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y los prime ros años de l
Franquismo a cargo de J.
Salas; al correo en los oríge-
nes de la navegación aérea
española por F. Aranaz; al
los aspectos técnicos y la
evo l ución tecnológica a
cargo de J. A. Martínez; y a
Iberia como compañía mo-
nopolista del espacio aéreo,
trabajo realizado en pocas
páginas y de forma muy
superficial por J. Viniegra.

Con ser este vo l u me n
una digna aportación a la
historia del sector aeronáu-
tico en España lo cierto es
que ev i de ncia al mismo
tiempo las carencias de la
bibliografía española sobre
la historia de la aviación
desde todos los puntos de
vista que se adopten. En
cualquier caso se trata de
una obra a tener en cuenta
en los futuros trabajos de
i n ve s t i g ación que to do s
e s p e ra mos comiencen a
aparecer en los años veni-
deros, situando a la histo-
riografía de este medio de
transporte a la altura de las
más avanzadas.

JAVIER VIDAL OLIVARES

Universidad de Alicante 

LA CREACIÓN DEL CANAL
DE ISABEL II

J. ESPINOSA ROMERO, J. y J.J.
GONZÁLEZ REGLERO (Coord . )
(2001), 1851. Madrid, Funda -
ción del Canal de Isabel II, 2
vols., pp. 248 y 353. Prólogo de
Antonio Rumeu de Armas.

La inve s t i g ación sobre
re des urbanas –temática
o l v i d ada hasta hace alg u no s
años– está alc a n z a ndo un
c re c i e nte pro t ago n i s mo en-
t re los histo r i ado re s. Con-
s e c u e ncia de estos afa nes es
el libro conme mo ra t i vo de
los 150 años del inicio de la
c o ns t r ucción del Canal de
Isabel II. Este tra b a jo, re s u l-
t ado de un ambicioso pro-
ye c to de inve s t i g ación coor-
d i n ado por un pre s t i g i o s o
grupo de inve s t i g ado re s,
of rece un abanico inme jo ra-
b le de estudios sobre la
e m p resa abastecedo ra de
agua y ac e rca del Madrid de
me d i ados del siglo XIX. No
e s t a mos ante el típico libro
c o n me mo ra t i vo de empre s a ,
de s t i n ado a of recer una
buena imagen de la misma y
a servir de re c l a mo publici-
tario, sino más bien ante un
p rof u ndo tra b a jo que saca a
la luz un bag a je important e
de noticias y datos nove do-
sos sobre la vida del Canal.
La superficialidad y los tópi-

c o s, propios de este tipo de
eve nto s, han de j ado paso a
una inve s t i g ación estricta-
me nte histórica de gra n
c a l ado y enve rg ad u ra .

La Fund ación Canal de
Isabel II publica este libro
que consta de dos vo l ú me-
nes de cont e n i do clara me n-
te difere nc i ado. El prime ro ,
el marco histórico, se re f i e-
re al Madrid de me d i ados de l
s i g lo XIX en sus dive rs o s
a s p e c tos: políticos, econó-
m i c o s, urbano s, infrae s t r uc-
t u ra s, cient í f i c o s, artísticos
y cotidiano s. Por su parte,
el segundo to mo estud i a
con gran de t a l le la empre s a
y trata aspectos más especí-
ficos de los inicios de las
g ra ndes obras que fuero n
c o n fo r m a ndo la cons t r uc-
ción de este mag no eve nto .
C o nc re t a me nte aborda el
p roceso ad m i n i s t ra t i vo, téc-
nico, económico y cons t r uc-
t i vo .

En el primer vo l u me n
c o n f l u yen una serie de tra-
b a jos que ayudan a vislum-
b rar cómo era la ciud ad de
M adrid en la época de Is a b e l
II. Comienza este análisis
con la aportación de Juan
Ig n acio Marc u e l lo sobre la
c o ns t r ucción del Estado ,
j u nto a las vicisitudes de l
c o ns t i t uc i o n a l i s mo y el cen-
t ra l i s mo dura nte la décad a
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mo de rada. Le sigue el estu-
dio de Angel Bahamo nde,
que ve rsa sobre una de las
c a racterísticas que de f i ne n
a Madrid en el siglo XIX: su
n a t u ra leza dual, tanto
de s de el punto de vista eco-
nómico como social. Mad r i d
es a la par capital del re i no
y ciud ad, en el comple jo
j u e go de tens i o nes y cont ra-
d i c c i o nes que la difícil con-
s o l i d ación del sistema libe-
ral impone en la España de l
s i g lo XIX.

El tercer capítulo está
c e nt rado en una de s c r i p c i ó n
de la ciud ad de Madrid a
me d i ados del siglo que lleva
a cabo Rafael Más. El auto r
p re t e nde dar cuenta de
a lg u nos síntomas del en-
c u e nt ro de tende ncias con-
t rapuestas y conc reta su
a p rox i m ación al territo r i o
u r b a no. Existe un importan-
te aporte info r m a t i vo sobre
la ciud ad, especialme nte el
que of recen clásicos como
Me s o ne ro Ro m a no s, Mado z
o Fe r n á ndez de los Ríos.
Pe ro también re c i e ntes in-
ve s t i g ac i o nes of recen una
visión más de t a l l ada de la
mo r fo logía de la ciud ad y la
re p e rc usión que tuvo la
de s a mo r t i z ación en el tra s-
vase de pro p i e d ade s. As i-
m i s mo, jugó un papel im-
p o r t a nte la pre e m i ne nc i a

del estame nto militar que al
c o n ve r t i rse en un ele me nto
p e r m a ne nte y nove do s o
t u vo ev i de ntes implicac i o-
nes urbanas. Tampoco se
p u e de de s deñar el peso
específico que estaba ad q u i-
r i e ndo la ad m i n i s t rac i ó n
pública estatal y los proye c-
tos espectac u l a res a que dio
lugar de s de la pers p e c t i va
urbana. Por último, se abor-
da el ra q u i t i s mo de la
h ac i e nda municipal que
obliga a dejar en manos de
c a p i t a les privados muc h a s
de las inve rs i o nes que ne c e-
sitaba la capital para con-
ve r t i rse en una ciud ad
mo de r n a .

Por su parte Is a b e l
Rodríguez, en el cuarto
c a p í t u lo, trata sobre el de s-
pegue de los servicios urba-
no s. No hay que olvidar que
M adrid contaba con un sis-
tema muy precario, pues la
capital ha tenido fama de
ser una ciud ad con gra nde s
p ro b lemas de higiene y
s a l ud pública. La visión que
tenían los mad r i leños de su
p ropia ciud ad no era exc e s i-
va me nte positiva. El re t ra to
que pre s e nta Me s o ne ro
Ro m a nos es harto elo c u e nt e
con sus de s c r i p c i o nes de l
a s p e c to re p u g n a nte e inde-
c o roso de las calle s, con la
total aus e ncia de salubri-

d ad, limpieza, pre do m i n i o
de la miseria, etc. Las care n-
cias eran inme nsas y of re c í a
una imagen de t e r i o rada de l
casco urbano; pero la ac t i-
t ud, las costumbres y lo s
m a los hábitos de los ciu-
d ad a nos dañaban to d a v í a
más si cabe esa situac i ó n .
A lg u nos histo r i ado res como
D o m í nguez Ortíz, han re s e-
ñ ado que todas estas
de f i c i e ncias eran el re s u l t a-
do de su rápido ascenso a
capital de España, que tra jo
c o ns i go un pre c i p i t ado cre-
c i m i e nto. Pe ro to dos coinc i-
dían en señalar que to do s
e s tos pro b lemas se ag ud i z a-
ban por la care ncia de ag u a
y la inex i s t e ncia de un buen
sistema de distribución. Es-
tos años también cont e m-
p l a ron la aparición de las
p r i me ras cond uc c i o nes de
gas y una mayor pre o c u p a-
ción por el tra nsporte urba-
no. Ambos aspecto s, junto
con el abastecimiento de
agua, jugaron un papel
e s e ncial en el de s a r ro l lo de
la ciud ad .

En el capítulo quinto ,
José Manuel Sánc hez hac e
un int e re s a nte re c o r r i do por
la situación de la ciencia y
la tecno logía en la España
del siglo XIX, pre s t a ndo
especial interés al papel que
j u g a ron los inge n i e ros espa-
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ñ o le s. Destac a ron los inge-
n i e ros de Camino s, Canale s
y Puerto s, que ad q u i r i e ro n
un pro t ago n i s mo inus i t ado
en el de s a r ro l lo de la ac t i v i-
d ad científica y tecno l ó g i c a ,
a la par que fueron los ins-
t r u me ntos ind i s p e ns a b le s
p a ra la cons t r ucción de l
Canal. El capítulo sex to
a b o rda el ambiente artístico
y literario mad r i leño. Su
a u to r, Juan Antonio Yeve s,
h ace un preciso re c o r r i do
por el ento r no cultural, las
c o r p o rac i o nes cient í f i c a s
– Ac ade m i a s, At e neo...–, las
tertulias literarias y erud i-
t a s, los mus e o s, cole c c i o n i s-
t a s, bibliotecas, bibliófilo s,
d i ve rs i o nes públicas como
los teatros y la mo d a
ro m á ntica de los álbume s.

Por último, María Alicia
L a nga, trata sobre las fo r-
mas de vida cotidiana en
M adrid dura nte la época tra-
t ada. Se cent ra en el estud i o
de la familia re s a l t a ndo su
e s t r uc t u ra, func i o ne s, ámbi-
to de decisión y los papele s
c o nt ra p u e s tos del ho m b re y
de la mu jer en la sociedad
isabelina. La vida cotidiana
en sí misma, la analiza
de s de la pers p e c t i va de l
mo de lo burg u é s, los espa-
cios privados como la casa,
las costumbres y los rito s ;
así como las formas de ocio

y los espacios de sociabili-
d ad. Finalme nt e, hace una
b reve inc u rsión en las me n-
t a l i d ades cole c t i va s, el
p o der social y su influenc i a
en las formas de vida coti-
d i a n a .

El segundo to mo –el más
a t rac t i vo por la nove d ad de
s us inve s t i g ac i o nes– se cen-
t ra exc l us i va me nte en la
c re ación del Canal de Is a b e l
II. Este vo l u men está re a l i-
z ado por los coord i n ado re s
de la obra. En un prime r
c a p í t u lo, Jesús Espino s a ,
describe la evo l ución de l
a b a s t e c i m i e nto de agua a
M adrid. A pesar de estar
a nte un tema clásico, ya
t ra t ado por otros estud i o s o s
del tema en el mo me nto de
n a r rar las vicisitudes y pro-
b lemas que padeció la capi-
tal para lo g rar abastecers e
de agua, el autor aporta una
buena serie de datos de s c o-
no c i dos hasta aho ra y que le
o to rgan al capítulo un va lo r
i nt e re s a nt í s i mo para cono-
cer con de t a l le los ant e c e-
de ntes de la cons t r uc c i ó n
del Canal. Junto a estas
s u ge s t i vas aportac i o nes el
t ra b a jo se ade nt ra en la cre-
ación y articulación de lo s
v i a jes de agua, al tiempo
que hace una inc u rs i ó n
s o b re la distribución social
del agua. Sigue con un aná-

lisis de las formas trad i c i o-
n a les de abastecimiento a
t ravés de las fuent e s, tanto
p a r t i c u l a res como públicas,
y el quehacer de los fa mo s o s
ag u ado re s. De nu evo cabe
i nsistir en las int e re s a nt e s
noticias que trae a colac i ó n
s o b re los int e ntos fa l l i do s
de significados ho m b res de
ne gocios de la Co r t e, que se
o c u p a ron de crear empre s a s
con el fin de abastecer de
agua a la ciud ad .

Más ade l a nt e, en el capí-
t u lo cuarto, este mismo
a u tor estudia con gra n
de t a l le la financ i ación de la
o b ra. Resalta el carácter de
e m p resa pública del Canal
de Isabel II, y cómo el
G o b i e r no reguló sus ent ra-
m ados org a n i z a t i vos con el
fin de eje rcer to t a l me nte su
c o nt rol. Sin embargo, de s de
una pers p e c t i va me rc a nt i l ,
el Canal se definió como
una sociedad anónima,
p u e s to que los pode re s
p ú b l i c o s, por la de b i l i d ad de
s us hac i e nd a s, no podían
aportar el capital ne c e s a r i o .
E s to hizo que el Estado per-
m i t i e ra al capital privado el
acceso al proye c to me d i a nt e
s us c r i p c i o ne s. Alcanza un
g ran va lor el análisis que
realiza sobre el fracaso de la
s uscripción de capital y las
ra z o nes que lo explican, así
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c o mo los int e reses inve rs o-
res que imperaban en aque-
l los mo me ntos ent re la
no b leza y la clase me d i a ,
muy ale j ados de ave nt u ra s
c o mo la del Canal de Is a b e l
II. Se culmina este apartado
con el estudio de las sus-
c r i p c i o nes re a l i z adas por lo s
p o de res públicos y de las
s o l uc i o nes ado p t adas para
i nt e ntar cubrir las ne c e s i d a-
des financ i e ras que tenía la
e m p re s a .

Por su parte, Juan José
G o n z á lez Re g le ro, en cuatro
c a p í t u lo s, se ade nt ra en
a s p e c tos muy int e re s a ntes y
hasta aho ra poco tra t ado s
de la cons t r ucción del Canal
del Isabel II. Cuestione s
c o mo el Cons e jo de Ad-
m i n i s t ración, los inge n i e ro s,
la presa del Po ntón de la
O l i va y la línea del Canal y
el papel que tuvieron lo s
p residiarios en su cons t r uc-
ción. En el prime ro de ello s,
el Cons e jo de Ad m i n i s t ra-
ción, hace un estudio de su
fo r m ación, y una brillant e
a p rox i m ación biográfica a
c ada uno de sus compone n-
tes disting u i e ndo si era n
m i e m b ros de s i g n ados por el
G o b i e r no, el Ay u nt a m i e nto
o re p re s e nt a ntes de los sus-
c r i p to re s. También nos ac e r-
ca con una some ra de s c r i p-
ción a las sedes de las re u-

n i o ne s, el nivel de asisten-
cia a las mismas y la prime-
ra alo c ución al pueblo de
M adrid en la que el Cons e jo
i nt e ntaba explicar sus in-
t e nc i o nes y proye c to s.

Es int e re s a nte el perfil
biográfico que realiza de lo s
i nge n i e ros que ac t u a ron en
las prime ras obra s, puesto
que mu e s t ra la vinc u l ac i ó n
tan estrecha que existía en
a q u e l los años ent re la
Escuela de inge n i e ros y el
de s a r ro l lo de las infrae s-
t r uc t u ras en España. Se
c o m p leta este ac e rc a m i e nto
con la descripción de tare a s
y come t i dos que se les asig-
na a cada uno de los inge-
n i e ro s, así como sus re t r i b u-
c i o nes y el lugar ele g i do
c o mo cent ro de operac i o ne s
p a ra las tareas de de l i ne a-
ción, arc h i vo de do c u me nt a-
ción, etc. En otro de lo s
c a p í t u los se describe con
g ran precisión to dos lo s
a nt e c e de ntes re f e re ntes a la
p resa del Po ntón de la Oliva
y la línea del Canal: estu-
dios ge o l ó g i c o s, ac to inau-
g u ral de la prime ra piedra ,
la re d acción del proye c to, el
inicio de las obras y su
s i t u ación a finales de 1851.
Los datos aportados sobre la
ex p ro p i ación de terre no s
mu e s t ra los múltiples pro-
b lemas que afro nt a ron para

s acar ade l a nte su cons t r uc-
ción, la subasta de la piedra
p a ra la presa, así como lo s
c o n f l i c tos que se originaro n
con los re g a ntes del Canal
de Cabarrús. 

Un capítulo muy suge s t i-
vo por su va lor sociológico
es el re f e re nte a la ac t u a-
ción de los presidiarios en
las obras del Canal. Es cono-
c i do que este he c ho era bas-
t a nte común en las obra s
públicas re a l i z adas por el
E s t ado y que su empleo era
re c o me nd ado con fre c u e nc i a
en la Revista de Obra s
P ú b l i c a s. Por otra parte,
L ucio del Va l le –uno de lo s
i nge n i e ros del Canal- cont a-
ba con amplia ex p e r i e nc i a
en la re a l i z ación de obra s
con pre s i d i a r i o s. El estud i o
de s g rana con pre c i s i ó n
c u e s t i o nes como el tra s l ado
de los pre s o s, su coste, la
o rg a n i z ación del pre s i d i o
– v i g i l a ncia, abastecimiento ,
a lo j a m i e nto–, los tra b a jo s
de los presos en talle res y el
t ra to que los inge n i e ro s
o to rg a ron a estas pers o n a s.
El de t a l le con el que se
re f i e re to do este cupo de
i n fo r m ación le oto rga un
va lor ine s t i m a b le a to d a
esta parte del tra b a jo .

Se culmina el vo l u me n
con un epílo go de los coor-
d i n ado res de la obra en el
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que señalan la ne c e s i d ad de
realizar la historia comple t a
del Canal. Ta nto de s de la
p e rs p e c t i va de empre s a
c o mo del estudio del abas-
t e c i m i e nto de agua a la ciu-
d ad en sus múltiples temá-
ticas –técnica, económica,
social, etc.–, queda muc ho
c a m i no por and a r. Es ev i-
de nte que la int e nción de
los auto res ha sido iniciar
un re c o r r i do que sirva de
e s t í mu lo para futuras inve s-
t i g ac i o ne s. Su int e nto no ha
s i do fa l l i do, más bien to do
lo cont rario, puesto que han
l levado a cabo un tra b a jo
difícil de igualar por el
c ú mu lo de dato s, int e r p re-
t ac i o nes y va lo rac i o nes que
se re c o gen en estos do s
vo l ú me ne s.

Por último, se inc l u ye un
a p é ndice en el que se re a l i-
za un comple to estudio de
los gastos originados por las
o b ras de 1851. El abund a nt e
n ú me ro de cuad ros y tablas
que pre s e nta –no sólo en
éste apénd i c e, sino a lo
l a rgo de toda la obra–, es
una de las cuestiones más
re leva ntes y de s t ac a b les de
esta publicación, puesto
que ponen al alc a nce de lo s
e s t udiosos del tema un
i m p o r t a nte aporte estad í s t i-
co. La bibliografía está mu y
bien difere nc i ada por capí-

t u lo s. As i m i s mo, de s t aca la
exc e le nte edición re a l i z ad a
y el amplio re p e r torio de
i l us t rac i o nes que of rece la
o b ra, cuestión ésta que
me rece una me nción espe-
cial. Como va lo ración ge ne-
ral también hay que de s t a-
car la inve s t i g ación tan
c o m p leta que se ha re a l i z a-
do de las fuentes y arc h i vo s
del propio Canal. Sacar a la
luz y a la le t ra impresa esta
i n fo r m ación, de s c o no c i d a
hasta aho ra, es un tra b a jo
d i g no de elogio, que puede
a leccionar a otros inve s t i g a-
do res a cont i nuar por esa
s e nd a .

JUA N MA N U E L MAT É S BA R C O

U n i ve rsidad de Ja é n

HISTORIA DE LOS
FERROCARRILES DE
IBEROAMÉRICA 
(1837-1995)

Jesús SANZ FERNA N D E Z
(coord.), Madrid, Ministerio de
Fomento, 456 pp. + Guía histó -
rica de los ferrocarriles ibero -
americanos (1837-1995), Ma -
drid, Ministerio de Fo m e nt o ,
formato CD-Rom.

De unos años a esta
parte se ha cons o l i d ado en

el mu ndo editorial español
una peculiar litera t u ra esta-
cional de d i c ada a la conme-
mo ración de algún mo n a rc a
o efemérides del pasado. A
los lujosos catálo gos de las
ex p o s i c i o nes se le han
u n i do últimame nte una
serie de obras de inve s t i g a-
ción que, aus p i c i adas por
los entes pro mo to res de l
ac o nt e c i m i e nto, permiten
que se empre ndan inve s t i-
g ac i o nes de cierto calado o
se lleven a la impre nta pro-
ye c tos de inve s t i g ación no
d i s e ñ ados a la medida de lo s
fa s tos que re me mo ra n .
D e nt ro de esta última cate-
goría se puede enc u ad rar la
o b ra o, me jor dicho obra s,
que me pro p o ngo reseñar en
éstas líne a s.

La Historia de los ferro c a -
rriles de Ibero a m é r i c a
( 1 8 3 7 - 1 9 9 5 ) y su apoyo
do c u me ntal, el CD-Rom G u í a
histórica de los ferro c a r r i l e s
i b e ro a m e r i c a nos (1837-
1 9 9 5 ), cele b ran el sesqui-
c e ntenario del ferrocarril en
España. En 1837, once años
a ntes de que se inaugura ra
el primer camino de hierro
en la metrópoli, ent re
B a rc e lona y Mataró, ya ex i s-
tía en una de sus últimas
c o lo n i a s, Cuba, un ferro c a-
rril que unía La Habana con
B e j ucal (ampliada de s p u é s


