue preparadominuciosamente
desdeel inicio del año académicohastala inauguracióndel Curso, en el mes de
marzode 1992. Precisamentetan meticulosaplanificación como el conocimientode
la realidad universitariahan permitidoconjugarsuestructuración,la seleccióntemáti-
cay la duracióndel curso.El Ministeriode Cultura, en su Direcciónde los Archivos
Estatales,acogió el programacon interésy su responsable,Margarita Vázquezde
Parga,hizo posible,con su ofertade financiación,la realizaciónprácticadel proyec-
to. El comité organizador,constituidopor miembros del Departamentode Historia
Moderna—RosaCapel,JoséCepedaGómez,Adolfo Carrasco,FermínMarín,Dolo-
res PérezBaltasary CarmenSanz—contó siemprecon la inestimablecolaboración
del Decano,FranciscoPortela Sandoval,la Vicedecanade Investigación,Mercedes
Molina, el Vicedecanode ActividadesCulturales,Angel NavarroMadrid y el secre-
tario de la Facultad,José María GarcíaAlvarado. Su acogidafue siemprecordial,
entrañabley suapoyoconstante.

Existió, desdeel principio, unaprofundacolaboraciónentre los miembrosdel
DepartamentodeHistoria Modernay laDirecciónde los ArchivosEstatales,Archivo
Histórico Nacional. La interrelación entrelos facultativosdel Archivo y los propios
historiadoresse considerónecesariasi se deseabalograr resultadosóptimos. Y, sin
embargo,todoslosesfuerzoshubieranresultadovanosdeno haberpodidocontarcon
la masiva acogidadel alumnado,como lo pruebael númerode matriculaciones,en
tornoa las doscientas,cifraque satisfacíael cálculoestimativoprevisto.

Se pensóconcretaren dos los objetivos generalesdel curso: la informacióny la
formaciónde usuariose investigadores.Paradesarrollarestoscriteriospreferentesse
articularíanotros objetivosno menosdignos de consideración,talescomo acercarla
Universidada los Archivos, proporcionandoalternativasdeanálisis;completarla for-
mación universitaria,romper la idea de exclusividad—la concepcióndel curso
demuestrael interésparanumerosasdisciplinas(derecho,historia, filología, arte,eco-
nomía...)—.La difusión de la existencia,organizacióny funcionamientode los dife-
rentesarchivospermitiría una mayorutilización de sus fondos y serviría,por sí
mismo, como incentivo a la investigación.Estosobjetivosteóricosse engranan,en
perfectasimbiosis,con otros de contenidometodológicoy, por ello, pragmáticose
inclusopodríamosdecirutilitaristas,en la acepciónmás loabledel término: aumentar
el númerode salidasprofesionalescon la formaciónde investigadoresespecializados
que bien podríanserpersonalcualificadode institucionesy empresas.La difusión de
nuevosmétodosde trabajoestágarantizadacon la utilizaciónde las basesde datosy
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otrosrecursosinformáticosa los que másadelantealudiremos.Porúltimo, mejorar la
preparaciónde investigadores/historiadoresque la actualplanificacióndocenteno
permitedesarrollaren toda su dimensión.

Todo estuvo perfectamenteprogramadodesdela concepciónoriginal del curso.
Habíademasiadoesfuerzo,trabajoe ilusión en el equipode colaboracióncomopara
permitir que el azaro imperativosde última hora desmerecieranun proyectopor el
que tanto se habíaluchado.La Dirección de Archivos Estatalesdiseñóel folleto y el
cartel quedaríanpublicidad al curso. Se creó unacomisióninformativapermanente
con sedeen la FacultaddeGeografíae Historia y en el Archivo Histórico Nacional y
el departamentode publicidad se encargóde su difusiónen los tradicionalesmedios
de prensay radio. Se eligió, por susdisponibilidadesespacialesy materiales,la Sala
de Gradosde la Facultadde Historiay algunade sus aulasrnagnaspara la localiza-
ción de las sesionescorrespondientesa las primerasfasesdel cursoy el propio Archi-
vo Histórico Nacionalparala última faseprácticadel rnismo.En efecto,se concibió
su desarrolloen tres fases:Archivos, Archivo Histórico Nacional, la Prácticaen
Archivos, concoloquiosal término de cadasesiónde las diferentespartesen que,a
su vez, fueron subdivididascadauna de las fases.El sistemade coloquios,abiertos
entrelos expositoresy los asistentes,dio un grandinamismoy estimulóla participa-
ción efectivade éstosúltimos. Y, para facilitar su labor, los ponentesentregaron
abundantematerialde apoyo, fotocopiasde documentoshistóricos,esquemastemáti-
cos,catálogosde instrumentosde transcripcióny bibliografíaespecíficade los dife-
rentesarchivos,seccionese inventariode susfondos.

La sesióninauguralse celebróel día 23 condiscursosa cargode la Directorade
los Archivos Estatales,MargaritaVázquezde Parga,la Directoradel Archivo Histó-
rico Nacional,ConcepciónContel Barea,el Director del Departamentode Historia
Moderna,EnriqueMartínezRuizy, en representaciónde laFacultad,de la Vicedeca-
nadeInvestigación,MercedesMolina. Laponenciainaugural,El sistemaarchivístico
español,fueelaboradapor la Directorade los Archivos Estatales,quien hizo unabri-
llanteexposiciónde la estructuradelos archivosespañolesa cargo,desde1978,de la
AdministraciónCentraldel Estado,así como de las diferentesadministracionesautó-
nomas,segúnel repartodecompetenciasfijado por la Constituciónespañola.El siste-
ma archivísticoespañolhace necesarioel surgimientode conveniosde gestióny la
Ley del PatrimonioHistóricoEspañol(1985)establecelas pautasde la conservación,
tratamientoy difusióndel patrimoniohistórico.

La primera fase, los Archivos, se desarrollóen tres partes: Introducción a los
Archivos, los Recursosde Informacióny los Archivos propiamentedichos.La prime-
ra parte,a su vez, se desarrollólos días24 y 25 de marzocon dosponencias,Concep-
to y función de los archivosy Tipología documentaly organización defondos, a
cargodel subdirectordel ArchivosHistórico Nacional,JesúsGaitePastor,quiendefi-
nió el vocablo“archivo” en susdiferentesinterpretaciones,etimológicay erudita; el
conceptodel documento,su fundamentojurídico en el derechoromano,su proyec-
ción histórica,el serviciodelos archivosal ciudadano—logro histórico de la Revolu-
ción Francesa—y la democratizaciónde los archivos.Desarrolló, a continuación,
temascomo la protecciónlegal del PatrimonioHistórico Documentaly el papel que
los archivos,públicosy privados,desarrollanen estesentidoparaacabarcon un estu-
dio comparadoentrelos archivosy bibliotecas,sussimilitudesy, sobretodo, susdife-
rencias.La segundade susponenciastuvo, comoobjetivosfundamentales,laexplica-
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ción de los ténninos“documento” y “expediente”,su razón de ser y su tratamiento
archivístico, las seriesdocumentalesy el principio de procedenciacomo basesde
acciónarchivística.Se concluyócon los conceptos“sección” y “fondo” y el análisis
de algunosexpedientesdel siglo XVII que formabanpartedel materialde apoyo.El
contenidode ambasexposicionesfuemuy elogiadopor los asistentesal curso,quie-
nes alabaronen mayorgrado la granclaridad expositivadel conferenciante,lo que
hizo posibleunafácil comprensióndeloscontenidosy mantuvola atencióndel audi-
torio entodomomento.

La segundaparte,Los recursosde Información,se desarrollóen el transcursode
los días26 a 31 de marzo,a lo largode cuatroponencias,seguidasde sendoscolo-
quios. Su puestaen prácticavarió con respectode otrasparteso fasesdel curso, al
darseopción a los asistentesal planteamientode preguntasde resolucióninmediatay
permitir la realizaciónde demostracionesprácticas“in situ”. Estapartegozó,por la
razonantedicha,también del beneplácitode unaaudienciaque,siemprereceptiva,
elogió tanto el ingentedesplieguede los másmodernossistemasinformáticos,expli-
cadosa los asistentespor mediode unapantallagigantesconectadaa diversosbancos
de datos,como los recursostradicionalesde información, nadadespreciablesy, a
veces,no lo suficientementeconocidos,talescomo catálogos,guias,ficheros o resú-
menes.Precisamentelos Instrumentostradicionalesde descripciónconstituyeronel
contenidode la primera ponencia,a cargo,nuevamente,de la Directoradel Archivo
Histórico Nacional.El tratamiento informático de losfondosde los Archivos fue
objeto de estudiodurantedosjornadas,en sendasponenciaspronunciadaspor el
Directordel Centrode Información Documentalde Archivos (CIDA), PedroGonzá-
lez Garcíay de la Jefade la Secciónde InformaciónDocumentalde Archivos, Car-
men Sierra Bárcena.Sobre el uso de las nuevastecnologías,los profesionalesde la
investigaciónhistórica no han sido pioneros,perohoy día existenmovimientos
importantesque tratande integrarel mundode los investigadoresde la historia en el
uso y difusión de las nuevasherramientas.Tampocolos archivoshan sido pioneros
en el usode la informática,peroen los últimos añosse han visto obligadosa aceptar
los nuevos retos al llegar a los archivosde los paisesmás avanzadoslos primeros
documentosen soportesinformáticosy documentoselectrónicos.Se hacepreciso
nuevossistemasde entradade datos,nuevossoportesde almacenamientomasivode
la información—desdelas cintasy discosmagnéticosa los discoso cintasópticas—,
herramientaspara procesamientoy difusión de la información a travésde redesde
comunicaciónbasadasen las líneas telefónicas,redesdigitalesy fibra ópticao publi-
cacioneselectrónicas.

El proyectode infonnatizacióndel Archivo GeneraLde Indias,encuadradoen el
programade actosconmemorativosdel V Centenariodel Descubrimientode Améri-
ca, hoy día ya concluido,constituyóunaexperienciapiloto en los Archivos españo-
les, que se estáextendiendoa otros principalesarchivoshistóricos nacionales.La
informatizacióndel Archivo sevillanotuvo su origenen 1986 conla firma de un pro-
tocolo de colaboraciónentreel Ministerio de Cultura, IBM Españay la Fundación
RamónAreces;dichacolaboración,entreentidadespúblicasy privadas,constituyeun
ejemplo único del mecenazgocultural. Comprendeun Sistemade Información y
Referenciaque permiteel acceso,búsqueday recuperaciónde los documentosdel
archivopor medio de unabasede datos,un Sistemade AlmacenamientoDigital de
imágenes,que permitela consultade los documentosen pantallay la Gestiónde los
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Usuarios,quecontrolatodoslos aspectosrelativos al usodel archivo,acreditaciónde
investigadores,estadísticasde investigación,peticionesdeconsultade fondosy con-
trol del movimiento de los mismos.Se ha conseguido,con su puestaen funciona-
miento, una rnayor flexibilidad en el sistemay por eso hemosquerido referirlo en
estaslíneas,porqueconstituyeun logro sin precedentesenEspañay deéxito rotundo.

En 1977 se creael CentroDocumentalde Archivos con dossecciones,de infor-
maciónbibliográfica y documental,que constituyenel PatrimonioHistórico Nacio-
nal. La creaciónde una biblioteca especializada,de libre acceso,la difusión de la
informaciónbibliográfica, a travésdel Boletín de Información y de diferentesbases
dedatos—entre las que destacala bibliográfica “BARC” y el Censo-Guía“CARC”,
quea partir de 1993 se llamaráCenso-Guíade los Archivos Iberoamericanos—son
algunosde los logros mássignificativosdel joven Centrode InformaciónDocumen-
tal de Archivos quecompletasu labor conla realizaciónde nuevasbasesde datosy
guíasde fuentesque el organismoproyectacontinuamente.Algunosproyectos,como
la mencionadaguíade los Archivos Iberoamericanoso la recuperaciónde archivos
sobreel exilio español,se hacenen cooperacióncon organismosextranjerosy no
falta el asesoramientoy ayudaeconómicaa archivosy coleccionesparticulares,la
integraciónde Españaen unaRed Europeade Documentacióne Información sobre
AméricaLatina(REDIAL) o el estudiosobrela tipologíadocumentalde archivosde
la Iglesia,de próximapublicación,o unaCatalogaciónde FuentesMusicales,a cargo
del GrupodeTrabajo RISM-España.Todaestainformaciónnosla proporcionóCar-
rnenSierraBárcenaque fue la ponentede la sesiónEl Centrode InformaciónDocu-
mentaldeArchivosy losproyectosenmarcha.

La tercerapartede estaprimerafase,los Archivostuvo su solemnepresentación
el día 1 de abril. ConcepciónContel leyó su ponenciaArchivosGenerales,Archivos
Regionales,Archivos de Distrito y ArchivosHistórico Provinciales quesirvió de
marcogeneralpara las siguientessesiones,celebradashastael lO de abril. Ponencias
todasellasa cargode los especialistasmássobresalientes,quienesfuerondesgranan-
do, día a día, la historia, la organizacióny funcionamientode los principalesarchi-
vos, divididos en las cuatrocategoríasantesmencionadas.Los historiadorescontaron
en estasúltimas jornadasde la primerafasecon la inestimablecolaboraciónde los
archiverosmásimportantes.El Archivo de la Coronade Aragón fuedescritopor su
Director,RafaelCondey DelgadodeMolina. Nos habló de susprecedentescondales,
sus etapasde dispersiónde fondos,hastaconseguirla característicaunitaria de un
archivo real, de la multiplicación de sus depósitos,así como de su organizacióny
gestiónhastasu transformación,tras el Decretode NuevaPlanta,en el Archivo de la
Coronade Aragón.La exposiciónsobreel Archivo Generalde Simancasfuerealiza-
da por su Jefede Sección,JoséLuis Rodríguezde Diego,quien,tras brevesreferen-
cias a la singularidaddel Archivo en su aspectoexterno(edificio), como interno
(reglamento),quelo conviertenen un paradigma,se centróen el estudiode los fon-
dosdocumentalesy enel organigramaadministrativode los Austrias.PedroGonzá-
lez García,Directordel CIDA, se encargódel Archivo Generalde Indias. Hizo una
semblanzade lahistoria del Archivo, asícomo de su pionerafinalidadhistoriográfica
—la idea de utilizar los documentosparaescribiruna historia bien informadade la
colonizaciónespañolaen Américainspiró la creacióndel Archivo—, para pasardes-
pués al estudiode los principalesfondos documentalesque constituyenhoy este
Archivo, fondosde interésexcepcionalparael estudiohistóricode la obrade España
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en Indiasdurantelos siglos XV al XIX. Del Archivo Histórico Nacionalse encargó
suSubdirectorJesúsGaitePastor.En 1866y, bajo la tutelade laReal Academiade la
Historia,nace el Archivo Histórico Nacional inicialmenteconlos fondos abundantes
del procesodesamortizador—Secciónde Clero—. El itinerariode los documentosde
la Administracióndel AntiguoRégimen(1834-1866),la expansióndel Archivo y su
organizaciónensecciones1 896-1939,la rupturadel sistemaarchivísticoy la creación
de la Secciónde FondosContemporáneos,1939-1984,los serviciosy los problemas
actualesfueron otros tantostemasabordadosen unaponenciaacompañadade un
abundantematerialdeapoyoentregadoa los asistentes.

El brochefinal a los Archivos Generaleslo pusoMaría LuisaConde Villaverde,
Directoradel Archivo Generalde la Administracióndel Estado,con unaponencia
sobreel mismo.Temascomo los instrumentosde descripcióno la accesibilidada sus
fondosy el marcojurídico en el que se insertael derechoa la informaciónfueron el
objeto del estudioelegido por la ponente,quien acompañósu exposicióncon una
abundantey selectabibliografía.

El Archivo del Reinode Mallorca, a cargode su Director,AntonioMut Calafelí,
fueel elegidocomo modelode referenciade los ArchivosRegionales.La descripción
de Archivo, sus antecedentes,creacióny denominaciónsirvió de preámbuloa las
noticiashistóricasde las institucionesmatlorquinasy a la clasificaciónde susfondos,
tanto los correspondientesal AntiguoRégimen,comolos contemporáneos.

Los Archivosde Distrito estuvieronrepresentadospor losArchivosde las Chanci-
llerías: la Real Chancillería de Valladolid. Su Directora, MaríaSoledadArribas
González,nosexplicó suhistoria y jurisdicción así como la formacióny los elemen-
tos de accesoa los fondosde los archivosde las RealesChancilleríasde Valladolid y
Granada.Por último, el Archivo Provincial de Segoviacon EduardoGómez-Llera,
director del mismo, representóa los Archivos HistóricosProvinciales,que fueron
estudiadosen su calidadde archivosintermediosy terminalesde la Administración
periférica,bajo (a Ley de PatrimonioHistórico Españolde 1985 y en el Estadode
Autonomías.Seestudiaronigualmentelos fondosdocumentalesdel Archivo Históri-
co Provincial de Segovia(protocolos,contaduríasde Hipotecas,Archivo judicial...) y
la misión del archivosegovianocomo centrode coordinaciónarchivísticaen la pro-
vincia. Un pormenorizadoestudiode la legislaciónqueafectaa los Archivos Históri-
cos Provincialesdesde1931 a nuestrosdíascompletaestafase,profunday exhausti-
va, a los principalesarchivosespañoles.

La segundafase del Curso, del 27 de abril al 6 de mayo, constituyóun estudio
monográficodedicadoal ArchivoHistórico Nacional en susrelacionescon la Histo-
ria Moderna.Se encargóde la presentaciónel Directordel Departamentode Historia
Moderna,EnriqueMartínezRuiz, con la ponenciaFuentespara laHistoria Moderna
en elArchivo Histórico Nacional que nos proporcionóun recorrido,altamentepeda-
gógico, por sus principalessecciones.Las sesionesde estafase fueron sesionesde
colaboración,los funcionariosdel Archivo HistóricoNacional expusieronsu trabajo
respectivoen las diferentessecciones,las másrepresentativas:La Cámara de Casti-
lía: Secretaríade Gracia yJusticiayConse¡odeOrdenesMilitares, por MaríaJesús
Alvarez Coca,Jefade Sección del Archivo Histórico Nacional; Secciónde Estado,
por PilarLeón Tello, Archivera; Secciónde Inquisición,por Miguel JiménezMonte-
senn,Directordel Archivo Municipal de Cuenca;Secciónde Clero, por Natividadde
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Diego,Jefade Departamentodel Archivo Histórico Nacional y Fondos nobiliarios en
elArchivoHistórico Nacional,por María ConcepciónContelBarea.

El trabajometodológicode los archiverosfuecompletadocon la visión histórica
quenos ofrecieronprofesoresy catedráticosde Historia Moderna.Los historiadores
disertaronsobreun temade investigacióncientífica, es decir, localizaciónde las
fuentes,metodología,elaboraciónde contenidosy conclusiones.Con esteplantea-
mientode desarrollosimultáneoy multidisciplinar,los asistentestuvieron la oportu-
nidadde obtener,en cadasesión,unavisión de conjunto y unaprácticaformativade
indiscutiblevalidezen el planopersonaly profesional.La SaladeAlcaldesde Casay
Corte: Fuentesy valoración corrió a cargo de José CepedaGómezy RosaCapel
Martínez,ProfesoresTitularesde Historia Moderna de la UniversidadComplutense
de Madrid, El estudiodelas relacionesinternacionalesen el siglo XVIII: La corres-
pondenciadiplomática fueel objeto de la exposiciónde unaauténticaespecialistaen
dichocampo.La naturalezade las relacionesinternacionales,las tendenciasactuales
de la investigación,las Instituciones,los instrumentos,los problemasy el análisis
documental—interpretaciónde los textos,el lenguajediplomático,tipologíay mode-
los— fueron siendo desgranadospor la Catedráticade Historia Modernade la Uni-
versidadComplutensede Madrid, MaríaVictoria López-CordónCortezo.Las Orde-
nesMilitares en Castilla-La Mancha tuvieron como ponenteal Catedráticode Histo-
ria Modernade la UniversidaddeCastilla-LaMancha,JerónimoLópezSalazary La
Inquisici~ny sus Tribunales: Metodologíapara su estudio fue estudiadapor Jaime
Contreras,Catedráticode Historia Modernade la Universidadde Alcalá de Henares,
quienexpusoel resultadocuantitativode susinvestigacionessobrelos procesadosdel
Tribunal.En la actualidad,se encuentraal frente de un equipo que elaboraun Banco
de Datos sobreel mundo conversoy judeo conversodurantelos siglos XV-XVIII.
EnriqueMartínezRuiz noshizo una exposiciónsobreel temaLos Franciscanosy el
espíritu de la Reforma:Localizacióndefondosy metodología,resultadode las más
recientesinvestigacionesque,al frente de su equipode investigaciónsobreOrdenes
Religiosasen la Historia Moderna,estállevandoa caboen la actualidad.Estasegun-
da fase del curso fue clausuradacon la ponenciarelativaa Noblezay señorlo: el
método,a cargodeRafaelBenítezSánchez-Blanco,Catedráticode Historia Moderna
de la Universidadde Valencia.

En las dosúltimassemanasdel mesde junio, elArchivo Histórico Nacionalsirvió
de escenariopara la aplicaciónprácticade la enseñanzarecibiday el contactocon las
fuentes.Se iniciabala terceray última fasede este1 Cursode Archivos e Historia, la
Práctica en archivos. Al efectose realizóuna oportunaselección,por medio de un
“curriculum” y de un trabajovalorativode las fases1 y II, de 15 asistentes/solicitan-
tes. Los elegidos,divididos en tresgruposde cincopersonas,trabajaronenlas seccio-
nesde OrdenesMilitares, Consejode Ordenesy de Clero,en varios conventosde la
OrdenFranciscanae Inquisición,en el fondode Tribunal de Corte.Supervisadospor
un facultativodel cuerpode Archivos y por un profesoruniversitariorealizaronprác-
ticasparala descripciónde legajos,libros, expedienteso carpetas,la elaboraciónde
fichasde contenidoy la presentacióny exposiciónresumidafinal del trabajoy tema
asignadoa cadapersona.

El Departamentode Historia Modernaha de felicitarse por este Curso,auténtica
novedaden la Facultaden lo referentea métodosde trabajo,al quehacerarchivístico,
al impulso que se hadadoa la investigacióny al incentivo a la formaciónuniversita-
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ria de nuestrosalumnos. El Ministerio de Cultura publicará las correspondientes
Actasde las sesionescelebradasy diversosDepartamentosde la Facultadhanmani-
festadosu deseode participarenel futuro. Y es que,en efecto,el Cursofue concebi-
do desdesuinicio no como unaexperienciaaislada,sino con soluciónde continuidad
en cursossucesivosde temáticay desarrolloprevistose inclusoperfiladosconantela-
ción a la redaccióndeestaslíneas.

MARIA ELISA MARTíNEZ DE VEGA

COLOQUIO INTERNACIONAL “LA RUPTURE LUSO-CASTILLANE DE 1640:
L’EVENEMENT ET SESEFFECTS”

Durantelosdías20 a 23 demayode 1992, tuvolugarenParis un singularencuen-
tro internacionalen torno al temadela rupturaluso-castellanade 1640.

El principal objetivode estecoloquio organizadopor el Centrode EstudiosPortu-
gueses—dependientedeL’Ecole desHautesEtudesen SciencesSociales—eraplan-
tear,a travésde las exposicionesy debatesde losparticipantes,un estadode la cues-
tión respectoa las investigacionesmásrecientessobreel siglo XVII ibérico.

Paralaconsecuciónde este objetivo, la organizaciónprocuró la presenciade des-
tacadosespecialistasen estascuestiones,ademásde contarcon jóvenesinvestigado-
resque en esosmomentosrealizabansustesisdoctoralessobreel temay conalgunos
otros estudiososquesin tenercomomateriacrucial de susinvestigacionesel Portugal
de los Felipes,pudieranaportar algunaluz al procesode gestacióny desarrollodel
propio conflicto.

En la convocatoriase pusoespecialénfasisen la ideade que la reuniónse convir-
tiera en puntode encuentroentre los investigadoresquedesdeel lado portuguésy
español,rastreanlos corpusdocumentalesexistentesen uno y otro lugar, enbuscade
las clavesquepuedanhacernoscomprenderen sudimensiónmáscompletalosoríge-
nesy los efectosdel levantamientodel uno dediciembre.

El logro deesepropósitofueel exponentemásclarodel éxito del coloquio.Desde
la distribuciónde las seccioneshastala marchay organizacióninternadelos debates,
la fluidez y el dinamismofueron las notasmásdestacadas;y ello a pesarde la densi-
dad del congresoque incluyó sesionesde mañanay tardedurantelos cuatrodíasen
que éstetuvo lugar. Especialmenciónmereceel hechode que graciasal celo de J.F.
Scbaub,los participantestuviéramosen nuestropoderla mayoríade los textosde las
distintasponenciasantesdel inicio del Coloquio y que la publicación de las actas
estuvieragarantizadatambién previamentepor el CentroCultural Portuguésde la
FundaciónGulbenkiandeParís.

La sesióninauguralse inició bajo el epígrafeLa vísperadel Primero de Diciem-
bre, y en ella JeanF. Schaub(E.H.E.S.S.)analizó las formasde oposiciónpolítica
que se gestaronen Portugalcon anterioridada la rupturadefinitiva.

Las situacionesespecificasde ciertasregionesy ciudadeslusasantela inminencia
del levantamiento,fueron observadaspor JoaquimRomero Magalhaes(Universidad
de Coimbra)parael casodel Algarbe y por FranciscoRibeiro da Silva (Universidad
de Oporto)paraOporto.

En el apartadoEspañadespuésdel Primero de Diciembre Antonio Domínguez
Ortiz (Real Academiade la Historia) y RicardoGarcíaCárcel (UniversidadAutóno-



362 Cronica

ma de Barcelona)abordaronrespectivamentela cuestiónde las revueltasperiféricas
en Andalucía y Cataluñay susposiblesrelacionescon el levantamientoportugués.
Por último, en estamismasesión,FemandoBouzaAlvarez (UniversidadCompluten-
se) examinóla situaciónde los portuguesesen la CortedeMadrid de 1630a 1640.

Lasdossiguientesseccionesestuvierondedicadasa la reflexiónsobre los efectos
del levantamiento.En primer lugar efectoseconómicosque fueron evaluadospor
Felipe Ruiz Martín (RealAcademiade laHistoria) a travésde la actitudde lasoligar-
quíascastellanasantela presión fiscal de la Monarquíaantesy despuésdel inicio del
conflicto, y por mt misma a travésdel estudiode la actividad de los hombresde
negociosportuguesesdestacadosenMadrid a lo largo de la décadade 1640.También
en esaevaluaciónde efectoshubo espaciopara la dimensiónmilitar del conflicto.
Rafael Valladares(UniversidadComplutense)se encargóde hacerun repasode las
estrategiasutilizadas por los contendientesen el período 1640-1668y por su parte
Lorraine White, profundizóen la intervenciónpolítica de los jefesmilitaresde uno y
otro ejércitodurantela contienda.

El estudiode la naturalezacorporativae institucional de los protagonistasde la
insurrección,corrió a cargo de Antonio Manuel Hespanhay de Pedro de Almeida
Cardim (UniversidadNuevade Lisboa).Por suparteSantiagoLuxan Meléndez(Uni-
versídadde las Palmasde GranCanaria)analizólas alteracionesdel funcionamiento
del ConsejodePortugaltras la confirmaciónde la ruptura.

El último día dcl encuentroestuvoreservadoal análisisde la publicisticagenera-
da a raíz del conflicto. JoaoFranciscoMarques(Universidadde Oporto) hizo una
reflexión sobreel sermóncomo vehículo de ideologíapolítica. Diogo RamadaCurto
(Universidadde Lisboa) describióalgunasde las prácticaspublicísticaseficacesde
JuanIV quesin embargono sebasabanen la tradicionalcirculaciónde impresos.Por
último, AnaCristinaNogueira(Instituto de CienciasSociales)realizó un recuentode
los instrumentosde identidadportuguesaa lo largo dela primeramitaddel XVII.

Como colofón, hubo espaciotambiénparaabordarel temade la profecíapolítica
a travésde la obradel PadreVieira; reflexionesquecorrieron a cargode Margarida
Vieira Méndesy de MicheleGendreauMassaloux(Rectorade la Academiade Paris).

CARMEN SANZ AYAN

1 SEMINARIO DE HISTORIA SOCIAL DE ESPAÑA EN EL SIGLO XVI.
MADRID, 19 DE FEBREROAL 27 DE MAYO DE 1992

El ¡ SeminariodeHistoria SocialdeEspañaen elsiglo XVI, promovidoy organi-
zadopor el Departamentode HistoriaModernadel Centrode EstudiosHistóricosdel
ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,encolaboraciónconel Departamen-
to de Historia Modernade la Facultadde Geografíae Historia de la Universidad
Complutense,secelebróen Madrid del 19 de febreroal 27 de mayode 1992.

La ideacentralque inspiróel encuentrofue la de reavivary potenciarunaantigua
colaboraciónacadémica,científica inclusopersonal,entreambasinstitucionesque en
los últimos añoshabíaperdidofluidez.

La comisiónorganizadoradel Seminarioestuvopresididapor el profesorDr. D.
Juan IgnacioGutiérrezNieto y formaronpartede ella los profesores,doctores:D.
Enrique Martínez Ruiz y D. Alfredo Alvar Ezquerra.Sus criterios organizativos
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demostraronserlosmás funcionalesy apropiadosparaestetipo de reunionespuesse
creócon facilidadun fecundoy esclarecedorambientede diálogoy debate,tantoteó-
rico como metodológico.

La inauguracióndel Seminariocorrióa cargodel Dr. GutiérrezNieto (Catedrático
de la U.C.M. y Doctor Vinculadodel C.S.í.C.)que despuésdedarla bienvenidaa los
participantesinició las conferenciashablandosobreel tema:Formasde sery valores
hidalgos a finales del siglo XVI. Las restanteslecciones,por orden de actuación
tuvieronlos siguientescontenidos:Dr. Martínez Ruiz (Catedráticoy Jefedel Depar-
tamentode Historia Moderna de la U.C.M.): Ordenpúblico en el siglo XVI; Dr.
Bouza Alvarez(ProfesorTitular de la U.C.M.): La mci/estadde FelipeII y la escritu-
ra; Dra. SanzAyán (ProfesoraTitular de la U.C.M.): Ocioy negocio:aspectossocio-
econ~micosde la actividad teatral en el áltimo cuarto del siglo XVI; Dr. Fernández
Izquierdo (ColaboradorCientífico del C.S.I.C.): Las OrdenesMilitares en el siglo
XVI; Dr. Marín Barriguete(ProfesorTitular de la U.C.M.): Las oligarquias ganade-
ras en el siglo XVI; Dra. Pi Corrales(ProfesoraTitular de la U.C.M.: Mentalidadesy
actitud cultural en el tránsito delsiglo XVal XVI; Dr. Martin Galán(ProfesorTitular
de la U.C.M.): Revisiónhistoriográfica sobre la demograjíade Castilla en el siglo
XVÍ; Dr. CarreteroZamora(ProfesorTitular de la U.C.M.): Sociedad,fiscalidady las
CortesenelXVI; Dra. López-CordónCortezo(Catedráticadela U.C.M.): Sociedady
oposiciónpolíticaaf¡½alesdelsiglo XVI; Dr. GuimeráRavina(InvestigadorCientífi-
co del C.S.I.C.): Los irlandesesen la Españadel siglo XVI; Dr. López-Salazary
Pérez(Catedráticode la Universidadde Castilla-LaMancha y Doctor Vinculadodel
C.S.l.C.): Estructurade la sociedadrural en el campomanchegodurante el siglo
XVI; Dr. CepedaAdán (ProfesorEmérito de la U.C.M.): Ventasde tierras de Orde-
nesMilitares en Castilla-La Manchaduranteel siglo XVI; Dr. Alvar Ezquerra(Jefe
del Departamentode Historia Modernadel C.S.l.C.): Arbitrismofiscal en el siglo
XVJ.

Del valor de lo expuesto,que respondióplenamentea las finalidadesque se habí-
an propuesto,se derivaron interpretaciones,ideas y experienciasquedespenaronel
interéspor una revisión de las controversiasplanteadasen la Historiografíaespañola,
así comoel intentode sentarlas basesparaunarenovaciónmetodológicay teóricade
la disciplina. Porotra parte,estascatorceconferenciaspronunciadasfueron la plata-
forma necesariaparaquese desarrollaranprofundosy espontáneosdebatesllenosde
maticesy con un alto valoracadémicoy docente.Desdeun puntode vista másperso-
nal, las sesionesfavorecieronla convivenciade los participantesy sirvieron para
estrecharvínculosde trabajoy colaboración.

Es dignade menciónla generosaacogidaquedispensaronal Seminariolos profe-
sorese investigadores(nutridafuetambiénlaasistenciadepúblico,sobretododedis-
cípulos de los dos Departamentosde Historia Moderna)especialistas,todos ellos,
procedentesde camposde investigacióndiferentes,cuyasaportacionesse adecuaron
en tomo a un puntocomún:el análisisde la Historia de Españaduranteel siglo XVI
desdesusconcretasestructurassociales.

Dada la importanciade la iniciativa,no sóloparala Historia deEspaña,sino para
el entendimientocientífico entreel C.S.I.C.y laU.C.M., el que suscribeestaslíneas,
conocedorde las dificultadeseconómicasa la horade cubrir los gastosderivadosdel
Seminario(quepudieronsatisfacersegraciasa la generosaaportacióndel Proyectode
Investigaciónque dirige el Dr. GutiérrezNieto en el Departamentode Historia
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Modernadel Centrode EstudiosHistóricosdel C.S.I.C.y en menormedidael Depar-
tamentode Historia Modernade la FacultaddeGeografíae Historiade la U.C.M.) no
puedemenosde unir a su anterioralabanzauna pequeñacrítica: la faltade ayudasy
financiaciónde nuestrasautoridadespolítico-científicasa cualquier iniciativa por
valiosaqueéstasea.

JOSÉMANUEL PRIETOBERNABÉ

II REUNION CIENTíFICA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE HISTORIA
MODERNA

Durantedosapretadosdías—28 y 29— de un calurosomesde abril se celebróen
el Hotel El Cenajo,entreCalasparray Moratalla, la II ReuniónCientíficade la Aso-
ciaciónEspañolade Historia Moderna organizadapor el Departamentode Historia
Modernade la UniversidaddeMurcia.

Varios aspectosse han de destacarde esteencuentro:por un lado laexistenciade
dos secciones,por el otro el éxito de participaciónen ambas.La A se dedicó a la
Haciendadel Antiguo Régimenmientrasla B se centróen la Mentalidade ideología
en el AntiguoRégimen.Comopaséla mayorpartedel tiempoenla secciónA, espero
se me disculpepor dedicara ella la mayorpartede estacrónica.

La existenciaen ambasde ponenciaspermitiódefinir el estadoactualde nuestros
conocimientosy marcaslos temassobrelos que se centraríala discusión.En cambio,
el grannúmerode comunicacionespresentadasy suheterogeneidadimpidió integrar-
las en el debate,y parapodervalorarlashabremosde esperara la publicaciónde las
Actas.

En la secciónde Hacienda,las ponenciasde JoséIgnacioFortea, Charleslago,
JuanGelabert,Angel Rodríguezy Emiliano Fernándezde Pinedomarcaronla refle-
xión quese prolongódurantetodaslas sesionesy quegiró en tornoa los siguientes
aspectos:

• La existenciao no, durantebuenapartedel siglo XVI de unaverdaderaestruc-
tura hacendísticaen la cúpulade la Monarquíaa partir de “Las instituciones
fiscalesde laEspañadel Antiguo Régimen”deJ. Gelabert,dondeésteponíaen
cuestiónla existenciadel Consejode Haciendacomoorganismoreal en atribu-
cionesy definiciónde susmiembrosantesde 1593.

• La discusióndel servicio de millones como servicio de las Cortes o como
impuesto.La posturade Forteaensu ponenciafuea favor de la primeradefini-
ción en función de los condicionantescon que se entregaba,del control que
sobresu recaudacióny gastohacíanlas Cortesy de la existenciade un razona-
mientojurídico en la épocasobreello. Por el contrario,Femándezde Pinedo,
reconociendosu origen de servicio de las Cortes,preferíadefinirlo como
impuestoenvistas de su prolongaciónenel tiempo hastaconvertirseen perma-
nentey de la pocainfluencia real quelasCortescomotales acabaronteniendo
en su gestión,aspectotambiénseñaladopor Charleslago.

• La influenciade la fiscalidaddel siglo XVII en la redefiniciónde zonasfisca-
les máshomogéneasy por tanto unanuevapercepcióndel ordenamientoterri-
torial, menosfragmentarioy queprescindíade la ciudadpresenteen las Cortes
comounidadbásica(Fortea).
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• El papel de la presión fiscal en la crisis económicadel XVII. En este punto
existía un acuerdogeneralsobrequeno es éstala principal causade la misma.
Fernándezde Pinedopresentóen su ponencia“La Haciendade la Monarquía
Hispanaen unaetapade recesióneconómica”un completoestudiode las vías
de ingresosde Ja Coronadondese deshacíala ideadel crecientepesode los
serviciosextraordinariosy demostrabaque la presiónfiscal en Castillaerabas-
tantebaja, pudiendoalcanzarcomomáximoun 14% en condicionesideales,y
ademásfijando a partir de los años 80 del XVII unadisminuciónde la presión
fiscal.

Una de las ideasclaramenteaceptadaspor todos fueque la introducciónde los
millones y susposteriorescrecimientosfueron básicamenteunaadecuaciónal proce-
so inflacionario y no un incrementoen valoresrealesde la fiscalidad,al tiempoque
quedóen el aire cuandoquedanfijados y definidos los organismosfiscalesde la
Corona,queocuparonpocoespacioen los debatesy las ponencias,aunqueaparecía
comoplausibleque estaevoluciónno culminóhastaavanzadoel reinadodeFelipeII.

Una contribuciónnovedosay brillante fue la de David Bernabé,que presentóla
primerasíntesisde quehastael momentodisponemossobrela fiscalidaden la Coro-
na de Aragónen su conjunto.Teniendoen cuentalos pocosestudiosrealizadostoda-
vía en estecampoparacadauno de los territorios, y el hechode queBernabéno se
limita a una simple descripción,que de por sí hubiera sido ya meritorio, sino que
intenta marcarsu evolucióna lo largo de la EdadModerna,se convierteen un refe-
renteimprescindiblesobreel tema.

En la secciónB la mayorpartede las ponenciasy comunicacionesse dividieron
en tres campos:

• El másconocidoreferidoa aspectosdiversosde la religiosidad,la superstición
y su relación con la muerteresaltandola mediatizaciónque suponíande los
comportamientosindividuales y colectivosy su relación con lo material
(Ponenciasde Alvaro Santaló,TeófanesEgido y J.L. SánchezLora).

• Los estudiossobreconversos,limpiezade sangrey minorías perseguidas(J.
Contrerasy J. FernándezFranco),tanto desdeeí punto de vista de los argu-
mentosusadosparajustificaren su momentoestasdiscriminacionescomo sus
resultadosprácticos.

• Más novedosopara la historiografíaespañolaresultael estudiosobre la vida
cortesana,queademásde la ponenciade FernandoBouza tuvo todo un grupo
de comunicacionesen las que se tocabanaspectosde la imagendel poder, Ja
existenciadel ámbitopúblico-privadoen lacortey los esquemasnormativosde
la misma a travésde actoscomo los funeraleso proclamacionesrealeso la
diversióny fiestas.

ANGEL CASALS

CONGRESOINTERNACIONAL “EL DOS DF MAYO Y SUSPRECEDENTES”

Entre los días 20 y 22 de mayo de 1992 se celebróen el CentroCultural de la
Villa de Madrid elCongresoInternacional“El Dos deMayo y susPrecedentes”.Bajo
la coordinaciónde Luis Miguel Enciso Recio y encuadradoen el áreade Ciencias,
Literatura y Pensamientodel Consorciopara la organizaciónde Madrid, Capital
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Europeadela Cultura 1992,sus objetivosse centraronenla puestaal díahistoriográ-
fica y la reflexión global sobre la críticacoyunturaque, entrela segundamitad del
siglo XVIII y los inicios del XIX, tuvo su momentoálgido en los sucesosmadrileños
del Dos de Mayo de 1808, convertidosya en tópico de mitologíanacionalcomo
desencadenantesde la guerrade la Independencia,quepermiteninvestigarlas com-
plejasy, en estecaso,dramáticasrelacionesentrelas dimensionesciudadana,españo-
la y europea.

Lasjornadasse dividieron en dosgrandesseccionescronológicas,centradas,res-
pectivamente,en la indagaciónsobrelos precedentesen la conflictividad de distinta
índole —social, económica,política, ideológica...—,crecientedesdeel motín de
Esquilacheen 1766, y en los grandescambiosque marcanel inicio del Ochocientos,
estudiados,a su vez, en tres grandessecuencias:la crisis del Antiguo Régimen,los
sucesosdel Dos deMayo y susconsecuenciasinmediataso demáslargoalcance.

En el primerode estosgrandesámbitosde estudio,se destacóla importanciade
los motinesdieciochescos,encadenados,a veces,con factorescoyunturales,como la
distribución del grano y la legislacióncorrespondiente,o “antropomórficos”,centra-
dos en las quejascontra los intermediariosy oficialesencargadosdel aprovisiona-
miento,en tanto que trabajoscomo el del prof. F. Marín Barriguetese centraronen
un aspectodistinto y hastaahoradesatendidode la conflictividad de este periodo,
corno son las tensionesentreagricultoresy ganaderos.En cuantoa los motineslabo-
rales,surgidosde las insuficienciasde la industria tradicionaly de las contradicciones
y vacilacionesde la renovaciónindustrial,el estadoactualde nuestrosconocimientos
fueexpuestopor A. GonzálezEnciso.La diversamodulacióny aparienciade éstosy
otros muchosconflictosdieciochescosfueron puestosde relievepor el prof. E. Martí-
nezRuiz, en unasíntesiscompletadapor las aportacionesde A. DomínguezOrtiz, J.
Andrés-Gallego,T. Egido y V. Vázquezde Prada, mientrasque los trabajos de P.
Molas Ribalta,A. CarrascoMartínez o J.L. Comellasse centraronen la crisis de la
monarquíade Carlos IV.

En cuantoa lacrisis de í808 y el levantamientodel Dosde Mayo,el Congresose
interesósobretodo por su dimensión dinásticae institucional y sus semejanzasy
diferenciasconotrosprocesoseuropeos.R. Herr, por ejemplo,indagósobrelos moti-
vos concretos—políticos, materiales,intelectuales—que llevarona los españolesa
levantarseen 1808,mientrasel profesorE. DeDiego siguió las huellasdel cursohis-
tórico que llevó de Fontaineblaual Dos de Mayo y el profesorFerrerBenimeli reali-
zó una interesanteaportaciónsobreel papel de la masoneríaen eseproceso.Asimis-
mo, MV. LópezCordóndescribióla imagende Españaen el exterior duranteaquel
períodoy los profesoresR. Pillorget y J. Kienievicz aportaronel ejemplo de otros
levantamientoseuropeos—La Vendeé,Tirol, Polonia—. El prof. Demetrio Ramos
presentótambiénun valiosostrabajosobre“Los motinesdel siglo XVIII en la Améri-
ca ibérica”, paracompletaruna necesariavisión deconjunto.

Del ámbitointernacionala la másinmediatarealidadlocal,el Congresose ocupó
tambiénde la estructuraurbanadeMadrid y de los perfilesesencialesde supoblación
en aquel momentocrucial, a través de los trabajosde E. ChuecaGoitia, Virginia
Tovar, E. Ruiz Palomequey V. PérezMoreda,en tanto quela diversidadde interpre-
tacionesideológicaso literariasaquedio lugarla conmociónmadrileñafueron anali-
zadospor A. MoralesMoya y GuadalupeGómezFerrer,con el complemento,referi-
do a las versionespedagógicasnorteamericanas,como polémicapervivenciade la
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imagenexterior de la crisis, llevadoa cabopor el prof A. SaintSaéns.Propósitos
globalizadoresy sugerenteshipótesispresidieron,en cambio,el trabajode D. Ringro-
se sobrela perspectivahistoriográficasuscitadapor los factoresde cambio y conti-
nuidadenla Españade los siglosXVIII y XIX.

En una búsquedade explicacionesespecíficase integradoras,propiasde una
actualizada“Histoire a part entiére”, se concedióespecialatencióna una amplia
gamade perspectivas.Así, el prof PalacioAtard, al analizarel origende la guerrilla,
valoró las primerasconsecuenciasdel protagonismomilitar popular; J. Longares
Alonso y A. Moliner Pradaestudiaronlas repercusionesdel Dos de Mayo en los
diversosterritoriosespañoles,Jean-RenéAymes suministróun ajustadoresumende
las nuevasaportacioneshistoriográficassobrelas repercusionesdel levantamientoen
los distintos ámbitossocialese institucionalesa travésde lasJuntas,que tiene su
obligadocontrapuntoen la claraexposiciónde los “primerosplanteamientosestraté-
gicos’ realizadapor eí académicoy general R. SalasLarrazábal.GerardDufour y
Maximiliano Barrio se centraronen las actitudesde la Iglesiaen generaly, en pani-
cular, del episcopado.Las reaccionesde la opinión pública fueron expuestas,desde
distintosplanos de observación,por los profesoresCelso Almuiña y Alberto Gil
Novales,en tanto que el importantecapitulo de las interpretacionesartísticasdel Dos
de Mayo fue abordadopor el prof. V. Bozal.

El panoramadela situaciónposteriorse completócon otrasaportaciones,comola
de A. Fernándezsobre las consecuenciassocialesdel levantamientoen Madrid,a par-
tir denuevasinvestigaciones,o las consecuenciaseconómicastratadasporA.M. Ber-
nal en un ámbitoespacialy cronológicomásamplio, a lo que se unióel trabajode G.
RuedaHernanzsobrela “Enajenaciónde tierrasa comienzosdel siglo XIX” y el de
L. 1-ligueruelasobre“El marcoeclesiásticode Madrid en la guerrade la Independen-
cia”, así como la exposicióndel prof. G. Céspedesdel Castillo sobre las clavesdel
“Dos de Mayo en América”o el análisisdel prof. de laHerasobreel papelde la Igle-
sia en la emancipaciónhispanoamericana.

Las sesionesdel Congresose abrieroncon unaspalabrasdel presidentedel Con-
sorciopara la organizaciónde Madrid CapitalEuropeade la Cultura 1992, seguidas
por la presentacióndel coordinador,Luis Miguel Enciso,y por un sugerentediscurso
de apertura,plagadode referenciasa la másrecientehistoria de las siemprepolémi-
casrelacioneshispano-francesas,por partedel ex-presidentedel gobierno,Leopoldo
Calvo Sotelo, mientrasque la sesiónde clausuracorrió a cargodel prof. Guillermo
Morón, directorde la Academiade la Historia de Venezuela.Todaslas contribucio-
neshansido publicadasen las Actasdel Congreso,editadoen octubredel pasadoaño
por el Consorciode Madrid 92.

CARLOS JOSÉ HERNANDO SANCHEZ


