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Otra cuestión que queda patente en este libro es el rosario de fracasos 
que acumuló a lo largo de su vida. Entre ellos, y probablemente los más dolo-
rosos por el gran empeño que puso en ellos, fueron la malograda vertebración 
de una opción política demócrata cristiana durante la transición, a pesar de 
haber hecho gala de su humanismo cristiano desde joven y habiendo sido uno 
de los promotores de UDE, o el abandono de la UCD, en cuyo nacimiento 
había participado, al alejarse el partido de sus planteamientos iniciales. A 
pesar de sus fracasos nunca se rindió y como indica Magaldi «[…] perfilarse 
como un hombre serio, moderado, dialogante, eficiente, bien relacionado, en 
definitiva, necesario» (p. 509) fueron cualidades que le ayudaron a mantener 
una muy buena valoración en la esfera política.

En definitiva, estamos ante una obra imprescindible que contribuye 
a  seguir desentrañando diferentes aspectos de la historia de España de la 
segunda mitad del siglo  xx y de sus protagonistas. Su valor se basa en el 
extenso análisis que Magaldi realiza de un joven de provincias, que comienza 
haciendo política durante el franquismo desde puestos de segundones con 
escasa visibilidad para acabar en primera línea durante la transición. La fácil 
lectura del libro y su orden expositivo contribuyen a que tanto los lectores más 
versados en historia como los más noveles puedan disfrutar con este libro.

Natalia Urigüen López de Sandaliano 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Javier Moreno Luzón: Centenariomanía. Conmemoraciones hispánicas 
y nacionalismo español, Madrid, Marcial Pons, 2021, 323 págs.

Los historiadores sabemos muy bien lo importante que es el calendario 
en nuestro trabajo. Hechos históricos relativamente poco estudiados de 
repente saltan a la primera línea y son objeto de múltiples investigaciones y 
congresos al coincidir con su centenario o con otras fechas redondas. Algo 
muy semejante a lo que sucedió con los grandes mitos del nacionalismo 
español, que se reforzaron e impusieron a menudo en relación con la celebra-
ción de sus centenarios y todo lo que ello supuso. Y ahí es donde pone el foco 
el historiador Javier Moreno, uno de los más reputados estudiosos sobre el 
nacionalismo español, que en Centenariomanía nos desgrana una serie de refe-
rentes identitarios, trabajando de un modo muy completo su conmemoración, 
cuyos hitos estuvieron a menudo ligados a sus centenarios. La obra se enmarca 
en los estudios sobre las conmemoraciones, que se han desarrollado bastante en 
los últimos años, muy ligados a las investigaciones sobre memoria, un término 
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amplio y a veces complicado, pero bajo el cual se han situado trabajos de lo 
más diverso que nos han permitido conocer mucho más sobre cómo las socie-
dades han recordado su pasado.

Javier Moreno considera que la edad dorada de esa centenariomanía se 
situó entre 1870 y 1914, llegando incluso hasta 1930. Y dentro de ella destaca 
especialmente las primeras décadas del siglo xx, que serán las que mayor aten-
ción reciban en la obra. Años en los que el avance hacia la política de masas 
hizo importante nacionalizar a través de tradiciones, que en ocasiones se 
inventaban y en otras se recuperaban y reconstruían. El término centenario-
manía podría parecer exagerado, pero lo visto en las páginas del libro refrenda 
la «tiranía cronológica» a la que alude su autor, y que deja poca conmemora-
ción fuera de los cumpleaños, reservando la más relevante para los centena-
rios. Esto se nos explica no solo con ejemplos españoles, lo que permite verlo 
como una realidad generalizada en todo el mundo.

El libro es un análisis pormenorizado y lúcido de lo que había detrás de los 
símbolos patrios seleccionados, como sus diferentes interpretaciones, los usos 
políticos, los lugares de memoria, los diferentes actores, los cambios en el tiempo, 
la dualidad entre memoria y olvido, y un largo etcétera. Siempre con la cuestión 
del nacionalismo del fondo, que para Moreno es «la mayor fábrica moderna de 
identidades políticas colectivas», y sin el cual resulta imposible entender todos 
estos procesos de creación o reinterpretación de referentes identitarios.

La obra parte de una excelente introducción teórico-metodológica en la 
que no solo se enmarca un estado de la cuestión de muchos de los principales 
temas memorísticos, sino que además se explican en detalle conceptos que 
luego serán fundamentales a lo largo del libro, por lo que un lector con interés 
académico, pero poco versado en los estudios sobre memoria y conmemora-
ción, va a tener a su alcance las herramientas para comprender los matices de 
la terminología que se va a utilizar. Luego, el trabajo se centra en una serie 
de referentes históricos y el papel de sus conmemoraciones para el nacionalismo 
español. Son básicamente tres: la guerra de la Independencia, con un papel 
especial dentro de ella a las Cortes de Cádiz; la figura de Núñez de Balboa y 
su «descubrimiento» del océano Pacífico, que se combina con recuerdos a 
Colón y el otro «descubrimiento», el de 1492, y el tándem de Miguel de 
Cervantes y el Quijote. Aunque el eje central es España, el foco se abre conti-
nuamente hacia Hispanoamérica, y de estos ejemplos centrales hay muchí-
sima información de lo que sucedía al otro lado del Océano (las visiones allí, 
los esfuerzos desde España para llegar, el tomar desde ambos lados al otro 
como modelo, el papel de las colectividades de emigrantes, etc.). Por ejemplo, 
se tratan aspectos de los centenarios de diversas independencias, tanto en sí 
mismos como por el papel de España en ellos. El recorrido es tan amplio que 
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incluso aparecen espacios muy poco habituales en los estudios, como Cali-
fornia, sobre la que tratan varias páginas con mucho interés, o Panamá, cuya 
construcción identitaria recibe una cierta atención.

Respecto a la guerra de Independencia, el libro se centra en las conme-
moraciones del primer centenario y detalla cómo se va convirtiendo en un 
mito fundacional de la nación, incidiendo en elementos como la importancia 
del nivel local, que generó sus propios mitos sin que ello chocara con el general. 
Pero se explica cómo ni la guerra ni las Cortes de Cádiz lograron el suficiente 
consenso para convertirse en fiesta nacional. Un privilegio que quedaría para 
el 12 de octubre, lo que ponía en un lugar preferente la gesta de Colón, aunque 
más que ella lo que se celebraba era el conjunto de la presencia española en 
América y todo lo que había supuesto. Era el mejor ejemplo de la dimensión 
americana del nacionalismo español. También la parte de Cervantes y el 
Quijote es muy sustanciosa, y muy paradigmático lo celebradísimo de 1905 y 
1916, terceros centenarios de la publicación del libro y de la muerte de su 
autor, en comparación con los anteriores centenarios, en los que práctica-
mente no se hizo nada. Se explican como un mito absolutamente central a 
nivel nacional y transnacional, este segundo muy ligado al idioma, y con 
mucha vigencia aun en la actualidad.

En definitiva, estamos ante un trabajo sugerente y muy completo, tanto 
por la amplia información ofrecida, que desgrana las diferentes celebraciones, 
como por la parte analítica e interpretativa, que incluye un análisis pormeno-
rizado que nos permite entender los procesos y fenómenos que subyacían a lo 
que sucedía. Además, aunque las primeras décadas del xx en España estén en 
el centro, la variedad geográfica, con mucha información sobre Hispanoamé-
rica y otros países, y la amplitud temporal, llegando hasta el presente en 
algunas cuestiones, son aspectos que hacen que la obra sea un estudio global 
y con múltiples aplicaciones.

Alfonso Iglesias Amorín 
Universidade de Santiago de Compostela

Gutmaro Gómez Bravo y Diego Martínez López: Esclavos del 
Tercer Reich. Los españoles en el campo de Mauthausen, Madrid, Cátedra, 2022, 
407 págs.

En una bucólica colina situada a unos veinte kilómetros de la ciudad de 
Linz y a orillas del río Danubio se erigió el 8 de agosto de 1938 el KL-Mau-
thausen, campo-cantera que se convirtió en un infierno en la tierra para las 




