
TESIS DOCTORALES

Resúmenesdelas TesisDoctoralesleídasen el Departamentode HistoriaCon-

temporáncaduranteel Curso1989-1990.

REY REcuiLLo. Fernandodel: Las’ organizacionespatronalesen la crisis de la Restau-
nition (/917-23).

Director: Dra. D.a MercedesCabrera.
Ponente: Dr. D. Angel Bahamonde.
Leída: 16 de octubrede 1989.

La investigaciónha tenido por objeto el análisisde la historia de las principa-
les organizacionespatronalesy económicasespañolas,tantolibres como oficiales
o semioficiales.en el periodocomprendidoentre los iniciosde la primeraguerra
mundialy la dictadurade Primo de Rivera.Por todoslosconceptosla etapacom-
prendidaentre1914y 1923 fue singulary relevante.Por los problemas.cambiosy
tensionesque se acumularonen la economia.en la sociedad,en la vida política,en
las mentalidadesy en las ideologías.esta fase de la historia de Españadel siglo
XX mereciaespecialatención.Talescircunstanciaspropiciabanademásun marco
ideal para el estudiodel empresariadoy de sus organizaciones.

La tesisha sidoestructuradaen cincograndescapítulos.El primerose ha cen-
tradoenla historiainternadelas asociaciones:su formación,susestructurasorga-
nízativas,susbasessocialesy susprincipios programáticos.Los otroscuatrocapí-
tulos se handedicadoal seguimientodc la «praxisexterna»delaspatronales.Esto
es. las relacionescon el Esíadoy los gobernantes,las relacionescon el obrerismo,
las relacionescon lospartidos,y por supuestolasrelacionesentrelasmismasorga-
nízacionespatronalesy económicas,susobjetivos, rivalidadesy alianzas,susfor-
masde pensary actuar,susdecisiones,etc. Concretamente,ene1segundocapitulo
se analizanlas actitudespatronalesante los principalesproblemaseconómicos
dcl período.Básicamente,las luchasarancelarias,las reaccionesanteel fisco y an-
te las deficienciasdel transporteferroviario. En el tercerose prestaatencióna su
comportamientofrente a otro de los grandestemasde la época: la «reformaso-
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cial» emprendidadesdeel Estadoque seorientó a la mejorade lascondicionesde
vida y trabajode los asalariados.incidiendoprofundamenteen la legislaciónso-
cial y laboral(regulacióny reduccióndel horariodetrabajo,puestaen marchade
los primerossegurossociales,proyectosde sindicación profesional,etc.). En el
capítulocuartoseestudianlas implicacionesde la patronalenla violenciay en las
prácticascontrarrevolucionarias,cuestionesclavesen unosañosdondeel terroris-
mo y la conflictividad social estuvierona la ordendel dia. Porúltimo, en el capi-
tulo quinto se realizauna aproximacióna las actitudespolíticasde las organiza-
cionesempresariales,la naturalezade sus vínculoscon los partidos y las convic-
ciones ideológicasde sus asociados.La tesisculínina a modo de epílogo con el
examendelasposicionespatronalesfrenteal golpedeEstadodePrimo deRivera.

A grandesrasgospuedeconcluirseque el períodocomprendidoentre 1914 y
1923 resultódecisivo en el proceso de «revoluciónorganizativa»y «corporatiza-
ción» queafectóa los patronosy empresariosespañolesdesdelas últimasdécadas
del siglo XIX hastala guerracivil de 1936. Lasorganizacionescrecieron,se conso-
lidaron,especializaronsus funcionesy ampliaronsu campode influencia en la
sociedady frente al Estado.Ello fue consecuenciadevariascausasinterrelaciona-
das.Entrelas causasde largo alcancecabedestacar:las transformacioneseconó-
mtcasy socialesque sacudieronel paísen el primertercio del siglo; el desarrollo
del asociacionismoobrero y la consiguientepresiónsindical: la políticade refor-
ma social impulsadadesdeel Estado,así como, en general,el crecienteinterven-
cionismodeesemismo Estadoa todoslos niveles.Entrelos factoresmásespecífi-
cosde la coyunturade los añosdiez y primerosañosveintehayquecitar el impac-
to de la guerraen la economíaespañola;las luchasen torno al arancel:la presión
fiscal; los problemasde la economíaen su totalidad; la conflictividad social, el
desordenpúblico y el terrorismo;y, por supuesto,la crisis politica que llevó a la
desintegracióndel sistemaideadoporCánovasvariosdeceniosatrás,con la consi-
guientepérdidade legitimidadde aquelsistemarepresentativoa ojos de las capas
socialesestudiadas,

Detodasformas,en relacióna otrospaíseseuropeos,la «revoluciónorganizati-
va» y la «corporatización»de las organizacionespatronalesy del empresario
tuvieron en Españaun desarrollomenor,tanto por los desajustesinternosde la
propiasociedadcomo,y en menormedida,porel pequeñopapeldel Estadoen la
creaciónde un modelodecorporatizacióny decolaboracióncon los intereseseco-
nómicosy sociales.Entre 19l4y 1923 no se superótodaviala fasedel asociacionis-
mo pluralista,coexistiendoen abiertacompetenciamúltiplesunidadesde repre-
sentaciónpatronal.La atomizaciónorganizativay la dispersiónde esfuerzosfue-
ron todavíamarcadas,no surgiendotampocouna gran entidadconfederadade
rangonacionalque aglutinasea los diversosinteresesempresarialesen presencia.
El hechodequeel paísse mantuvieraal margendela guerrafueun factordecisivo
en eseretraso,pero tambiénlo fueron eí impactomenor—siempreen relacióna
otros paises—de la crisis social,la resistenciade la claseobreraespañolae inte-
grarseen un sistemadenegociaciónsupervisadoporel Estadoy. sin duda,losdis-
tintos niveles de desarrolloeconómicoentre unaszonasy otras del territorio
nacional.En la fragmentaciónorganizativadel empresariadoradicósu contribu-
ción a la inestabilidade ingobernabilidadgeneralesdel sistemade la Restaura-
ción. La centralizacióndela representaciónde interesesposiblementehabriafaci-
litado un diálogomejorcon el poderpolítico y con la administracióndel Estado,y
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por tanto el equilibrio social y la gobernabilidadhabriansidomayores.Peroeso
no ocurrió.

GAvIRA BRANT. Martín: La opinión suizaante la Guerra Civil española.
Director Dr D Julio Aróstegui.
Leída: 17 de octubrede 1989.

La repercusiónque la guerrade Españatuvo en la sociedady en los círculos
políticoshelvéticosesun temaqueprácticamenteno ha sidotratadode formaglo-
bal por la investigaciónhistórica,lo quecontrastacon la abundantebibliografia
existenteen torno a los aspectosinternacionalesde la guerracivil.

Medianteestetrabajo,se haacometidola tareadeefectuarun análisislo máspro-
fundo posible del impactoque en la sociedadhelvéticaprodujo la contienda,asi
cornoexponerlas reaccionesa que la mismadio lugar, todoello poniendoespecial
énfasisen el reflejo queéstastuvieronen la opinión pública del país.

Se ha subrayadoel carácterpeculiarde Suiza y de suordenamientopolítico.
circunstanciaque confierea estatemáticaun interésespecial,potenciado—en lo
que respectaal ecoque la guerraespañolatuvo en la Confederación,tanto en el
plano interior como en el exterior—,por un factortan característicocomo lo es la
po/tUcadeneutralidad mantenidapor Suizadesdeprincipiosdel siglo XIX.

En cuantoa la estructuradel trabajo,éstese divide en cuatropartesfundamen-
tales:

a) Unaexposiciónforzosamentebrevede la historia políticasuizaduranteeste
siglo, con un tratamientomás pormenorizadode la décadade los treinta; este
apartadose complementacon unadescripcióndelas institucionespoliticashelvé-
ticas.

b) Un análisis relativo a la neutralidadsuiza, elementofundamentalen la
actuaciónhistóricadel paísy deimportanciadecisivaen su reacciónantela guerra
civil española.

e) Un análisisy comentarioa los artículosaparecidosen los mediosdecomu-
nícaciónescritoshelvéticos,acompañándolode un estudiode la correspondiente
documentaciónde archivo.

d) Un examende las relacioneseconómicasexistentesentrela Confederación
yla Repúblicaespañola.asi como su desarrolloa lo largo de la contiendaespaño-

factor éstede enormeimportanciaen el comportamientooficial suizo.

DIAL DIAL, Benito: La vida diaria en Talavera de la Reinadesdela Restauracióna la
SegundaRepública.(1875-1936)

Director Dr. D. LeandroHiguerueladel Pino.
Leída: 15 de noviembrede 1989.

El trabajose abrecon el estudiode la estructuraurbanadeTalaveray la trans-
formación sufrida por esta, quepierdeuna buenapartede su legadohistórico y
artisticodebido a la política urbanísticarealizadapor las autoridadesinunicipa-
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les, empeñadasen la aplicaciónde planesde ensancheen los puntosneurálgicos
de la ciudad.

La llegadaen 1876del ferrocarril y la mejoray ampliaciónde la red de carrete-
rasdesdeeseaño.posibilitó quelos contactoscomercialesy culturalescon Madrid
y con los pueblosde su comarcafuesenmásfrecuentes.

A continuaciónse estudiala economía.La agriculturadejade estardominada
por el tradicionalcultivo de secanoal potenciarselos regadíosa principios del
siglo XX, aunquetodavíade forma escasa,y en los añostreintacon granintensi-
dad.El sectorganaderose beneficiaampliamentedel establecimientoen 1898 de
los mercadosquincenalesde ganados.El sectorindustrial, aunqueen conjunto
siguió manteniendounaestructuraartesanal,tuvoel resurgimientode la ceramica
artisticatalaverana,que tanto renombrehabíadadoa la ciudaden los siglosXVI y
XVII. El comerciose configurócomo unade las principalesactividadeseconómi-
casgraciasal notorio papelde Talaveracomo centronaturaldistribuidorde toda
clasede productos.

La poblaciónaumentóen másde 7.000habitantesentre1875 y 1936. La mayo-
ría de estoshabitanteseranjornaleros,quesuponenun cincuentapor cientodel
totalde la poblaciónmasculina,siendosu situacióneconómicabastantedeficien-
te, lo quehizo que las crisis y los conflictossocialesfuesennumerosos,aunquelue-
go estono repercutíaen las eleccionespolíticas,puesla mayoríade las consultas
electoralescelebradasestuvierondominadaspor los liberalesy los conservadores.
Hasta 1913 no salióelegio el primer concejalsocialista,

El ambientecultural era muy anodino,con una ensenanzamuy deficiente.
unosmaestrosescasamenteretribuidosy unasescuelascasi ruinosas.Tampocoel
panoramasanitarioera mejor. con unascalles muy suciasy grandesfocos infee-
etososen pleno centrourbano.La moralidady el ordenpúblicoeran igttalmente
pocosatisfactorios.

En cuanto a las fiestas..costumbresy diversionespopulares,éstas fueron
variandocon losaños,llegandoa perdersealgunastradiciones,aunquetambiénse
incluyeronnuevascelebracionesen el calendariofestivo talaverano.

ALVAREZ DE LORENZANA OLíAG. JuanManuel:Las relacionesinternacionalesen eí
marcode la Historia.

Director Dr. D. RobertoMesa.
Ponente: Dr. D. JoséU. Martínez Carreras.
Leída: 16 <le noviembrede 1989.

La tesis se inicia con una «introducción»donde,ademásde enumerarselas
hipótesisiniciales,se danelementosdejuicio quesustentantanto la necesidadde
una teoria globalizadorea,como el enfoqueformal propuesto.

A continuaciónse analizantoda unaseriede cuestionesrelativasa la epíste-
mologiadc las ciencias.LasCienciasNaturalesy las CienciasSocialesse conside-
ran por separado,para luego buscarelementoscomunesy esbozanfinalmente.
algunascaracterísticasparaunaepistemologiaque superela discontinuidadentre
CC,NN, y CC.SS.

En un tercercapítulo,ya enel terrenodelas RelacionesInternacionales,la tesis
toma como puntode partidael gradode conocimientoactualen las RR. II.. así
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comolos necesariosrequisitosteóricosa desarrollar,exigidospor destacadosespe-
cialistasen la materia.

Las exigenciasmasrelevantesson: la interdisciplinariedad,el paradigmade la
complejidad,la síntesisde las opcionesexeluyentesen dicho campo.un carácter
cíentilico másacusadoy un tipo de teoria con un mayorgradode contextualiza-
ción.

Dos capítulos.«Modelosy modelación»y «LenguajeFormal»desarrollanel
análisisy la discusiónde unaextensay difícil problemática.En el primerosehace
unadistinción importanterelativaa los conceptosy modelosconceptualesde los
«sistemasnaturales»;se trata de los paradigmas«reactivo»y «anticipativo»pro-
puestospor RobenRosen.En el segundo,se discutela necesidaddedefinir colec-
clonesdecomponentescon contenidorelacionalmínimo y, con ello, se introduce
el conceptode indistinguibilidad y de coleccionesde indistinguibles.

A continuaciónsepresentaun lenguajeformal que seajustaa la naturalezadel
fenómenosocialque setratade representar.Tal lenguajeformal tienecomocarac-
terísticafundamentalel ser finito, discretoy constructivo.

Establecidoel mareoformal seprocedea definirel elementobásicodeanálisis.
el sistemasocial, en términos afines a lo elaboradopara los sistemasformales.
Paraello se utiliza la teoria,provenientede la sociologíaecológica,propuestapor
FI. Teuney Z. MImar.

El dificil problemade la complejidadse ha de afrontarno sólo desdeuna
correctadefinición departidadel sistemainvolucrado,sino integrandolosproce-
sosdinámicosde cambioenestructurasjerárquicasvinculantes.La razóny nece-
sidadde ello radicaen la naturalezamismade lo quees complejidad,estoes. la
proliferaciónincontroladae incontrolabledel entrerramadorelacionalentrecom-
ponentes;lo queen InteligenciaArtificial sedenomina«explosióncombinatoria».

El equivalentea los indistinguibles en los sistemasnaturaleses un sistema
puramenteagregativo.La construcciónde relacionesintrasistémicasa travésde lo
que, formalmente,se denomina«jerarquíacombinatoria»aseguraun cierto con-
trol sobrela complejidad.Todaestaproblemáticaconformaunalíneade discurso
desarrolladaen el capítulo«Jerarquíasy SistemasSociales».

En el siguiente.«Jerarquiasy el SistemaInternacional»,se presentantodauna
seriede distintasopcionesde construcciónjerárquicadesarrolladasparala repre-
sentacióndel SI. En el transcursode la mencionadapresentaciónsevan analizan-
do y contrastandoconceptosy planteamientos,con el fin de ir estableciendoun
contornodefinicionalque se utilizaráen un capitulo posterior

El siguientepasoconsisteen presentarloque se ha dadoendenominar«mareo
teóricodelossistemasevolutivos».Dicho «marco,>sepresentaa travésde laexpo-
sícióny análisis de la secuenciade trabajospublicadossobredicho tema.

En el próximocapítulose reinterpretael SistemaInternacionaly. porende,las
RelacionesInternacionales,en función de lo ya expuesto.con el fin de evaluare1
cuadrohipotético inicial.

En lo relativo a las conclusiones,surgeuna hipótesisnueva,no considerada
inícialmente.productodel desarrollode lapropia investigación:la definiciónde la
dinámicasocial (reflejadatambiénen las RR.lI.) como un casodeprocesosde dis-
tribución en paraleloelaboradosen el campode la InteligenciaArtificial.



314 7ésis doctorales

CAYtIEí,A FERNÁNDEZ. JoséGregorio:Estado,¿jército x esclavituden las relaciones
coloniales.Cuba: 1854-1859.

Director Dr D Manuel EspadasBurgos.
Ponente Dr O. Angel BahamondeMagro.
Leída: 29 de noviembrede 1989.

Trasla pérdidadel Imperiocontinentalamericano,la isladeCubaseconvierte
paraEspañaenla colonia de mayor importanciaqueposeemásallá del Atlántico.
La GranAntilla. desdela segundamitaddel siglo XVIII habíainiciadoun potente
despegueeconómicocuyasbasesse asentabanen la producción.elaboracióny
exportaciónde azúcara la fachadaatlánticade Europay los EstadosUnidosprin-
cipalmente.Duranteeí siglo XIX en torno al marcoeconómicode la GranAntilla
se generariancomo consecuencia,unapoderosaélite quehabriade incidir tanto
en los esquemaspolíticosde la relacióncolonial,como en los de la propiametró-
PO1i.

El objetivo deestatesisesconocerla redqueenvolvíaa estosgrupos.susintere-
sesenCubay en España,susdirigentesy agentespolíticosy. sobretodo,suvincu-
lación con el elementomásinfluyentedel nacienteEstadoliberal dela metrópoli.
la élite militar peninsular,másaúncuandoen aquelmarcocolonial la figura del
capitán generalde Cuba, elegidaentre los generalesmás influyentesde la élite
militar peninsular,se habíaconvertidoen el nexoadministrativoy político más
importantea todos los nivelesentre Españay Cuba. La actual investigaciónse
ensambla.así,tanto en el devenirpolítico y económicode la GranAntilla. como
en el propio acontecerinterno de la metrópoli, alteradoen más de una ocasión
durantela pasadacenturiapor las circunstanciasqueenvolvieronla isla deCuba,
Una de aquellasalteracionesde relieve fueel golpe de estadode 1854 en la metró-
poli al quecoadyuvóel grupopropenínsulardela élite antillanavinculadoal gru-
po de losgeneralesultramarinos.Estoshechosasentariana su vez las basesde la
capitaníageneralde JoséGutiérrezde la Conchatranscurndaentre1854 y 1859.
elementostodosque han sido los parámetrosde estudiode la presenteinvestiga-
ción.

ACoSTA RODRÍGUEZ. Carlos Manuel:RelacionesInternacionalesentreEspañay Pa-
namá, /914-1923.

Director: Dr. D. JoséU. Martinez Carreras.
Leída: 19 de enerode 1990.

El presentetrabajose ha planteadocon la finalidad dedara conocerlo positi-
vo queha sidoparala Repúblicade Panamáel nexomuy de cerca queha tenido
con Españaenel periodoantesseñalado:año1914el primerconflictobélicomun-
dial, se da en Panamáel momentocumbrede la inauguracióndel Canalde Pana-
ma, y parael año 1923 se daráen Panamáel fenómenode la reafirmacióndemo-
cráticadel Estado panameño.

Este trabajoestáconstituidopor sietecapitulosy un apéndicedocumental.El
prituercapitulodestacaráeíaspectode la ayudacultural quebilodó Españaenlos
inicios de Panamáva como país independiente.En este capítulodestacael perso-
nal que se trasladóa Panamápara aliviar a solucionarproblemasdealagricultura
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panameña,estudiantespanameñosque vendrian a Españacon la finalidad de
continuarestudiossuperiores;porotra partePanamácontrataráaprofesoresespa-
ñolesparaqueestossetrasladasena la Repúblicade Panamáparaque los mismos
se dedicasena las distintasdisciplinaspara quehabíansido contratados,etc. El
segundocapítulodestacarálasdistintasayudascivicasde los residentesespañoles
en la Repúblicade Panama.

El tercercapítuloplantearáel estudiopanameñode la política interior españo-
la. algunospuntosdevista delos panameños,la prensapanameñae intelectuales
panameñoscon respectoa España.

El cuartocapítulodestacaráel estudioespañolde la política interior panameña
a través<lela prensay revistasespañolas,puntosdevista delconsuladoespañolen
Panamáy los puntosde vista de los panameños.Se ven los diferentesplantea-
mientos<lelosdistintosarticulistasespañolesrespectoa la crisispolíticapaname-
ñadel mesde mayode 1918, las distintasaccionesdel consuladoespañolen Pana-
má paraeseentonces,etc.

El quintocapítulotratarálo concernientea los aspectospolíticosbilateralesde
las relacioneshispanopanameñas,o sea, las relacionesentreEspañay Panamá;
aquí se ve la fuerte afirmaciónpolítica. el incremento<leloslazosde amistad,etc.

El sextocapítulo se referiráal aspectodel humanitarismoespañolen Panamá
en la décadaantesseñalada;se destacaránlos diferentescomunicadosde loscón-
sulesespañolesen la Repúblicade Panamácon respectoa Is saludpúblicapana-
meña,etc. Los colonosespañolesen Panamá.loscolonospanameñosen España.
ayudasde los representantesdiplomáticosespañolesen Panamá.etc.

El séptimoy último capituloplantearálas relacioneseconómicasde ambospaí-
ses.destacandoprimordialmentelo relacionadoa la exportacióne importación
entre ambospaises.

Una<lelasfuentesdevaliosísimadocumentaciónpuedenserlos archivosclíni-
cos, archivosparroquiales,archivosde las dependenciasde comisarias,archivos
<lelos registrosde aduanas,archivosde asociacionesgremialesdeextranjerosy los
archivosya habitualespor todosconocidos.

CARUANA DE LAS CACICAS. Leonardo: Las relaciones bilateralesentre Españay
Gran Bretañadurante la SegundaGuerra MundiaL

Director Dr. D. JoséU. MartínezCarreras.
Leída: 30 de enerode 1990.

ParaGranBretañael conflicto contraAlemaniale obliga a serextremadamen-
te favorabley benévolocon el régimenfranquista.

Porparteespañolala criticasituacióneconómicadeterminaen granmedidasu
política. La victoria alemanaen Franciaanima a Francoa negociarla interven-
ción española,perono es bien acogidopor Hitler y los dosdictadoresno llegana
un acuerdo.Además.Españasufreen agostoun embargode petróleollevado a
cabopor el gobiernoamericano.La resistenciabritánicase afianza.La invasión
dela Unión Soviéticapor las tropasdel Eje cambiala situacióngeneral,acentuán-
<lose aún máscon la intervenciónamencana.

Españaempiezaa tomarunaposturamásneutral.Cambiala actitud <lela pre-
nsa. La Falangeno es tan contraria a los aliados. Retiran la División Azul.
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Embargoespañolde wolframio a Alemaniacomo respuestaal embargoamenca-
no a España.

Al concluirla guerra,Españamantieneel régimen.perosin éxito.Se produceel
rechazointernacionaldel régimende Franco.

MIRANDA Torce NA~mn,ip1 ‘T},fl,t A.,-,,.~í,, i.,.-..,’-, .i.,~ -

~.,. ~ rc’gencn¡<¿cus reinaMaria tristína, 1190-
1902.

Director Dr. D. JoséGutiérrezAlvarez.
Leída: 5 de marzode 199<).

La que fuera capitaldel imperio español,antañorica y populosa,languidecea
finalesdel siglo XVII, pierdeel pulsoen el XVIII y entraen comaprofundoen el
decimononíco.Sólola ubicaciónde las diferentesinstitucionesmilitares (Acade-
mia GeneralMilitar. Colegiode Huérfanos<lela Infantería.Zonade Reclutamien-
to, Escuelade Tiro y Fábricade Armas); los últimosdestellosde esplendorde la
desamortizadasilla arzobispal,—Primadade las Espaflas—,y los centrosadmi-
nistrativos(GobiernoCivil, Diputación Provincial, Ayuntamientoy Audiencia),
consiguendetenerla confirmaciónde la defunción, El panoramaera desolador.
por doquierla ciudadseencontrabapostradaentreminasgloriosas;perosusesca-
sos moradores aún se negaban a prescindir de la antigua fascinación
queprodujola púrpura,el oro,las mitras, losbáculos,los brocadosy los damascos
de las grandesceremoniascívicoreligiosas.La poblaciónvivía anteun espejismoy
eranpocoslos individuosqueapostabanpor subirseal tren <lela modernidady el
progreso.La apatíaera grande,por no decirgeneral,todoera confiadoa la bene-
volenciadel Todopoderosoy. nadaa la iniciativa individual o colectiva.

Durantela RegenciadeMaria Cristinafinaliza el radicalenfrentamientoentre
la Iglesiacatólica y la burguesíaliberal, habidodurantelas trescuartaspartesdel
siglo XIX por la cuestiónde la confesionalidaddel Estado,así como lo tocantea
losbienesmaterialesde la Iglesia. Seráen el último tercio dcl mencionadosiglo
cuandotiene lugar un procesoaceleradode recuperacióndel poder/influenciadel
catolicismo(fundamentalmenteen el ordenpolítico e intelectual).A pesarde este
renacimiento<lela institución católica,el arzobispadode Toledo.que fuerallama-
do «SegundaRomadela Cristiandad»,con el Primadode Españaa sucabeza,no
logra desengancharse<lela decadenciatoledanaengeneral.La mismadignidadde
Primadovino a sercasi puramentehonorifica.

Duranteel periodode tiempoenmarcadoen el presenteestudio,el sistemaso-
cial toledanose muestracomo un conjunto regresivamenteestratificado,dota-
do de escasao nula promoción social interna, proclive a conflictos intercíasistas
propiosde la fase previa inmediat.aal primer estadiodel tránsito de la sociedad
estamentala la sociedadde clases.Estadioduranteel cual las tensionessociales
encuentranun aparentenivel de estancamiento.

Politicamente.Toledo no aportaningunelementoespecifico,limitándosea ser
dócil correade transmisiónde las pautas marcadasdesdeeí Ministerio de la
Gobernación.La alternativabipartidistafue perfectamentemantenidatanto en el
Ayuntamientoy la Diputacióncomo en las eleccionesparael Congresoy el Sena-
do. No obstante,este sistemaoligárquico no utilizaba a sus principalesfiguras
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para los puestosprominentes.En estesentido,se puedeafirmar que los alcaldes
querigieron los destinosdel Ayuntamientocapitalino y losdiferentespresidentes
de la Diputaciónprovincial, no se encontraron,—ni antes,ni despuésde ocupar
suscargos—entrelos principalescontribuyentes.Circunstanciapor la quesepue-
de afirmar que no se enriquecieronen el ejercicio de su cargopolítico. Ello, lógi-
camente,no les disculpade su activaparticipaciónen las formascaciquiles.cuya
basede apoyoera la falsificaciónde las eleccionesyel odiososistemade influen-
cías quehaciaposibleel permanentefraudedel sufragio,convirtiendolo quefor-
malmenteera unademocraciaparlamentariaen unaplutocracia.haciendoinsal-
vableel abismoentrelasclasespopularesy las privilegiadasy suscolaboradores.
De tal forma, se fue germinandoel odio y la incomprensiónentrelos que no se
veíansaciadosde acumularfortunas.negándosea repartirpartede susopulentos
beneficios,y los que sólo disponíande su propia naturalezahumanacomo todo
bien.

MORENO BETETA. M.a Jesús:Educacióny culturaen Castilla-LaManchadurantela II
República(/931-36,>.

Director Dr D, Manuel EspadasBurgos.
Ponente:Dr. D. Antonio FernándezGarcía.
Leída 4 de mayo de 1990.

El espaciogeohistóricoque abarcalo que hoy constituyeCastilla-LaMancha
presentaba,en 1931, unascaracterísticassocioeconómicasque la configuraban
mnsertaen el mareode la Españalatifundista del Surcon una economíafuerte-
mentedependientedel sectoragrano.escasainfraestructuraindustrial y falta de
capitales.Sociológicamentehayqueresaltarel peso<lelasclasespopulares,prota-
gonistasde umios conflictos socialesespecialmenteduros en el campesinadoy la
tnincría:por otraparte, empresariosy profesionesliberalesconstituyeronlas cla-
ses mediasurbanasen unasprovincias muy ruralizadasy de marcadocarácter
conservador.Porello, la derechizaciónfue la característicafundamentaldel com-
portamientopolítico de estasprovincias,en el sexeniorepublicano.otorgándoseel
triunfo a la CEDA. en las eleccionesde 1933 y 1936.trashaberloobtenidola coa-
lición republicano-socialistaen las de 1931.

Los nivelesde instrucciónpúblicaofrecianunamediaínterprovíncialsuperior
al 50% de analfabetos,con los extremossuperior—60%— e inferior —40%— en
Albacetey Guadalajara,respectivamente.La desescolarizaciónsiguió siendoele-
vadaa pesardel esfuerzode creaciónde escuelas.

Entre la sombradel castellanismoy la del utópico y prematuroestatutoman-
chego. la concienciade pertenenciaa una única comunidadregional no llegó a
cuajar.

Con todas las limitaciones impuestaspor estosparámetros,la etapade la II
República,con su vocaciónde aperturaintelectualy hondapreocupacióneducati-
va. supusoun aumentoglobal de produccióncultural en relacióna otrasépocas.

Los mediosde comunicaciónhabriande seruno de los revulsivosen la lenta
transformacióndeloscomportamientostradicionalesdeestastierrasy. en particu-
lar, la prensaadquirió un protagonismoe importanciasinparangónanterior.El
nacimiento<lelasemisorasde radiolocalesse produciríaprecisamenteenestaeta-
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pa,constituyéndoseen agentesde movilidad psiquicaen orden a la moderniza-
ción de la sociedadregional,junto a la llegadadel cine sonoro,cuyasproduccio-
neseranajenasa la realidadsocial del país.De culturamusicalhayqueresaltarla
gran afición a las bandas,orfeonesy otras asociacionesmusicales,así como la
devociónpor la zarzuelay el génerochico, aunque—con la excepcióndeJ. Gue-
rrero— carecióde compositoresde renombre.

El mundode las letrasexperimentóun extraordinarioflorecimiento(no sólo
en prosa,sino tambiénen poesíay teatro),alentadopor quienesconstituíanlos
círculosintelectualesen estasprovincias,básicamentevinculadosa la enseñanza,
el periodismoy la abogacía.Ello habíade traducirseen unavaloración<lelacultu-
ra bibliográficay la consiguienteaperturadebibliotecasy archivosmunicipalesy
provinciales.Juntoa ello lasconferencias,veladasy homenajesserianvíasdedifu-
sión <le la cultura literaria propiade la época.

En el campo<lelasartesplásticas,la precariedadde los mediosy la distancia
de las corrienteseuropeasno impidieronqueestastierrasfuesen la cunadeartis-
tasde la talla de B. Palencia.GregorioPrieto,AntonioLópezTorres,Alberto Sán-
chez o FaustoCulebras,y seria la última etapade florecimientode la artesania
autóctona.

Entidadessocialesy asociacionesde la más diversaíndole contribuyerona
enriquecerel panoramacultural de la región, en especiallos ateneosy academias.
La Iglesia y organizacionescatólicasdesplegaronunaincesanteactividaden el
marcodela «guerrade la cultura»quese vivía frentea un Estadolaico,viviéndose
con especialintensidadestascontroversiasen unasprovinciastan conservadoras.

La participaciónpública de la mujer, en estaetapade cambiosdecisivospara
susderechosciudadanos,estuvomarcadaporel atractivo<lela actividadpolítica y
la influenciareligiosay revelóla tremendadistanciaentrela mayoríaanalfabetay
una minoría ilustrada.

Lasinstitucionesdegobiernocontribuiríanmuy desigualmenteal impulsocul-
tural, apoyadoa vecessóloen la iniciativa individual. Las diferenciasintemrovin-
cialesy los contrastesfueron acusados,pesea lo cual la dicotomía «culturade
élite/culturade masas»,propiadel ámbito nacional,seriauna línea comúnen el
marcode estasprovincias.

ALIA MIRANDA, Francisco:La guerracivil cii una capital dela retaguardia republica-
no: Ciudad Real (1936-1939,>.

Director Dr. D. Manuel EspadasBurgos.
Jtnente:Dr D. Antonio FernándezGarcía.
Leída’ 1 de mayo de 1990.

La guerraen CiudadReal no se distinguiópor las accionesbélicas,queapenas
tuvo. Desdeel fracasodel tímido intentode levantamientofalangistadesarrollado
en la mañanadel domingo 19 dejulio de 1936—intentoabortadocon sumafacili-
dadpor no contarsusprotagonistascon ningún tipo de apoyo,ni siquierael del
resto de las fuerzascomprometidasen la conspiración—permaneciócómoda-
menteinstaladaen la retaguardiarepublicana,dedicadaa las laborestípicas de
retaguardia:organizacióny preparacióndetodo tipo de unidadesmilitares y aco-
gida de poblaciónevacuaday heridade los frentesmáscercanos.CiudadReal no
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constituyóun objetivo militar, pero sí algunospuntos de su provincia, como la
localidadminerade Almadén.La guerrapara la provinciade CiudadReal fuela
guerrapor Almadén. Perolas tropasfranquistasno consiguieron,a pesarde los
múltiples intentos.acercarsea la localidadminerahastael final de la contienda.

Apartedel esfuerzoquetuvo querealizara nivel humanoparael sostenimiento
militar de la guerra,éstasupusoparala capital manchegaunatransformaciónde
sus formasde vida. La violencia se hizo dueñadesdelos primerosdías y hasta
finalesde 1936 <lela vida pública.Paralelamentese dio un procesorevolucionario
quecambiólasestructuraspolíticas,económicasy socialesde estapequeñacapital
de provincia.El poderpopular, por medio de los Comitésdel FrentePopular,se
hizo con los resortesde la vida política. La estructurasocial se descompuso.Las
relaciones de producción cambiaron radicalmente. Prácticamentetodos los
mediosfueronincautadospor el pueblo,y muchospasarona trabajarsecolectiva-
mente. En el campoel colectivismo alcanzóprácticamentea todaslas propieda-
des.En el comercioe industriano se llegarona agotartodaslas posibilidades,tal
vez por la falta de implantaciónde la CNT. en esosprimerosmesesde guerraen
que se llevarona cabotodaslas incautaciones.

A partir de 1937 el procesorevolucinarioquedóestancado.El grupodominan-
te, el socialista,no quisoir máslejos. Las autoridadescomenzarona controlarla
violencia. La normalidad parecíair adueñándosede la vida cotidiana.Pero fue
entoncescuandocomenzarona notarselassecuelas<lela guerra.Los alimentos,la
vivienday la monedacomenzarona escasearescasezque no se pudo solucionar
sinoa travésde medidascoyunturales.A la penuriadesu términomunicipalhabía
quesumarcomocausaprincipal la grancantidadde poblaciónevacuadaque tuvo
que soportar,mientrasen muchospueblosde su provincia sobrabanproductos
agrariosy apenasacogíana poblaciónforánea.

ROLDÁN MONTALJD. Inés:La Unión Constitucionaly lapolíticacolonialespañolades-
de 1868 hasta 1878 en Cuba,

Director Dra. fl~a ElenaHernándezSandoica.
Leída: 15 de junio de 1990.

El objeto de estatesises el estudio de la política colonial del citado partido
entre 1868 y 1878.

Los capítulosiniciales de la tesis se refieren al periodo correspondientea la
guerrade los lO años.Dedicadoslos dosprimerosal estudio<lela doblecoyuntura
deCubay de la Ppenínsulay particularmenteal análisisde lasactitudesdel grupo
peninsularistaen Cubafrente a las libertadespúblicasde la Revolución de Sep-
tiembrey frente al derechoelectoral.Especialdedicaciónha requeridoel análisis
dela política de losgobiernosrepublicanosenla GranAntilla. En el tercerode los
capítulos,que cronológicamentese sitúatambién en el periodo de la guerra, se
abordaronalgunosrasgosdel procesodeconsolidacióneconómicadelos sectores
peninsulares.Los embargosde los bienesde los insurrectos,la transferenciade
propiedadesagrícolas,el comercio,el contrabando,la especulación...En estepe-
nodo tienensu origendosgrandesinstitucionesfinancierassiemprevinculadasal
conservadurismoespañolen Cuba:el Banco Hispano-Colonial,y el Español.
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En el capítuloIV se subrayanlos rasgosmássobresalientesde la nuevaconfi-
guraciónjurídico-políticaqueadquierela colonia a raízdel Pactode Zanjón.Es
en el marco definido entoncesen el que operan las fuerzaspolíticascubanas
duranteel restodel períodocolonial.Naceentoncesla Unión Constitucionalcuyo
perfil se estudiaen el capítuloIV.

La política reformista del GabineteMartínez Campos-Albaceteapoyadapor
granparte<lela Unión, se encaminahacíauna reformaarancelaria.Puedeconsi-
derarsesu fracasocomola última oportunidadde Españaen Cuba,quecasiuná-
nimamentereaccionacontra las disposicionesde los siguientesgabinetes.Como
intentode transaccióndelos interesesenconflicto sellega a las leyesde relaciones
comercialesestudiadasen el capitulo V.

A encuadrarlas agrupacionespolíticasdentrodel marcode la política nacio-
nal se dedica el siguiente capítulo,atendiendoparticularmentea la política de
reformas<lelos fusionistas,impulsadasdesdeel Ministerio de Ultramarpor León
y Castillo. El retornode los conservadoresal poder,despuésde la escasaeficacia
que la brevegestiónde la IzquierdaDinástica representaen Cuba,coincidecon
unadrásticacaídade los preciosdel azúcaren el mercadomundial.Lasdificulta-
deseconómicasinciden,dandolugara un movimientode reivindicacionesen que
aparecensolidarizadoslos productores,con independenciade su militanciapolíti-
ca. Cánovashabráde imponersea los productorespeninsularesforzándolesa
aceptarimportantesmodificacionescomo un tratadode comercioconlos Estados
Unidos.

Los añosposterioressecaracterizanpor el descontentode losproductorescuba-
nosque insistenen la derogaciónde las leyesde relaciones.El descontentose tra-
duceen la apariciónde unacadavez másfirme disidenciaen el senodel partido
conservadorde Cubaque llega a enfrentara ambasfraccionesdel partido en las
eleccionesmunicipalesde 1889. Al análisis de las disidenciasy del reformismo
ultramarinodel liberalismopeninsular,especialmente,la reformaelectoralsecon-
traenlos capítulosVIII y íx

El impactoproducidopor la política arancelariaamericanaen 1891) motiva la
aparición del Movimiento Económicoque amenazala propia existenciade la
Unión, cuya reacciónse revisaen el capítulo X. El empujedel movimiento logra
arrancarnuevamentealgunasconcesiones,entreellas un conveniocomercialcon
los EstadosUnidosasí comola suspensiónde un nuevoarancelpara Cubaen eí
quese recargabanlos derechosarancelarios,

El pulsoentreproductorescubanosy el gobiernoterminaríacon el nombra-
mientode RomeroRobledocomo ministro deUltramar queemprendeunarefor-
ma administrativa,La imposicióndel arancely <leí presupuestoamenazanla esta-
bilidad del dominio español.

El proyectode Reformade Maurasurgecomo resultadodelasexigencias<lelas
burguesíascubanas,en un intento de hacercompatiblesinteresesantagónicos.
Pesea la oposición<lela Unión,Maura tratasiempredeevitarla rupturadel parti-
do, que habríade producirsemuy a su pesaren el otoñode 1893.

El partido cadavezcon menosapoyoen la opinión, cuentasólo con la fuerza
quequieradarleel Gobierno.A la alturade 1897 su endeblezse evidenciacon el
cambioministerialque le llevaráa aceptarcon máso menosdesagrado,y no sin
algunaprotestacallejeray estéril,la excesivamentetardíareformaautonómicade
Moret.
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SOLANO SOBRADO, M. Teresa:La crisis del viñedo: lafiloxera en España.
Director: Dr. D. Vicente PalacioAtard.
Leída: 20 de junio de 1990.

Esta tesis,en la que se recogenvarios añosde investigación,tienepor objeto
añadiralgunaspáginasa la historia agrariade nuestropaís en un tema que es
importantepor el alcancede susefectos.

La invasiónde la filoxera desarticulóel mercadovitivinícola europeoy aun
mundial pues,en pocasdécadas,destruyeel viñedo tradicional en casi todo el
continente.Españano fue unaexcepción,de modoqueuno de los pilaresde la
economíanacionalsufreuna enormesacudida.

Tratándosede un fenómenointernacionalsus repercusionesaquíestuvieron
determinadastanto por la situación internacomo por las influenciasrecibidasde
fuera. Así comienzala dualidadde las consecuenciasy la complejidadde objeti-
vos que van a moverseen torno a la plaga.

La filoxera actuóde forma diacronizadasobreun conjunto inarmónicoy sus
resultadosfueron de muy variadosigno, e incluso,a grandesrasgos,contradicto-
rios. Provocóun augeespectacularde la riquezavitivinícola española.mientras
arrasabalas viñas de Francia.y posteriormentesu hundimiento.En tal marcose
debatenlos encontradosinteresesde los propietariosvitícolasentresí, al tiempo
quese enfrentana otros dueñosde tierras,como los cerealistasy contraimpor-
tantessectoresindustriales..Perotambiénde muchosde esospropietariosfrente a
suscolonoso a los jornaleros.

Las excepcionalesdimensionesde aquella fitopatología provocaron consi-
guientementegrandessecuelaseconómicas,pero ademástensionessocialesy
hastaun notableimpactodemográficosi bien,comoes lógico,con desi~salrelie-
ve segúnlas característicasde cadaprovinciay región.

En estetrabajose ha procuradoevaluaraspectos,superandolo mejor posible
las carenciasestadísticasy debiendorecurrir a múltiples informacionesmás o
menos directas,de tipo complementario.Parecenhaberseconseguidoen buena
parte,aunquesobretodo, se ha intentadohacermáscomprensibleel entramado
deun procesoqueabrela puertaa la vitivinicultura contemporánea,dandounavi-
sión a escalanacionalhastaahorainexistente.basándoseen un detenidoanálisis
detodosy cadauno <leloselementosqueincidenenlas distintasposicionesy enel
balancefinal.

OTERO OCHAITA. Josefa:La Mancha de Giudad Realen la Segunda República:d~-
cultadeseconómicasy conflictossociopolíticosen la comarcade «cerealesy viña».

Director Dr. D. JoséSánchezJiménez.
Leída: 26 de junio de 1990.

En 1932 el Instituto de ReformaAgraria estableció<los zonasagrícolasen la
Manchade CiudadReal que se correspondíancon el distintogradodeimplanta-
ción del viñedo. La mayor especializaciónagrícolase realizó en el noroestede
la Mancha,zonaque clasificó el IRA como de «cerealesy viña» y que en los
añostreinta recibía el principal aporteeconómicode la vitivinicultura. Estable-
cerqué factoresinfluyeron en esadiferenciacióneconómicay qué transformacío-
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nes socialesy políticaslas acompañaron.son el puntode partidade estainvesti-
gación, cuyo objetivo principal es concretarlas circunstanciasespecíficasde ese
espaciogeográficodurantela SegundaRepública.Con esefin se han consultado
los Archivos Municipalesde las diez localidadesestudiadas,los fondosdel Ar-
chivo del MinisteriodeAgricultura y del Institutode Reformay DesarrolloAgra-
río, y la prensa local y provincial publicadaduranteel períodorepublicano.Del
análisis de esa documentacióny de otras fuenteshistoriográficasse desprende
que el principal móvil quedesencadenóla especializaciónagrícola fue la deman-
da de uva <lelos comercianteslevantinos,y si afectóirregularmentea la Mancha
fue porqueutilizaron como vía <le penetraciónla línea férrea Madrid-Alicante.
beneficiandoantetodo a las poblacionesque atravesabael tren. La vitivinicultu-
ra modificó los sistemasde explotacióndel suelo, reduciendoel cultivo directoy
favoreciendolos arriendosy el trabajoa jornal, y propició la formación de una
incipiente burguesíaagraria y la prolerarizaciónde buenapartedel campesina-
do. Estoscambioseconómicosy socialesse tradujeronen el plano político en la
apariciónde pequeñosnúcleosdisidentesdel sistemade turnosy favorablesa de-
mocratizarlas institucionespolíticas,y <le otros de mayorentidad que se organi-
zaronen sindicatos,por lo generalugetistas.

Con estosprecedentesla II Repúblicafue acogidacon esperanzapor la ma-
yoría de losciudadanos,si bienla aceptaciónvarié bastanteen lasdistintasloca-
lidades,dependiendodel gradode modernizaciónalcanzado.Así, en las que la
transformaciónsocial había sido muy acentuada,aunaronsusvoluntadesel pe-
queñonúcleode clasesmediasy los sectoresobreros,.mientrasqueen los muni-
cipios más atrasadosfue patentela presiónde las oligarquiassobreel campesí-
nadoy la propia inhibición electoralde estegrupo,aunpocoo nadaorganizado.
El programade reformas<le la ConjunciónRepublicano-socialistafue sin em-
bargoperdiendoapoyosocial en el transcursodel Primer Bienio al coincidir su
implantacióncon la crisis de superproducciónvitivinícola. Por tanto, los patro-
nosmás progresistas,que habíanadmitido la negociaciónparitariacon anteriori-
dad a la propia República,se sumabanahora a los sectoresmásduros y su in-
transigenciaobligabaa los sindicalistasa contestaren el mismo tono, empañan-
do las relacioneslaborales.La huelgade la siegade 1934 fue la respuestasindical
a las continuastransgresionescometidaspor la patronalcontra la legalidadrepu-
blicana,y la represiónejercidacontraeí campesinado.susdirigentessindicalesy
representantesmunicipalestras los sucesosdeoctubre.pesea la escasaparticipa-
ción de los mismosen los hechos,evidenciaronla nula disposicióndela derecha
a propiciarun pactosocial. El panoramamejoró en 1936 cuandolas dificultades
económicasdisminuyerony el programamoderadodel FrentePopular parecia
unavía seguraparadevolverla confianzaa patronosy obreros,lo que permitía
efectuarlas reformasmásurgentessin excesivasoposiciones.Sin embargono se
habíaaun reparadoel deteriorode las relacionessocialesprovocadoen el se-
gundobienio, puntodébil que supieron aprovecharlos sectorescontrariosa la
modernizacióndel país,alentandoel enfrentamientoparajustificar el golpe mili-
tar que invalidaría la voluntad popular reflejada pocos meses antesen las
urnas.
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GONZÁLEZ DE OLEAGA, M.: Las relacioneshispano-argentinas.1939-1946.Identidad,
ideologíay crisis.

Director Dr D RobertoMesaGarrido.
Ponente Dr D. Antonio Niño.
Leída: 14 de septiembrede 1990.

La comprensiónde los móviles queorientaronlas relacionesentreEspañay
Argentina,duranteel contextoparticularmenteconflictivo de la SegundaGuerra
Mundial, no puedepartir <le un marcoestáticoexclusivamentepreocupadopor
la materializacióntangiblede tal enlace.Paradiscernirla lógica internaquemo-
<luló las relacionesbilateraleses precisointentarexplicitar los elementosde ra-
cionabilidade irracionalidadpolítica que se dieroncita en las mismas.En otras
palabras,la «funcionalidad»de la vinculación hispano-argentinaha de estar
concebidadesdeunaperspectivade proceso,en constanteconfrontacióndialécti-
ca con su «potencialidad»,de tal forma que la objetividad —en tanto que pro-
ductosde mecanismosexterioresa los sujetossociales—incorporela subjetivi-
dadde estosmismos sujetos—en una realidadentendidacomo «creacióncultu-
ral de las voluntadessociales>—.Sobreestepresupuestometodológicose ha tra-
tado de vertebrarla presenteinvestigación,interpretandola tramahistóricacomo
un fenómenoen movimiento,en el cual antedistintasposibilidadesde acción o
formulaciónpolítica se optapor unade ellas a travésdel concurso<le percepcio-
nesy valores.El análisisha partidode unadelimitacióndel ámbitoproblemático
en el que se circunscribieronlas relacioneshispano-argentinas,categorizandoa
continuacióna los sujetoso actoresde la vinculacióninsertosen su propiaarti-
culacióninternacional.Posteriormente,ambosplanteamientoshansido confron-
tadosen supanorámicahistóricacon los dosniveles—tradicional y discursivo—
a travésde los que se ha desglosadola relaciónbilateral. La elección de los ni-
velesmencionadostienecomo basela indagacióntanto en la luncionalidadefec-
tiva de esarelación—su rentabilidad—como en la potencialidadimaginariade
la misma—susexpectativas—.

La asimilacióndel entendimientohispano-argentinocon la supuestaafinidad
ideológicaexistenteentreMadrid y BuenosAíresa.en un eje que las acusaciones
del Departamento<le Estadonorteamericanoconvertiríanen triángulo merceda
la connivenciacon las autoridadesde Berlín imputadaa los gobiernosde ambas
naciones,no sólo resultauna afirmaciónempíricamenterebatiblesinoque esca-
motealas verdaderasmotivacionesque impulsaron a los dirigentesde los dos
paísesa una aproximaciónmediatizadapor los efectosde la contiendamundial.
Las relacioneshispano-argentinas,en el intervalo cronológicoestudiado,sonun
tipo de relación bilateralquese desarrollaentre<los nacionesobligadasa replan-
tearsesu ubicaciónen el senode unaconmunidadinternacionalen transforma-
emón.De hecho,unade las característicasde la mútua interrelaciónes la <le ha-
ber sido uno de los instrumentosempleadospor los gobiernosde ambaspara
acomodarsea la fragmentaciónestablecidaa raiz del conflicto bélico, con sus
consiguientessecuelasa la horade eludir losobstáculosderivadosde susegrega-
ción en eí contextoexterior

En el nivel tradicional la intensificacióndel flujo comercialy los acuerdos
suscritosen aquellacoyunturaobedecíana necesidadesespecificasde cadapaís,
ajenasa consideracionesideológicas.Españabuscabaun proveedorseguro de
productospnmanos—especialmentecereales—,encontrandoen Argentinaun



324 Tesisdoctorales’

paísquereuníalos requisitosadecuadosparaasumiresepapel.Perolos términos
del intercambioresultabandesfavorablesal régimenespañolantela escasaenti-
dadde las contrapartidasqueestabaen disposición<le ofrecer El suministrode
armamentomilitar suponíaun rubro capazde mejorar su posturanegociadora.
en virtud de la demandaargentinade estasmaterias.En cuantoa Argentina, la
aceptaciónde esalíneacomercialpermitíaampliarun mercadoen el quecolocar
sus productos,a la parque abría la posibilidad de recibir como contrapartidael
materialde guerraqueprecisabaparaequilibrarsu posicióndefensivaen el con-
tinenteamericano.Existía,pues,unaeventualcomplementariedadcomercial que
remitía,asimismo,a la rupturadel modelode dependenciaargentinocon respec-
to a GranBretañay a su rechazoa admitir como alternativaal mismoa los Esta-
dos Unidos.

En el examendel nivel discursivo tampococabeapreciaruna coincidencia
ideológicaentre Españay Argentina,dado que enunciadossimilares traducían.
sinembargo,significadosdispares.Las apelacionesespañolassobrela Hispani-
dadestabanfiltradas por una noción casi patrimonial de sus antiguascolonias
amencanas.susceptiblede actuarcomo bazanegociadoraparalograr una posi-
ción más relevanteen el entramadointernacional.Las distintas lecturasaplica-
dasdesdeEspataa su mensajehispanoamericanístaestuvieroninfluidas por sus
intentosde alienamientoo singularizaciónante las nacionesque se disputaban
la primacíamundial, al margendel propio escenariogeográficoquecontempla-
bancomo puntode referencia.Paralos sucestvosgobiernosargentinosla Hispa-
nidad devino un conceptoexcluyenteque se definió por oposiciónal embatedel
Panamencanismo.La crisis de identidadde la sociedadargentina,resultadode
la fractura de su modelode relación con eí exterior y de la percepcióndel sub-
continenteamericanocomo un espacioprioritario sobreel queproyectarse.hizo
posible que la Hispanidadse configurasecomo un referentelegitimadorde la
unidad <le las repúblicasdel subeontinente.enfrentadoa las pretensionesde la
potencianorteamericana.

En última instancia,la pérdida de funcionalidadque experimentaronpara
Argentinasus intercambioscomercialescon España.ante la incapacidadde su
interlocutorpeninsularparacumplir loscompromisosadquiridosen estecapítu-
lo. seríacompensadaa la postrecon la utilidad potencialde tal relaciónen la re-
sistencia<le estaRepúblicaa plegarsea los designioshegemónicos<lelos Estados
Unidos. La pretendidaafinidad ideológica no constituyóla causadeterminante
del acercamientohispano-argentino,en la medidaen que no existía un universo
compartidode valores.En cambio,sí podríahablarsedesintoníapor oposicióna
los valoresrepresentadospor los EstadosUnidos.Las relacionescon Españasu-
pusieronla respuestaargentinaal acosonorteamericano.A los factoresobjetivos
que favorecían la relaciónse sumaronotros de índole subjetiva.condicionados
por elementostalescomo la propia culturapolitica y su retiejo en cuantoa la ri-
validadsecularrespectoa Washingon.Acercarsea Españaera negarla autoridad
de los EstadosUnidos.


