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I N T R O D U C C I O N

1. — La historiografía de Ia diplomacia en el siglo xx tropieza con dificultades muy
fuertes. No me refiero por supuesto al esquema externo, puramente formal, de Ia diploma-
cia vaticana —nombramiento de los representantes diplomáticos, periodo de misión, etc.—,
sino al contenido, a Ia problemática religioso-política que Ia Secretaría de Estado, direc-
tamente o por medio de esos representantes, ha debido afrontar y que podemos rssumir
en una fórmula de amplia significación : Relaciones tíe Ia Iglesia y el Estsdo. Ya el
período correspondiente al pontificado de Pío IX (1846-1878), está oscurecido por Ia
imposibilidad de acceso a los documentos vaticanos concernientes a - Ia liquidación del
poder temporal. No obstante, una labor paciente que gastara horas largas de trabajo
en reducir a síntesis las noticias dispersas por los documentos y obras publicados i,
arrojaría resultados sorprendentes acerca de Ia diplomacia pontificia en tiempos del
Papa Mastai, sobre todo si estudiara Ia aportación de los documentos relativos al Risor-
gimento -. A Ia diplomacia de León XIII ha sido dedicada 3 una tesis doctoral sobre las

1. R. AuBERT, Le pontificat de Pie IX, París 1952, da una bibliografía copiosa. Rico
de noticias promete ser el segundo volumen de Ia biografía compuesta por Serafini sobre
escritos y discursos de Pío IX, de Ia cual ha aparecido un primer volumen, A. SERAFiNi,
Pío Nono, Vaticano 1958, con 1.700 páginas. Merecen especial atención los estudios gene-
rales de J. ScHMU)LiN, Papstgeschichte der neusten Zeit, T. II, Pius IX unã Leo XIII,
München 1934; A. PoNcEois, Histoire de Pie IX, son pontificat et son siècle, Paris 1877-
1886; E. VERCEsi, Pzo IX, Milano 1930; E. E. Y. HALEs, Papst Pius IX, Politik und
Religion, ed. al. Graz 1957. Sobre aspectos particulares, A. Monii, Pio IX nel Risorgi-
mento italiano, Bari 1928 ; P. PiRRi, Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio pri-
vato, Roma 1944; G. GoYAu, Histoire religieuse de Ia nation française. Paris 1922; W.
GuRiAN, Die Politischen und Sozialen Ideen des französischen Katholizismus, 1789-1914,
München-Gladbach 1929; K. BAcHEN, Vorgeschichte, Geschichte und Politik der Katho-
lischen Bewegung, Köln 1926-1929; G. A. BECK, The Englisch Catholics 1850-1950. Essays
to commemorate the Centenary of the restauration of ths Hierarchy, London 1950;
S. jAciNi, La politica Eclesiástica italiana da Villafranca a Porta Pia, Bari 1938.

2. La bibliografía sobre el Risorgimento es inmensa, y en los últimos años r>a sido
enriquecida notablemente con aportaciones de primera mano : Cfr. Ia obra en colabora-
ción Quaestioni di Storia del Risorgimento e dell'unità d'Italia, Milano 1951.

3. ü. STUTz, Die Pasptliche Diplomatie unter Leo XIII. Nach Denkwürdikciten des
Kardinals Dornsnico Ferrata, Berlin 1926 (aus den Abhandlungen der preussischen Aka-
demie der Wissenschaften, Jahrgang 1925, Phll.-Hist. Klasse. Nr. 3/4).

«Salmanticensis», 11 (1964).
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memorias del Cardenal Ferrata 4, y no faltan testimonios personales de diplomáticos o
políticos civiles que negociaron con Ia Santa Sede y refleren sus impresiones 5. A estos
estudios especializados puede añadirse Ia bibliografía referente a Ia persona y a Ia obra
ásl I'apa León XIII 6. La, aportación documental en materia diplomática es genérica y
fragmentaria. En 1903 el cardenal Sarto es elegido Papa con el nombra de Pío X. Nombra,
18 d3 octubre del mismo año, a Merry del VaI Secretario de Estado. Los rasgos que
según opinión difusa caracterizan Ia diplomacia pontiflcia desde ese momento hasta Ia
muerte de Pío X, 20 de agosto de 1914, no son halagüeños.

2. — Los procesos de beatificación y canonización de los siervos de Dios operan con
arres;lo a una dinámica distinta de Ia que impuísa Ia investigación cicntíflca. Ocurre sin
embargo que frecuentemente Ia fijación de una actitud o de un hecho exige del tribunal
complementos críticos que traen a Ia luz documentación inédita. El proceso de beatifi-
cación y canonización de Pío X 7 y el ya iniciado de beatificación de Merry del VaI ',

4. Domenico Ferrata nació el 4 de marzo de 1847 en Gradoli, diócesis de Montefias-
cone Sacerdote en 1869. Profesor de derecho canónico en Ia facultad de San Apollinare
y en Propaganda. En 1879 fue auditor de Ia nunciatura de Paris, en 1883 trabajó en Ia
S. Congregación ds Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. Fue enviado con varias misio-
nes a Suiza, y en 1891 nombrado Secretario de Asuntos E. Extraordinarios. En el mis-
mo 1891 nuncio en París hasta 1896. Bajo Pío X gobernó varias congregaciones romanas,
y en 1914 fue Secretario de Estado de Benedicto XV por espacio de un mes ; murió ines-
peradamente en octubre de 1914. Cfr. LTK, 4, 89.

5 Aunque este tipo de documentos suele ser fragmentario y exige una utilización
cuidadosa, sirve para iluminar episodios a veces muy significativos. Cf. Vicente G. QuE-
sADA. Recuerdos de mi vida diplomática, Buenos Aires 1914.

6 Leonis Papae KIII, Allocutiones, epistolae, constitution.es, aliaque acta praecipua,
Burges 1837-1906; L. SALVATORELLI, Chiesa e Stato dalla riioluzions francese ad oggi,
Firenze 1955 ; G. GOYAU, Catholicisme et politique, Paris 19i!3 ; id. Le Pape Leon XIII,
Paris 1902 ; J. SCHMroLiN, Papstgeschichte der neuesten Zeit, t. II, Pius IX und Leo XIII,
München 1931-1936; MC. CAFREY, History of the catholic Church in the 1914 century,
London 1926; V. MANGANO, Il pensiero sociale e politico di Leon XIII, Milano 1931; A.
CARNET, Coup d'oeil sur l'état du catholicisme dans Ie monde à Ia fin du XIX. Paris
s. f. ; G. GuNDLACH, Die Sozialen Rundschreiben Leos XIII und Pius X, Paderbon 1931 ;
P. I,ECANNET, L'Eglise de France sous Ie troisième republique, Paris 1907-1930; S. VoN
SMOLKA, Erinnerung an Leo XIII. Freiburg 1906; T. SERCiAERs, Le Pape Leon XIII,
Paris 1894-1906; M. SPAHN, Leo XIII, Mainz 1904; E. SODEHiNi, Il pontificato di Leo-
ne XIII, Milano 1932-1933; H. GuiLLEMiN, Histoire des catholiques françaises au XIX
siécie, Paris 1947; H. RoLLET, L'action sociale des catholiques en France (1871-1901),
Paris 1948; C. CRiSPOLTi, G. AuRELi, La politica di Leon III da Luigi Galimberti a Ma-
riano Rampolla, Roma 1912; G. NONETii, Leone XIII, Alba 1936; S Di GiuNiA, Il car-
dinali M. Rampolla del Tindaro, Roma 1923; B. CEREm, Il cardinale M. Rampolla del
Timtaro, Roma 1929.

7. Los procesos ordinarios y apostólicos para Ia beatilìcación y canonización de
Pío X fueron realizados en los lugares y fechas siguientes :

Roma: Ord. (1923-1931). —Apos. (1943-1946)
Venecia: Ord. (1924-1930).-Apos. (1944-1946)
Mantua: Ord. (1924-1927).-Apos. (1945-1946)
Treviso: Ord. (1923-1926). —Apos. (1944-1946)

Ofr. Romana, Beatificationis et Canonizationis S. D. PU Papae X: Positio Super In-
troüucttone Causae, Romae 1942; Romana, Beatificationis et Canonizationis S. D. PU
Papas X : Positio Super Virtutibus, Romae 1949 ; Romana, Beatificationis et Canoniza-
tloms S. D. Pii Papae X: Nova Positio Super Virtutibus, Romae 1950; Romana, Beatifi-
cationts et Canonizationis S. D. Pii Papae X : Positio Super Miraculis, Romae 1949-1951.

!!. Los procesos de Merry del VaI han sido realizados en los lugares y fechas siguientes :
Roma: Ord. (1953-1956)

Westminster: Rogatorial (1953-1954)
Birminghan : Rogatorial (1953)

Tánger: Rogatorial (1953)
Lima: Rogatorial (1954)
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si bien no han provocado hasta el momento presente una revisión total de los documentos
del archivo secreto de Ia Secretaria de Estado 9, aportan datos de máximo interés para
el historiador de Ia diplomacia pontiflcia. Una lectura concienzuda de las declaraciones
de estos procesos permite concretar los pretendidos fallos de Ia política vaticana en
este periodo.

a) En primer lugar, dan por bueno quienes se dicen enterados de las intenciones
de Ia Santa Sede que el binomio Pío X - Merry del VaI desarrolla una política filoaus-
triaca. Este tópico ha pasado como doctrina recibida a los manuales de historia y pre-
tende apoyarse en tres momentos significativos : La elección de Sarto bajo presión
austriaca por el veto de Rampolla 10, Ia ruptura de relaciones entre Francia y el Vati-
cano n, Ia actitud de Merry del VaI en vísperas del estallido de Ia guerra del catorce ".

Madrid: Rogatorial (1953)
Sevilla : Rogatorial (1954)

Romana, Beatificationis et Canonizationis S. D. Raphaelis Card. Merry del VaI
(Informatio. Tabella testium Sunimarium. Litterae Postulatoriae super cuasae introduc-
tione et Summarium ex officio super scriptis), Romse 1957.

9. El promotor de Ia Fe ha solicitado formalmente que un documento del archivo de
Ia Secretaría de Estado sea puesto a disposición de Ia S. Congregación de Ritos con
relación al proceso de Merry del VaI. Se trata de las memorias del cardenal Pedro
Gasparri. Cf. Romana, Beat, et Can. S. D. R. C. Merry del VaI. Animadversiones Pro-
motorís Generalis Fiaei, Romae 1959, p. 58.

10. El desarrollo del cónclave de 1903 es perfectamente conocido. Cfr. G. BERiHELET,
Storia e Rivelazione sul conclave del 1903. L'elezione di Pio X. Torino 1904. Pero muchos
autores tienen idea errónea de Ia influencia que el veto pronunciado por el cerdenal
Puzyna contra Rampolla en nombre del emperador de Austria ejerció en Ia elección del
Papa. Un análisis concienzudo de los grupo votantes y de Ios resultados de los dos escru-
tinios del sábado uno de agosto, demuestra que Rampolla había alcanzado el tope má-
ximo de posibilidades, y que no obtendría mayor número de votos. El veto de Puzyna
produjo tal tensión en el cónclave que pudo dar por resultado Ia elección de Rampolla.
Véase para iluminar estos episodios MERRY DEi VAL1 El Papa San Pío X : Memorias,
traduc. esp. de las Memories of Pope Pius X, escritas por el cardenal Madrid 1954. pp. 4-5.

11. Cf. el «Libro Bianco» publicado con el título La separazione dello Stato dalla
CHtssa in Francia: Esposizione Documentata, como suplemento del «Acta Sanctae Sedìs»,
vol. XXXVIII, Romae 1905. Véase Ia bibliografía que más adelante dedicamos a esta
cuestión.

12. De 1914 hasta hoy historiadores y políticos discuten a quién corresponde Ia res-
ponsabilidad por Ia guerra. En Alemania se publicó durante muchos años una revista
llamada primero «Die Kriegsschuldfrage», luego «Berliner Monatshefte für internationale
Aufklärung», y por fin «Berliner Monatshefte für neueste Geschichte»— dedicada íntegra-
mente al estudio de responsabilidades del conflicto europeo. El mariscal LuDENooRFF —Ver-
nicntung der Freimaurerei durch Enthülung ihrer Geheimnisse, München 1928; Kriegs-
hetze und, Völkermorde in den letzten 150 Jahre im Dienste des allemächtigen Baumeister
aller Wetten, München 1928— culpó a Ia masonería y a los judíos. También fueron cul-
pados los jesuítas: G. DE LA BREcHEi, QMi est responsable de Ia guerre, en «Les cahiers
de l'ordre» •—revista masónica—-, 3, p. 215 y sis., y M. LuDENOORFF. Das Geheismis der
Jesuitenmachts und ihr Ende, München 1929. Circula solapada una acusación contra Ia
Santa Sede, que habría patrocinado una diplomacia belicista por Ia esperanza de que los
ejércitos germanos castigaran a Francia laica; de paso el castigo de Ia insolencia de los
servios detendría Ia descomposición del imperio austro-húngaro asegurando Ia línea cató-
lica en las fronteras eslavas. Esta acusación encuentra eco en obras contemporáneas :
con discreción literaria en J. RoMAnv, Mission a Rome, ed. it. Novsra 1958 pp. 306-307.
y R. PEYREFiTTE, Les clés de St. Pierre, Parls 1955, p. 119 ; de manera burda en Ia
pretendida obracríííca de E. PARis, Le Vatican contre l'Europe, Paris 1959. La acusación
se apoya en los documentos remitidos a sus respectivos gobiernos por el barón Ritter.
encargado de negocios de Baviera cerca de Ia Santa Sede —Cf. Bayerische Dokumente
zum Krte(/saust>ruch, München 1925. publicados por P. Dirr t. III. p. 206— y por el
conde Palffy. representante austríaco en el Vaticano —Cf. M. ALBEREi, L'irredsntismo
senza romantícísmt. Como 1936, pp. 369-370—, El conde Sfoza —C. SrozA, Les batisseuers
de l'Europe moderne, Paris 1931 ; Io., L'Italie telle que je l'ai vue, Paris 1946— propagò
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b) Como consecuencia de este apego a los imperiores centrales y en contraste con Ia
directriz política de León XIII u, Merry del VaI sería responsable de Ia actitud anti-
francesa del Vaticano, actitud que motivó discrepancias en el seno de Ia curia u.

ci Pío X, arquetipo de intransigencia doctrinal frente a las corrientes intelectuales
de su época B, dio Ia pauta a su cardenal secretarlo de Estado para splicar en Ia diplo-
macia pontificia un criterio clerical reaccionario, de Io más intransigente que se ha
conocido en Ia historia de Ia Iglesia M.

una interpretación sectaria de estos dos documentos, achacando a Merry del VaI presiones
belicistas que habían sido decisivas en el ánimo del emperador austríaco. Pero Merry
del VaI había conocido en 1923 el despacho del barón Ritter y en 1926 el del conde
Palffy, y en previsión de que fueran utilizados como testimonio del propósito guerrero de
Ia Santa Sede dejó unas declaraciones sobre el caso : Gracias a los buenos oficios del
cardenal Nicolás Canali, antiguo secretario de Merry del VaI, las declaraciones fueron
publicadas por Mario Alberti, en un apéndice al cap. XVI de Ia primera parte, pp. I-
XXIII, bajo el título I documenti che smentiscono Ia speculazione di Sforza, Lunderdoff
e bolcevichi circa Ia pretesa responsabilità della Santa Sede per Io scoppio della confla-
grazione europea.

13. León XIII buscaba en Ia amistad de Francia Ia base necesaria para devolver a
Ia diplomacia pontificia el prestigio debilitado por la pérdida de los estados pontificios :
Inglaterra y España, ofrecían poca solidez, una por sus clásicos prejuicios contra el Va-
ticaao, otra por Ia penosa anemia que Rampolla ha comprobado en Ia Nunciatura de
Maclrid; Alemania conserva los miasmas que Bismarck Ie inyectó; Austria-Hungría
marea a Ia Santa Sede con Ia técnica josefinista ; Rusia está demasiado lejana geográ-
fica y espiritualmente : León XIII y Rampolla «estaban convencidos de que el porvenir
pertenecía a Ia democracia, y que Prancia andaba con ventaja sobrs los demás países» :
E. VERCESi, Tre segretari di Stato, Venezia 1932, p. 150.

14. Amigos y colaboradores de Rampolla, los monseñores Gasparri y Delia Chisa re-
presentan en Ia Secretaria de Estado las tendencias de León XIII ; en torno a ellos
pols,rizan los descontentos o disconformes del nuevo pontificado. Cf. P. M. TALiANi Vita
del Cardinal Gasparri, Milano 1950; G. PoRCHiELLi, Il Cardinal Pietro Gasparri, Mace-
rats, 1934; P. HAYWARO, Un Pape meconnu, Tournai-Paris 1955; G, SPflDOLiNi. Bene-
detto XV en «II Messagero de Roma», 6 de febrero de 1954: P. PicHON, Benoit XV, Ro-
mainville 1940.

15. El índice más acusado de su intransigencia estaría en Ia represión del moder-
nisrno. Véase las quejas del P. SABATEER, Les modernistes. Notes d'histoire religieuse con-
temporaine, Paris 1909. Para documentar los problemas que Ia represión del modernismo
planteó en el interior de Ia comunidad católica es necesario recurrir al dossicr preparado
a instancias de Pío XII por Ia Sección Histórica de Ia S Congregación de Ritos ; Dis-
qulititio circa quasdam objetiones modum agendi Servi Dei respicientes in modernismi
aeoeiiattone, cum Summario Additionnaìi ex officio compilato, Romae 1950. Cfr. Histoire,
dogme et critique dans Ia Crise Moderniste, de E. PouLAT, tomo I editado por Casterman
en 1962 con Ia promesa de un segundo volumen.

16. No es fácil situar criticamente esta acusación, porque más que de testimonios
terminantes se trata de un ambiente trabajado a pulso por Ia prsnsa anti-clerical de
Ia i5poca. Confirmarían el espíritu intransigente de Merry sus intervenciones en Ia rup-
tura con Francia, en Ia represión del modernismo etc. La figura de Merry del VaI ha
sido suficientemente desconocida para que pudiera descargarse sobre él un cúmulo de
responsabilidades, sin que nadie proteste. Merry ha quedado convertido en un tipo oscuro,
cer:rado. impenetrable, duro... Por familia, por educación por apertura mental por
amistades, por temperamento, el cardenal Merry es Io más opuesto a esa tenebrosa
figt.ra de inquJsidor. Al contrario, no creo que en su época pueda señalarse ningún otro
hombre en Ia curia más dispuesto a sintonizar con las ideas y los eustos circundant°s
en Io que tenían de humanamente limpio natural. Si Merry no hubiera ocupado drsde
temprana juventud puesto inatacable junto al Papa o si no hubiera sabido poner en
cada uno de sus pasos aquella exquisita prudencia que parecía afelpar noblemente su
actuación, un torrente de acusaciones hubiera caído sobre él, por moderno, por amplio,
por liberal, por transigente.

Personalmente, Merry no se cerró jamás a ninguna de las manifestaciones del pro-
greso. Dialogaba con los protestantes, viajaba incansable, introducía en Italia para los
chicos d3 su catscismo los deportes recién estrenados en Inglaterra, modernizaba los
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d) Merry del VaI opera en Ia Secretaría de Estado con arreglo a los cánones de una
refinada astucia, llevando a límites increíbles Ia capacidad maquiavélica de Ia diplomacia
pontificia ".

e) Este maquiavelismo del cardenal Merry del VaI tuvo a su disposición de manera
Ilimitada el poder papal : Pío X, el sencillo «cardenal rural», veíase aturdido en los
palacios pontificios, acongojado bajo el peso de los asuntos políticos, sociales, diplomáticos
de amplitud mundial, en los cuales jamás había pensado, él, nacido en Ia deliciosa paz
del Véneto y alejado durante toda su vida de las intrigas del escalafón eclesiástico y ás
las complicaciones de Ia política. Merry del VaI1 joven arzobispo romano crecido eii
familia dilomática, educado en Ia escuela pontificia, mimado por Ia suerte en difíciles
misiones, encontró en sus manos expertas una materia moldeable en Ia persona del Papa,
y decidió aprovecharla poniendo Ia autoridad pontificia al servicio de sus planes ».

Palacios Apostólicos. Todo sin darle importancia, sin preocuparse de las reacciones que
cualquiera de esas nimiedades podría provocar en el peculiar clima eclesiástico de pri-
meros de siglo. Obraba con Ia naturalidad de quien sitúa las cosas en sus jusias propor-
ciones. Cf. Pío CENci, Il Cardinal Merry del Val, Roma-Torino 1953 p. 341 y ss.

17. «Siento no poseer ninguna de las dotes que distinguen a los bellos y elegantes
prelados salidos de Ia Academia de nobles de piazza Minerva para representar a Ia Santa
Sede en el mundo» ; escribía irónicamente en agosto de 1897 Pedro Gasparri al cardenal
Rampolla en contestación a Ia noticia de que sería consagrado obispo y enviado como
delegado apostólico al Perú. Cf. F. TALiANi, Vita del cardenal Gasparri, Milano 1950.
No corresponde a este lugar un análisis crítico de los tópicos que circulan como «recibidos»
en los libros de historia acerca del maquiavelismo de Ia diplomacia vaticsna y que ss
apoyan en un desconocimiento solemne de los esquemas de Ia curia pontificia.

18. Una librería masónica instalada en Roma llegó a exponer en su escaparate Ia
caricatura de un inmenso cardenal, todo rojo, volcado en amenaza sobre un pobre vi?jo,
que, vestido de sotana blanca, se agarraba, aterrorizado, a su meca de trabajo. Los
periódicos sectarios de 1903 a 1914 están llenos de imágenes insultantes para Merrv.
Sin plantear Ia cuestión en este burdo terreno, un sector de Ia opinión católica mundial
e Incluso algunos monseñores de Ia curia vaticana aceptaron Ia idea de que Merry en
vez de asistir a un pontífice. Io condujo. Nada más lejos de Ia verdad que un pío X vaci-
lante. El armazón físico y espiritual del gran pontífice parecía constituido por bloques
sólidos, sin fisuras, sin derrames. Realista, concreto, independiente de juicio, trabajador,
estudioso, era el hombre menos a propósito para dejarse gobernar y nadie Ie gobernó,
ni en Salzano, ni en Mantua, ni en Venecia.... ni en Roma. Con Ia misma sonrisa bon-
dadosa con que cedía a las instancias de quien Ie pedía una gracia mandaba a dormir al
suizo de guardia o rompía el protocolo secular decidiendo que Ie aburría demasiado co-
mer solitario. A estas alturas nos es perfectamente conocida Ia intervención psrsonal de
Pio X en las grandes cuestiones de su pontificado intervención que en cada caso elevó
a Ia más compenetrada colaboración los esfuerzos de su cardenal Secretario, pero que en
ningún momento fue rehuída o suplantada. Supo de los comentarios curialescos y —él
era asi— se sentó a escribir :

«...Leo todas las cartas dirigidas a mí. No hago caso de quienes propalan que estoy
secuestrado y que me esconden los asuntos importantes...».

«Respondo de mi puño a su carta, autorizándole a declarar: Ii Que el Papa eoza
hasta hoy, gracias a Dios, de buena salud, que Ie permite como en años pasados dedicar
más de tres horas a las audiencias, y otras tantas a Ia resolución de lo^ asuntos d? las
Sagradas Congregaciones y de Ia Secretaria Particular; 21 que en el gobierno de Ia
Iglesia Ie ayudan amorosamente muchos cardenales, pero que ninguno de ellos sa atreve
a tomar en su nombre alguna resolución qje no sea antes ordenada por él y establecida
de común acuerdo; 3) que cuantos propalan que son tres los cardenales que mandan
Io hacen para sustraerse al deber obsequioso, creándose Ia conciencia de que no están
obligados a obedecer porque no es el Papa quien manda...».

Me parece innecesario refutar ahora Ia acusación desde el otro término de referencia,
Merry del VaI. Reprochar ambiciones al cardenal Merry puede cstar iruy en armon''a
con Ia trayectoria externa de una carrera brillante que pareciera imposible si no Ie
animara el propósito deliberado de llegar hasta Ia cima de los honores eclesiásticos pero
desde luego está en contradicción rotunda con Ia intimidad de un alma cuya grandeza
se mide cabalmente por el hecho de someterse con suprema elegancia a unas condiciones
externas de vida no deseadas. Desde el primr momento, cuando el Papa León XIII forzó
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3. — La compenetración de Pío X con su cardenal Secretario de Estado replantea Ia
antigua y difícil cuestión de cómo y hasta qué grado es posible distribuir entre un Papa
y un cardenal Secretario las responsabilidades de gobierno. Por supuesto, las decision:s
avaladas por Ia firma pontificia no admiten en el orden disciplinar interpretaciones que
debiliten su fuerza. Pero el historiador está autorizado a intentar una disección si dispone
de bases documentales 19. De Pio X a Juan XXIII no hay una base críticamente serla

al joven seminarista Ia renuncia a Ia celda preparada en el colegio escocés y Ie exigió
el in¡;reso en Ia Academia Pontificia, Merry del VaI según ascendía los peldaños que Ie
llevaron al cardenalato intentó en cada uno abandonar Ia carrera de los honores : Le
pareció absurdo que Ie nombraran Monseñor, procuró evitar que Ie destinaran a los
Palacios Pontificios, suplicó Ie sustituyeran en las misiones diplomáticas ss atemorizó por
el de:;tino a Canadá, quiso renunciar a Ia Presidencia de Ia Academia Pontificia, rechazó
el cargo de Secretario del Cónclave, presentó al Papa su renuncia de Pro-Secretario de
Estac.o, hasta intrigó para que no Ie elevaran a cardenal. Estas son las ambiciones de
Merry. Vividas con tal autenticidad que en cada caso sólo Ia persona interesada, el
Papa conoció su petición, fuera de pocos amigos en los cuales confiaba plenamente.
Forze,do al ascenso, Merry del VaI se entregaba a sus deberes con Ia eficacia de quien
está convencido de que ocupa su puesto, para el cual nació. Las gentes Ie veían tan
acoplado, tan centrado, que no podían sospechar el prólogo íntimo que precedía a Ia ele-
vación. Elegido Secretario de Estado, Merry intentará realizar Ia figura de colaborador
ideal, y será el mismo Pío X quien emitirá juicio positivo sobre los resultados del intento.
Por razón del cargo, el margen de su autoridad es como una sombra de Ia eutoridad del
Pontifice. A esa confianza y autoridad ha respondido Merry del VaI con devoción y fide-
lidad. El valido desplaza el eje del poder, así que no tiene sentido hablar de fidelidad
a su señor, puesto que el señor real del valido, es el valido mismo. El valido no pueda
sentir devoción por su señor, ya que al suplantarlo Ie niega automáticamente categoría
humana. Merry no fue un valido, respondió a Ia confianza de su señor con fidelidad y
devodón.

Fallecido Pio X en 1914, Merry del VaI dispuso de un margen de quince años para dar
testimonio acerca de su Pontífice. En dos ocasiones este testimonio adquirió carácter ofi-
cial, una desde el punto de vista jurídico, otra por razón de Ia autoridad que Ia persona
del a,utor da a unas «Memorias» escritas sobre Pío X por quien fue su Secretario de
Estado :

El primer documento a que me refiero posee fuerza evocadora : Es Ia decls ración de
Merry del VaI en el proceso de beatificación de Pio X. En Ia primera parte del proceso
que llevó a los altares al Papa Sarto, fueron citados a juicio 205 testigos : 51 en Roma
73 en Venecia, 26 en Mantua, 55 en Treviso. La declaración anotada con eI número 15
entre los de Roma lleva el nombre de Merry del VaI. Cf. Romana, BeatiJicatlonis et Ca-
noni;;attonis S. D. PH Papae X; Positio super Virtutitius. Romae 1949, testis: Merry
del VaI.

Referencia directa a las acusaciones de presión por su parte sobre el Papa, hizo
también el cardenal Merry al redactar unas notas que reco*en en forma de pequeño
retablo algunos rasgos de Pío X. Forman en conjunto un librito insuperable a Ia hora
de investigar los lazos que a ambos les unieron. Siempre el cardenal se resistió a escribir
sobre; Pío X por no faltar a Ia prudencia que su condición de confidente del Papa difunto
Ie impedía. Al fln, en los últimos años de su vida, decidió anotar algunos recuerdos, a
partir de su «primer encuentro con Pío X». Escribió en inglés y él mismo los pasó'al
italie,no. No consintió que se publicaran entonces, pero luego de su muerte han sido edi-
tado:; profusamente en todos los idiomas.

19. Bargellini —Cf. P. BARCELLiNi, Pio XII, Firenze, 1948. p. 84 y ss— ópina que los
Secn;tarios de Estado no tienen, políticamente hablando perfil propio. Bismarck forzaba
los actos de Guillermo I1 Cavour trazaba rutas sin inquietarse demasiado por los desjos
de Víctor Manuel II. Los colaboradores del Papa no son realmente ministros sino ser-
vidores. La figura del Pontífice los anula, los convierte en sombras. Su trabajo no llevará
nombre propio, irá sellado con el anillo y firmado con Ia firma del Soberano a quien
sirvieron. «He aquí Ia razón por Ia cual es posible escribir Ia historia de los Papas, y no
es licito escribir Ia historia de los Secretarios de Estado. Ellos forman parte dcl Pontífice
en el cual se continúa Ia historia visible de Ia Iglesia». Tenemos el caso del cardenal
Pacclli que sin duda fue autor directo cuando Secretario de Estado de muchos documentos
oficiales firmados por Pío XI. Elegido Papa, Pio XII se refirió a los documentos de su
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que permita discernir qué relaciones diplomáticas corresponden al Papa y qué relaciones
son debidas a iniciativa personal de su Secretario de Estado -°. Por tanto, Ia tarea del
historiador está simpü'ficada, con sólo atenerse al esquema oficial que regula el montaje
de Ia curia: El Papa y su cardenal Secretario de Estado son responsables «in solidum»
de Ia diplomacia pontificia, el Papa como soberano absoluto, el Secretario como realizador
inmediato. En este sentido podemos hablar y hablamos de «diplomacia de Merry del
Val». Esta atribución «in solidum» y esta referencia inmediata al cardenal Secretario
concuerdan con el papel que a Io largo de Ia historia ha sido atribuido a Ia Secretaría

antecesor como si Ie fueran extraños, y así los citó : Pertenecen al Pontífice que con su
firma los asumió y los responsabilizó.

Creo que cabe matizar Ia exposición de Bargellini. La incorporación del Secretario de
Estado a las directrices del Papa es completa, pero no anula su propia aportación sino
que Ia eleva al enriquecer con ella los esfuerzos del Pontífice. La aportación del Secretario
de Estado será más o menos capaz, más o menos certera, y ese más o menos dejará
huella en Ia historia del Pontificado. Es verdad que no cabe una disociación del compuesto
obtenido. El resultado pertenece al Papa y al Secretario solidariamente, es decir, perte-
nece al Papa y se atribuye al Secretario en cuanto instrumento primordial y ejecutor de
Ia politica del Pontífice.

20. Pio XII subrayó esta intervención personal y decisiva del Papa en los asuntos
de Ia compleja familia que es Ia Iglesia : No nombró Secretario de Estado. Los círculos
de Ia Curia juzgaron diversamente esta resolución del Papa, y no faltó crítica referida
al paso lento que se impone a Ia resolución de los asuntos con hacerlos descansar por
completo sobre Ia persona del Pontífice. Sin embargo, no me parece difícil seguir el des-
arrollo psicológico que llevó a Pío XII al convencimiento de que valía más continuar así.
Nombrado Secretario de Estado en 1929, el cardenal Pacelli decidió acomodar plenamente
su colaboración a Ia exigencia del carácter de Pío XI, para Io cual mejor que seguir
las huellas de los Secretarios anteriores —hombres de trazos relevantes, Consalvi, Ram-
pólla, Merry, Gasparri— juzgó acertado apagar hasta el límite su propia voz, disimular
sus pasos, y dejar que resonara potente Ia palabra del Papa. Pío XI —uno de los más
curiosos temperamentos públicos de nuestros siglo, hombre construido por dosis equi-
valentes de ternuras y violencias— comprendió y supo agradecer Ia delicadeza de su
Secretario : En correspondencia aprovechó todas las ocasiones para poner en escaparate
las cualidades del cardenal Pacelli. De tal modo que el Cónclave de 1939 Ie eligió Papa
con rapidez inusitada. La elección rompía una de las tradiciones romanas según Ia cual
el Secretario de Estado de un Pontífice nunca era elegido para sucederle. Dato que con-
viene tener en Ia memoria en otro momento de Ia biografía de Merry del VaI. El voto
de los cardenales electores a favor de PaeeUi implicaba Ia indicación de que deseaban
continuar las directrices políticas del Pontífice anterior. Quizás en ese mismo instante,
Pio XII resolvió gobernar en persona renunciando al apoyo y a los servicios del Secretario
de Estado. Parece que Ia designación del cardenal Maglione, antiguo Nuncio en París,
para dirigir Ia Secretaría fue aconsejada a Pío XII por motivos extrínsecos a sus planes
de acción. Fallecido Maglione en 1944, el Papa dejó el cargo sin cubrir. Deseaba disponer
de cauces de información pero se reservaba regir directamente el pulso de Ia Iglesia
y de modo particular las relaciones políticas con los Estados. A partir de ese momento,
utilizó los servicios de dos monseñores, Montini y Tardlni, a los que no hizo cardenales.
Pasados largos años de tarea, Pío XII quiso recompensar Ia fidelidad de sus colaboradores
y encabezó con sus nombres Ia lista de cardenales que iba a crear en el consistorio
de 1953. Ambos renunciaron a Ia dignidad ofrecida y suplicaron al Papa les conservara
a su lado en humildes condiciones de trabajo. Esta renuncia nació sin duda de Ia ejsm-
plar humildad de los monseñores, pero de seguro ellos sabían con certeza que interpre-
taban los más íntimos deseos de Pío XII ofreciéndole Ia posibilidad de prolongar el sis-
tema de trabajo seguido hasta ese momento. Destinado Monseñor Montini a Ia ssde de
Milán, otro prelado romano, de su misma escuela, Monseñor Dell'Acqua, Ie sucedió en
Ia confianza, en Ia sumisión y en el devoto servicio al Papa más personal de los últimos
tiempos. En Ia normalización de Ia curia por Juan XXIII en seguida de su elección fue
significativo el rápido nombramiento de Secretario de Estado. Cf. D. TARDiui, Roma
1960, p. 156, nota 45.
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de E,atado 31 y en el caso que nos ocupa están explícitamente respaldadas por el parecer
de P:.o X ^.

4. — Para el capítulo dedicado a lTALiA, Ia deficiencia de los documentos hoy inaccesi-
bles, sea en el Archivo Vaticano sea en los Archivos oficiales del Estado, es suplida gene-
rosatnente por Ia abundancia de estudios realizados en los últimos cincuenta años. La
problemática religiosa ha condicionado y condiciona tan profundamente Ia vida pública

21. He aqui una elemental información sobre el desarroUo histórico de las funciones
de Ia Sscretaría de Escado, que ocupa entre los organismos de Ia Curia Romana el
pues;o preeminente. El cardenal Secretario ejerce funciones de algún modo paralelas a
ias c,ue corresponde en los gobiernos al primer ministro y al Ministerio de Asuntos Ex-
teriores. En inmediata compenetración con el Papa, el Secretario de Estado determina
Ia línea de Io que se ha dado en Uamar «política vaticana».

Los antecedentes históricos de Ia Secretaría de Estado remontan a principios del
siglo XV, cuando el Papa Martm V instituyó una «Cámara secreta» desde Ia cual un
grupo de ilustres humanistas despachaba Ia correspondencia diplomática de Ia Santa
Sede : Io mismo componía bulas y breves en rotundo latín, que contestaba una consulta
política, tanto Ie daba recibir con gentil bienvenida embajadores y príncipes como redactar
discursos fúnebres en memoria de personas relevantes. Calixto III fijó en seis el número
de estos Secretarios pontificios. Inocencio VIII Jos elevó a veinticuatro, organizados en
Colegio, reservándose Ia elección de uno —«Secretario doméstico residente en Palacio»—
al que confiaba el estudio de los asuntos secretos como persona de confianza e interme-
diario de las directrices políticas del Papa.

El nepotismo que a fines del siglo XV invadió Ia corte pontificia entregó al «Cardenal
sobrino» ese puesto de confianza : Los más importantes negocios de Ia Iglesia se estudia-
ban entre los parientes del Papa. El «Secretario doméstico» convirtióse en auxiliar del
«Cardinal nipote», hasta ser suprimido a finales del siglo XVI.

Fero a todo Io largo del mismo siglo XVI, el desarrollo de las relaciones diplomáticas
ha originado Ia aparición al lado del «Cardinal nipote» de un nuevo «secretario intimo»
que redacta en lengua vulgar Ia correspondencia pontificia. A este Secretario se enco-
mienda luego Ia formación del «Cardinal nipote» y ya en tiempos de Paulo V —primera
mitE,d del siglo XVII— se Ie llama Secretario de Estado.

E;iimiiiado el nepotismo por Inocencio XII, se verifica una reorganización definitiva
de Ia Secretaría, con un cardenal al frente en el que se concentrarán los asuntos de
política interna y externa : Es el Secretario de Estado.

Sus funciones tuvieron que sufrir un reajuste a consecuencia de Ia pérdida de los
Estados Pontificios, reajuste que Pío X y Merry del VaI concretaron en tres secciones,
una para asuntos extraordinarios con un Secretario al frente, otra para asuntos ordi-
narios regida por el Sustituto, y Ia tercera para expedición de breves aposLólicos bajo Ia
dirección del Canciller. Secretario, Sustituto y Canciller son las tres personas de con-
fianza del cardenal Secretario de Estado que en ellos dispone de fidelísimos colaboradores.
Ci. LTK Kardinal-Staatssekretär V (1933) col. 822.

22. De agosto de 1904 poseemos ya un testimonio explícito de Ia solidaridad en que
conscientemente trabajaban. Merry del VaI está preocupado por Ia situación compro-
metida de Ia representación vaticana en Filipinas; ha decidido nombrar Delegado Apos-
tólico en Manila a un fraile benedictino, el Padre Ambrosio Agius; no faltará una
torraenta de críticas; el Papa sabe de las inquietudes de su cardenal Secretario, y quiere
darle una prueba de su confianza, por escrito :

<:Eminencia : No ande con angustias por el caso del Padre Agius. Ha verificado Ia
elección con todo cuidado, esperamos que el Señor bendecirá los trabajos del elegido.
En todo caso, Ia responsabilidad no alcanza sólo a Vuestra Eminencia, es también mia
y nos Ia repartiremos tranquilamente. Así que tenga buen ánimo y sépame siempre
amigo. Pío Papa X».

Merry, en su propósito de no exasperar envidiejas y de evitar aires de grandeza ocultó
muchas de las muestras de cariño de que permanentemente Ie hizo objeto su Pontífice.
Una semana más tarde de Ia carta que acabo de copiar, Pío X ha mandado a su Se-
cretario a descansar unos días en Castelgandolfo, y como si el margen de breve ssparación
Ie permitiera conocer mejor los lazos que Ie unen, el Papa escribe :

«Pido al Señor que por todo el tiempo que me tenga en Ia tierra me conceda Ia
gra:ia de tenerle a usted a mi lado». A Io largo de once años Pío X repetirá «que no
sabs dar bastantes gracias a Dios por haberle regalado un colaborador tan precioso».
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italiana que resulta imposible trazar el desarrollo de las instituciones civiles sin tener
cuenta de los aspectos religiosos : La unidad del país se obtuvo por batalla abierta a los
intereses del Pontífice, Io cual planteó automáticamente el problema de Ia participación
de los católicos en las tareas públicas. Así resulta que Ia historia de Ia acción social y
de Ia acción católica inciden hondamente en Ia historia nacional. Por si fuera poco, el
partido político —Democracia Cristiana— que en Ia postguerra ha sido responsable del
gobierno del país tiene sus raíces históricas en el período que nos ocupa. Estos son ios
motivos por los cuales podemos disponer de fuentes y bibliografía abundantes, aplicando
un método de paciente búsqueda y de síntesis sobre los datos que aparte de las obras
directamente religiosas nos ofrece el bien cultivado campo de Ia historia del Risorgi-
mento y los trabajos históricos sobre el «movimiento católico italiano», matriz de Ia ac-
ción católica y de Ia democracia cristiana.

Totalmente diverso es el caso de FRANciA. Las relaciones con Ia Santa Sede llegan en
el período de Pío X a un momento clave, ruptura diplomática y ley de separación. Por
parte del Estado, los debates parlamentarios dan Ia más copiosa fuente de información.
Por parte del Vaticano, tenemos los documentos a nuestro alcance en el libro blanco
publicado por Ia Secretaría de Estado.

En el capítulo de EspAÑA beneficiamos de un conjunto notable de documentos hasta
hoy inéditos : Se refieren a las negociaciones del período inmediatamente anterior a Ia
«ley del Candado», y han sido objeto de nuestro trabajo personal en el Archivo del
Ministerio español de Asuntos Exteriores. El interés de está documentación es muy alto,
pues permite situar claramente Ia postura de Ia Santa Sede en una época que debate los
problemas permanentes de Ia España contemporánea.

El estudio de ALEMANiA está limitado a los dos asuntos que durante el pontificado
de Pio X motivaron especial intervención de Ia Santa Sede, uno de carácter político con
ocasión de Ia encíclica Editae saepe Dei, y otro de tipo social en Ia confesionalidad de
los sindicatos. No ofrecen dificultad, y dan ocasión para encuadrar Ia situación del cato-
licismo germano en el panorama anterior a Ia guerra del catorce.

A estos cuatro capítulos que constituyen el núcleo crítico de nuestro trabajo, antepo-
nemos una bibüografía de las coordenadas sociales y políticas de Ia Europa de 1900,
bajo el titulo «los tiempos de Merry del Val». La historiografía clásica de Ia diplomacia
tiene una orientación exclusivamente jurídica, con Io cual recorta sus posibilidades a un
análisis aséptico de los documentos. Es un sistema de trabajo que nos parece necesario
superar, de acuerdo con el aviso de Michelet recogido por Robert Schnerben en Ia portada
de su XIXe Siècle: «Todo influye en todo... Así, o todo o nada. Para encontrar Ia vida
histórica hará falta seguirla pacientemente en todos sus caminos, todas sus formas, todos
sus elementos». Aplicado este principio a Ia historiografía diplomática pontificia, debemos
hacer confluir en los episodios concretos las fuerzas políticas y sociales que sin duda
presionan en Ia época sobre Ia voluntad de los responsables. Creemos que Ia historia de
Ia Iglesia ha padecido en general una tendencia de excesivo aislacionismo, como si se
tratara de una sociedad autdrtica en su señorío espiritual y no estuviera trabajosamente
sujeta a las contingencias del proceso histórico.

Al primer cardenal creado por el Papa reinante, el protocolo vaticano asigna Ia
celebración de Ia misa con que cada año se conmemora Ia fecha en que el Pontífice
fue coronado. Pío X gozaba contemplando en el altar Ia figura de su «primera criatura»,
servidor fiel e inteligente.

En vísperas de Ia fiesta de San Rafael, el Papa preparaba todos los años un regalo
para su cardenal Secretario, escribía un billete de felicitación, y muy de mañana, antes
que Merry subiera para despachar los asuntos del día, Io hacía llegar a sus manos : «A
nuestro amado hijo el Cardenal...», «...cuyos méritos para con Ia Iglesia y para con Nos
tenemos bien sabidos», «a nuestro Secretario que con sabiduría y con piedad cumple sus
funciones», «que el Santo Arcángel Ie proteja», «mi gratitud y mi afecto no caben en
palabras...». Cf. P. CENci, o. c., cap. V, p. 147 y ss.
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FUENTES Y BIBLIOGRAFIA:

I. SAN PlO X Y MERRY DEL VAI,

a) Fuentes

Acta Píi X: I (1903^), II (1905), III (1906), IV (1907), V (1908). Romae 1905-1914
Acta Sanctae SecLis: XXXV-XLI (1903-1908). Romae 1903-1908.
Acta Apostoticae Sedis : I-IV (1909-1914). Romae 1909-1914.
A. MERCATi, Raccolta di Concordati, Roma 1919.
Romana, Beatficationis et Canonizationis S. D. PU Papae X : Positio super Introductione

Causae (Romae 1942) ; Romana, Beatificationis et Canonizationis S. D. Pn Papae X :
super Virtutióus (Romae 1949); Romana, Beatificationis et Canonizationis S. D. PU
Papae X : Nova Positio super Virtutibus (Romae 1950) ; Romana, Beatificationis et
Canonizationis S. D. PH Papae X : Positio super miraculis (Romae 1949-1951) ; S.
Rituum Congregatio, Sectio Histórica : Disquisitio circa quasdam objectiones modum
agendi Servi Dei respicientes in Modernismi debellatione, cum Siimmario Additionali
ex officio compilato (Romae 1950).

S. Pío X, Cartas, ed. esp. (Barcelona 1954).
Romana, Beatificationis et Canonizationis S. D. Raphaelis Card. Merry del VaI. Infor-

matio. Tabella testium. Summarium. Litterae postulatoriae super Causae Introductione
et Summarium ex officio> super scriptis (Romae 1957); Romana, Beati/icationis et
Canonizationis S. D. Raphaelis Card. Merry del VaI. Animadversiones Promotoris Ge-
neralls Fidei (Romae 1959).

R. MERRY DEL VAL, El Papa San Pio X: Memorias (trad. esp. de las Memories of Pope
Pius X escritas por el cardenal, Madrid 1954).

Archivos de Ia Postulación de Ia Causa del cardenal Merry del VaI. Existen dos depósitos :
1." BajO Ia rÚbriCa MATERIALE BIOGRÁFICO DEL CARD. MERRY EL VAL, SECRETARIO DI

Si/iTO DE Pío X. Estuvo custodiado personalmente por el cardenal Canali, antiguo recretario
particular de Merry del VaI. Fue consultado por nosotros en las estancias de los pe-
nitenciarios del Vaticano, biblioteca del Padre Jerónimo Dal-Gal. Está clasificado en
los doce apartados siguientes :
A. Fasc. 1 : Documenti suUa famiglia, infanzia e giovinezza del card. Merry del VaI.

Fasc. 2-3 : Sua delegazione al Canada.
Fasc. 4-5 : Presidente dell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici. Segretario del con-

clave. Segretario di Stato.
Fasc. 6 : Arciprete della BasUica Vaticana.
Fasc. 7-8 : Legazioni in Assisi (1920-1926).

B. Fasc. 1 : Il Card. e i Collegi Spagnolo e Beda in Roma.
Fasc. 2 : Il Card. e l'Università Gregoriana. I minori conventuali. I Fratelli
Fasc. 3 : Il Card. e Ie suore Grigie di Montreal. Il monastero di Loreto (Cane-

nada). Le Dame Catechistiche Spagnole e Ia Piccola Compagnia di
Maria.

Fasc. 4 : Il Card. e l'Unione Intern. delle Leghe Femm. Catt. L'Unione Madri
Vedove e Congiunti dei Caduti nella guerra del 1914-1918.

C. Fasc. 1-2 : Il Card. e Ia Pia Associ, del S. Cuore de Gesu in Trastevere.
Fasc. 3-4 : Il Card. e Ia conversione degli Anglicani (note sul suo apostolato).
Fasc. 5 : Documenti sopra Ia sua vita spirituale e direzione delle anima.

D. Fasc. 1-2: Il giubileo episcopale (1925).
Fasc. 3-4: Omaggio e voti... per il giubileo cardena.lizio (1928).
Fasc. 5: Omaggi e voti... deU'episcopato inglese e francese.
Fasc. 6-3: Omaggi e voti...
Fasc. 10 : Omaggio della Stampa per il Giubileo cardenalizio.
Fasc. 11 : Testamento di S. E. il cardinale Merry del VaI.

E. Fasc. 1-15: Condoglianze in morte del Cardinale (26-II-1930V
F. Fasc. 1-7 : La stampa internazionale per Ia morte del Card.
G. Fasc. 1-8: Anniversari della morte del Cardinale (1931, 1936, 1940).
H. Fasc. 1-10 : Il Card. nella devota ammirazione dei suoi contemporanei.
I. Fasc. 1-5 : Onoranze al Card. dopo Ia sua morte. Pio Cenci ner Ia Vit. del C.
J. Fasc. 1-2 : Materiale biografico usato da mons. Pio Cenci.
L. Fasc. 1 : Giudizi sulla Vita del Card. scritta da mons. P. Cenci.

Fasc. 2 : Giudizio su due biografie del Card. scritta dal dott. V. von Hettlingen
e madre Forbes.
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M. (Busta) : Richiesta immagini... Fama di santità. Veti Introduzione sua Causa
di Beatificazione.

2.° Bajo custodia del postulador Rvdo. D. José Maria Carda, en el Colegio Español
de Roma Contiene diez carpetas, de las cuales utilizamos especialmente las dos si-
guientea :
I.—Documentos generales. Familia.

II.—Cartas de D. Pedro Merry del VaI.
P. CENci, Il cardinale. Merry del VaI (Roma-Torino 1933). Aunque publicada en forma de

biografía, es en realidad un centón de documentos y está elaborada bajo Ia dirección
personal del cardenal Canali (875). Utiliza fundamentalmente los documentos del de-
pósito 1." de Ia Postuteción.
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P. HooRNAERT-MERViLLE, Pie X. Nouvelle étude biographique (Bruxelles 1909).
J. jAViERRE, Pio X (Barcelona 1951).
CH. LEDRE, Pie X (Paris 1952).
A. MARCHESAN, Papa Pio X (Roma 1910).
P. MARMOiTON, Pie X (Paris 1951).
CH. MAURRAs, Le Bienheureux Pie sauveur de Ia France (Paris 1953).
G. MELCHiORi, PiO X (Milano 1935).
C. MERCTER, Pie X et Benoit XV : Ia Papauté. Lettre pastorale pour Ie carême 191S (Lou-

vain 1916).
G. MttANESE, Cenni biografici di Pio X (Treviso 1903).
H. MiTCHELL, Píe X Ie saint (Paris 1950).
A. MoREAu Pie X, Ie Pape au coeur ardent (Paris 1951).
J. NARFON, Pie X (Paris 1904).
C. NASSALi RoccA Di CoRNELiANo, Pio X. Commemorazione (Bologna 1939).
M. ORLANDO, Su alcuni miei rapporti con Ia Sante Sede. Note e ricordi (Napoli 1930).
M. PERNOT, La politique de Pie X (Paris 1910).
P. PEERAMi, Vita del servo di Dio Pio X (Torino-Roma 1925).
C. PRATi, Papes et cardinaux dans Ia Rome moderne (Paris 1924).
C. PREsicci, Pio X e Ia sua azione religioso-sociale (Taranto 1914).
H. RETNARZ, Das Pontifikat Pius X (Düsseldorf 1926).
J. RocAFORT, Autour des directions de Pie X (Paris 1912).
— Les Résistances à Ia politique religieuse de Pie X (Paris 1920).

23
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J. 8cHiFFELs, Papst Pius X (Trier 1908).
J. iäCHMiDLiN, Paust Pius X, sein Vorleben und seine Erhebung (Hamm 1903).
— i'apstgeschichte der neuesten Zeit, in (München 1936).
P. SEGMUELLER, Pius X (Einsiedeln 1926).
G. SEMERiA, 1 miei quattro Papi (Milano 1932).
B. 3EUTZER, PiMS X (Graz 1908).
E. VERCESi, Papi Leone X I I I , Pio X, Benedetto XV (Milano 1929).
— Il Pontificato di Pio X (Milano 1935).
A. WAAL, Papst Pius X (München 1903).

Merry del VaI

B. BAZiN, Le Cardinal Merry del VaI, en «Revue des Deux Mondes», 15 enero 1931.
V. BERTO, Le Carainal Merry del VaI, en «La pensée cathoiique», 195?, n. 26.
H. BORDEAUX, Images Romaines (Paris 1950).
M. ßüEHRLE, Rafael Cardinal Merry del Val (Milwaukee 1958).
A. CANESiRi, Un Missionario in Porpora: Sua Eminenza il Card. Merry del VaI, en «Ri-

vista deU'Unione Missionaria del Clero in Italia» XVI (1934) nn. 1-2.
P. CARROLL-ABBiNG, Carainal Merry del VaI (London 1937).
C. CMMENTON, TVeZ V anniversario della morte del Cardinale R. Merry del VaI Segretario

di Stato de Pio X (Treviso 1935).
G. DAL-GAL, Il Cardinale Raffaele Merry del VaI (Roma 1953>.
G. DALLA ToRRE, Il Cardinale R. Merry del VaI (Milano 1930).
V. DALPiAZ, Attraverso una porpora : Il Cardinale R. Merry del VaI (Torino 1935).
G. DOYLE, The saintly Cardinal Merry del VaI, en «The Rainbow», julio 1932.
I. FLOREs DE LEMUs, El fulgor de una púrpura (Madrid 1956).
P. PoRBEs, Rafael Cardinal Merry del VaI : A. Character Sketch (London 1932).
A. FoRTiNL, Assisi al Cardinale Merry del VaI: 1926—V Ottobre—1933 (Roma 1934).
O. GiACCHi, Il Cardinale R. Merry del VaI (Milano 1933).
R. HAVARD DE LA MoNTAGNE, Le Cardinal Merry del VaI, en «Rome», 15 marzo 1930.
V. HETTLiNGEN, Raphaël Kardinal Merry del VaI (KoIn 1937).
P. jAcoBONi, Un principe della Chiesa educatore : Il Cardinale R. Merry del VaI (Rie-

ti 1931).
E. jAsoNi, Come ho visto il Cardinale R. Merry del VaI (Roma 1930).
J. jAViERRE, Merry del VaI (Barcelona 1961).
G. jEREMicH, Riese Veneto terra natale del Papa Pio X : A perenne ricordo del Cardinale

R. Merry del VaI (Venexia 1933).
H. MiTCHELL, Le Cardinal Merry del VaI secretaire d'Etat de Saint Pie X (Paris 1956).
B. NoGARA, Il Cardinale R. Merry del VaI, en «L'Illustrazione Vaticana», 28 febrero 1931.
E. RUFFiNi, NeI primo anniversario detta morte del Cardinale R. Merry del VaI (Ro-

ma 1931).
M Wu-LIAMS, Cardinal Merry del VaI, en «The Commonweal», marzo 1930.
Sobre el cardenal Merry del VaI han sldo publicados cuatro folletos conmemorativos, de
los cuales doy a continuación Ia referencia :

— Mater Clementissima, boletín del Pontificio Colegio Español de Roma : Número
extraordinario dedicado al cardenal R. Merry del Vai. Abril 1930.

— Il Convento Francescano di Fonte Colombo (Rieti) in memoria del cardinale R.
Merry del VaI. Roma 1930.

— Inaugurazione della nuova Tomba e del Monumento-Ricordo del cardinale R. Merry
del VaI nella Patriarcale Basilica di San Pietro in Vaticano. Roma 1931.
— Caritas, Bollettino mensile della Pia Associazione del S. Cuore di Gesù in Traste-

vere. Octubre 1931.
Anoto, por escrúpulo de dar completa Ia bibliografía, las dos obras que, además de las

Memorias citadas en Ia nota de las fuentes, escribió Merry del VaI :
— Notes de direction, Paris 1938 (Ia edición italiana lleva el título de Pensieri ascetici

del Servo di Dio Cardinale R. Merry del VaI, Segretario di Stato del Beato Pio X,
Roma 1953).
— The truth of Papal Claims, London 1902.
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II. LOS TIEMPOS DE MERRY DEL VAL

Debemos esforzarnos por situar Ia acción diplomática pontificia del periodo 1903-1914
en el cuadro histórico de Ia época. Nos atenemos principalmente a las íuerzas sociales y
políticas mas vigorosas en el paso del siglo XIX al siglo XX, y al juego de alianzas entre
las grandes potencias. Dejamos de lado las corrientes filosóficas, literarias, artisticas, de-
portivas, y nos atenemos a consideraciones de tipo general, sin descender, en Ia sslección
bibliográfica que aquí ofrecemos, a las categorías concretas dentro de cada materia. Este
capítulo de nuestro trabajo no constituye una aportación critica pero Io consideramos de
gran interés para Ia valoración exacta de los episodios concretos a que más tarde hemos
de dedicar nuestra atención.

a) Cuestiones generales.

H. ARDANT, Les crises économiques (Paris 1948).
M. ßAüMONT, L'essor inaustriel et l'impérialisme colonial 1878-1904 (Paris 1949. En Ia colec-

ción «Psuples et Civilisations» de L Halphen y Ph. Sagnac).
A. BiLLY, L'Epoque 1900 (Paris 1951).
J. BRYCE, Moaern democracies (London 1921).
R. BuRNAND, La Vie quotidienne en France de 1870 a 1900 (Paris 1948).
H. CiTROEN, Les émigrations internationales (Paris 1948).
H. CLouARD, La littérature française de 1S85 a 1914 (Paris 1947).
R. CHAMBE, Histoire de l'aviation (Paris 1949).
J. CHAPPEY, Histoire général de Ia civilisation d'Occident de 1870 a 1950. 1: 1870-1914

(Pans 1950).
O. CHisTiE, The Transition to democracy 1867 a 1914 (London 1934).
A. DAUPHiN-MEUNu:R, Histoire de Ia banque (Paris 1951).
A. DEMANGEON, Le déclin de l'Europe (Paris 1950).
E. DOLLEANs, Histoire du mouvement ouvrier (paris 1936-1954).
J. DROz, Histoire diplomatique de 1648 a 1919 (Paris 1952).
A. DuBOscQ, L'évolution de Ia Chine (Paris 1921).
P. DucAssE, Histoire des techniques (Paris 1942).
M. DuvERGER, Les partis politiques (Paris 1951).
G. EcELHAAF, Geschichte der neuesten Zeit von Frankfurter Frieden bis sur Gegenwart

(Stuttgart 1924).
L. FERRE, Les Classes sociales dans Ia France contemporaine (Paris 1936).
H. FisHER, A History of Europa (London 1924).
L. FRAZER, Le renouveau religieux dans Ie roman français de 1886 a 1914 (Paris 1936).
H. FRiEDjuNG, Das Zeitalter des Imperialismus (Berlin 1919-1922).
E. FuETER, Weltgeschichte der letzten hundert Jahre (Zürich 1949).
M. GARR, Die wirtschaftlichen Grundlagen des modernen Zeitungswesens (Viena-

Leipzig 1912).
L. GENET, L'époque contemporaine 1848-1939 (Paris 1946).
A. GERMAiN, Fous de 1900 (Paris (1950).
J. GiRARDET, La société militaire dans Ia France contemporaine (Paris 1953).
J. GODECHOT, Histoire de l'Atlantique (Paris 1957).
R. GoNNARD, Essai sur l'histoire de l'émigration (Paris 1913).
G. GoocH, History of Modern Europe (London 1923).
P. GouROU, La terre et l'homme en Extrême-Orient (Paris 1947).
R. GROussET, Histoire de Ia Chine (Paris 1946).
H. HELEVY, Histoire du socialisme européen (Paris 1948).
G. HARDY, La politique colonial et Ie partage de Ia terre aux XIX et XXe siècles

(Paris 1937).
H. HEATON, Economic History of Europa (London 1930).
F. HEER, Europäische Geistesgeschichte (Stuttgart 1953).
E. HovELACQUE, Le Japon (Paris 1921).
M. jEAujEAN, Les étapes de l'aviation (Paris 1948).
L JouFFROY, L'ére du rail (Paris 1353).
R. KRALiK, Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit (Viene 1919-1923).
A. LATREiLLE-A. SrEGFRŒD, Les forces religieuses et Ia vie politique (Paris 1951).
G. LEFRANc, Le syndicalisme dans Ie monde (Paris 1949).
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A. LEPSius-M. BARTHOLDY-F. THDaME, Die grosse Politik der europäischen Kabinette
1!)X7-1914 (Berlin 1922-1926. 40 tomos en 52 volúmenes).

P. Louis, Histoire de Ia classe ouvrière en France (Paris 1937).
J. MAUiEi, Histoire des faites économiques des origines au XXe siècle (Paris 1952).
J. MAiTRON, Histoire du mouvement anarchiste (Paris 1951).
G. MANN, Propyläen-Weltgeschichte. Band S : Das 19 Jahrhundert (Berlin-Frankfurt-

Wien 1960).
K. MANNHEua, Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus (ed. alem. Darms-

tadt 1958).
F. MAURETTE1 Les grandes marches de matières premières (Paris 1940).
A. MEYER, Ce que mes yeux ont vu (Paris 1911).
C. MoRAZE, Das Gesicht des 19. Jahrhunderts. Die Entstehung der modernen Welt

(ed. alem. Düsseldorf 1960).
P. MoRAND, Fin de siècle (Paris 1957).
L. MuMFORD, Technique et civilisation (Paris 1950).
M NAH)is, British Nationalism and European Religion in India, en «World Affairs Quar-

terly» 1959, 30 (1) : 19-33.
W. PAHL, La lutte mondial pour les matières premières (Paris 1941).
K. PANiKKAR, L'Asie et Ia domination occidentale (ed. franc. Paris 1953).
M. PARKER MOON, Imperialism and World Politics (New York 1926).
H. PEYRET, La bataille des trusts (Paris 1943).
J. pffiENNE, Les grands courants de l'histoire universelle, V: 1904-1939 (Neuchatel 1955).
M. BEiNHARD, Histoire de Zo population mondiale de 1700 à 1948 (Paris 1949).
P. UENOuviN, La crise européenne et Ia première guerre mondial (Paris 1948X
P. RENOuviN, E. PRECLUi, G. HARDY, Clio, Introduction aux études historiques, L'époque

vontemporaine, II (Paris 1947).
— Histoire des relations internationales VI (Paris 1955).
E. BoESLE, Entwicklung der Bevölkerung der Kulturstaaten (Leipzig 1913).
E. BossiER, Histoire politique de l'Europe 1815-1919 (Paris 1931).
P. BousiERS, Les grandes industries modernes (Paris 1924-li)25).
P. RoussEAU, Histoire de Ia Science (Paris 1945).
— Histoire de Ia vitesse (Paris 1942).
L. SALVATORELLI, Storia d'Europa del 1871 al 1914, I (Milano s. f.).
— Storia d'Europa, II (Torino 1951).
F. ,3cHNABEL, Geschichte der neuesten Zeit 1789-1919 (Freiburg 1931).
B. ScHNERB, Le XIXe Siècle (Paris 1955) (T. VI de Ia Histoire Général des Civili-

.iations de M Crouzet).
A. SEGRE, Storia del commercio (Torino 1922).
C. SEiGNOBOS, Histoire politique de l'Europe contemporaine (Paris 1926).
A. SERGENT-C. MANUEL, Histoire de l'anarchisme (Paris 1949)
A. SiEGFRiED, Du XIXe au XXe siècle, en «Annales du Centre universitaire Méditerra-

néen» 9 (1955-56): 104-105.
N. SoMBART, L'apogée du capitalisme (Paris 1932).
A. THOMAzi, Histoire de Ia navigation (Paris 1942).
V. VAzquEz DE PRADA, Historia Econòmica Mundial, II (Madrid 1964).
A. WALTERSHAUSEN, Die Entstehung der Weltwirtschaft (Jeria 1931).
G. WEiLL, Le journal (Paris 1934).
— Histoire du Mouvement social en France 1852-1914 (Paris 1924).
W. WHAcox, International Migrations (New York 1931).

b) Iglesia, católica y problemas religiosos.

R. AUBERT, Le pontificat de Pie IX 1846-1878 (Paris 1952).
E. BARBiER, Le liberalisme catholique depuis 30 ans (Paris 1907).
M. BENDisciOLi, Chiesa e Società nei secoli XIX e XX, en «Questioni di Storia con-

temporanea» I, Milano 1952, pp. 799-953.
F. CADENE, Diarium Curiae Romanae (Bomae 1933).
M. CAFREY, Hstory of the catholic Church in the 19th. century (London 1926).
A. CALrppE, L'attttude sociale des catholiques français au XlXe siècle (Paris 1923).
A. CAPECELATRO, Problemi moderni (Boma 1904).
A. CARNET, Coup d'oeil sur l'état du Catholicisme dans Ie monde a Ia fin du XIX siècle

(Paris s. f.).
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J. CARREYRE, Précis d'histoire religieuse de l'Eglise, III: Eglise contemporaine 1800-1904.
B. CERRETTi, Il Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro (Roma 1929).
H. CoMETTi, Quellen zur Geschichte der Trennung der Staat und Kirche (Tübingen 1926).
W. CREMERS, Die katholische Aktion (Regensburg 1929).
C. CRtspoLTi-G. AuRELi, La politica di Leone XIII da Luigi Galimberti a Mariano Ram-

polla (Roma 1912).
E. DENis, Histoire des systèmes socialistes (Paris 1904).
E. DoLLEANs, Histoire du mouvement ouvrier (Paris 1936).
J. DuROSELLE, Les débuts du catholicisme social en France 1820-1870 (Paris 1951).
S. EHLER, Twent centuries of relationship between Church and State. A Chronology o/

the principal dates, en «Cahiers de Bruges» 1956. 6 (2) : 93-96.
A. EHRARD, Der Katolizismus und das XX Jahrhundert in Lichte der Kirlichen Entwick-

lung der Neuzeit (Stuttgart 1902).
P. ENGEL-jANOsi, Aspects politiques du conclave de Léon XIII, en «Rassegna Storica del

Risorgimento» 1954. 41 (2-3): 360-365.
C. FABRicius, Corpus Confessionum (Berlin 1935-1937).
DE GASPERT, I tempi e gli uomini che prepararono Ia Rerum Novarum (Milano 1931).
I. GioRDANi, Le encicliche sociali de Pio IX a Pio XII (Roma 1946).
G. GOYAU, Catholicisme et politique (Paris 1923).
— Le Pape Leon XIII (Paris 1902).
— Le Pape, les catholiques et Ia question social (Paris 1900).
— Autour du catholicisme social (Paris 1897-1909).
H. GuiLLEMiN, Histoire des catholiques françaises au XIXe siècle (Paris 1947)
G. GuNDLACH, Die sozialen Rundschreiben Leos XIII und Pius'X (Paderborn 1931).
W. GuRiAN, L'influence de l'Acien Régime sur Ia politique reliqi*,use de Ia Révolution,

en «Revue International d'Histoire Politique et Constitutionellp» 1956 (24) : 259-277.
E. HALEs, Papst Pius IX. Politik und Religion (ed. alem. Graz 1957).
F. HAYWARD, Pie IX et son temps (Paris 1948).
H. HERKNER. Die Arbeiterfrage (Berlin 1923).
H. HERMELiNK, Die katholiche Kirche unter den Pius Päpsten des 20 Jahrhunderts

(Zürich 1949).
E. jARRY, L'Eglise contemporaine (Paris 1935).
H. JoLY, Le socialisme chrétien (Paris 1892).
C. JouRNET. La jurisdiction de l'Eglise sur Ia cité (Paris lQ3T).
R. KraK. La mentalidad conservadora en Inglaterra y Estados Unldos (ed. e<=p. Ma-

drid 1956).
J. KissER, Gsistige Strömungen der Geaemoart im Lichte des Katholizismus (Vif-nn 1947).
R, KOTHEN, La pensée et l'action sociales des catholiqu*s 1789-1<>44 (T.ouvnin 1946).
G. KuRTH. Léon XIII et Ia misston de Ia Papauté au siecle XIX (Paris 1899).
G. LAGARDE, Naissance de l'esprit laïque (Paris 1935).
A. LATRErLLE-A. STOGFRiED, Les forces religieuses et Ia vie politique. Le catholicisme et Ie

protestantisme (Paris 1951).
M. LE FuR, Le Sainte Siège et Ie droit des gens (Paris 1930).
G. MANFRONi, SMiZa soglia del Vaticano 1870-1901 (Bolosna 1929).
V. MANGANo, Il pensiero sociale e politico di Leone XIIl (Milano 1931).
H. MARC-BoNNET, La pauté contemporaine (Paris 1946).
G. MONETTi, Leone XIII (Alba 1936).
A. MoNTiNi, Pio IX nel Risorgimento italiano (Bari 1928).
F. MouRRET, HtstoriaGeneral de Ia lglesia, ix, II (ed. esp. Madrid 1927X
A. MUN, ATa vocation sociale (Paris 1911).
M. PERNOT, Le Saint-Siége, l'Eglise catholique et Ia politique mondial (Paris 1929).
A. PiETRA, Storia del movimento cattolico-liberale (Milano 1948).
O. PFUELF, Btschof Ketteler (Freiburg 1899).
CH. PouLET, Initiation à l'histoire ecclésiastique, II (Paris 1946).
E. PURCELL, Life Of cardinal Manning (London 1895).
J. RiNn:Ri, La diplomazia pontiftcta nel secolo XIX (Torino-Roma 1902-1906).
H. RoLLET, L'actlon social des catholiques en France 1871-1901 (Paris 1948).
G. RuGGiERE, Storia del liberalismo europeo (Bari 1946).
L. SALVATORELLI, Chiesa, e Stato dalla rivoluzione francese ad oggi (Firenze 1955).
J. ScHMiDLiN, Papstffeschlclite der neusten Zeit (München 1931-1936).
— Semana Social de Paris 1947 : Ei catolicismo social frente a las grandes corrientes

contemporáneas (ed. esp. México 1953).
A. SERAFiNi, Pto IX, I: Le vie aella Providenza (Vaticano 1958).
A. SHADWELL, The socialist movement 1S2Í-1924 (London 1925).
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S. SittOLKA, Erinnerung an Leo XIIl (Preiburg 1906).
J. SNEAD-Cox, The Life of cardinal Vaughan (London 1910).
E. S3DERtNi, Il pontificato di Leone XIII (Milano 1932-1933).
W. f3oMERViLLE, The catholic social movement (London 1932).
M. EiPAHN, Leo XII (Mains 1904).
U. ElTUTz, Die Päpstliche Diplomatie unter Leo XIII. Nach den Denkwürdigkeiten des

K'ardinals Domenico Ferrata (Berlin 1926).
M. T'SERCLAERS, Le Pape Léon XIII (Paris 1894-19061.
L. VEW, Die Kirche im Zeitalter des Individualismus. 2 Hälfte : 1800 b. z. Gegenwart

(Freiburg 1933. Corresponde al t. IV, II, de Ia Kirchengeschichte de J. P. Kirsch).
E. VERCEsi, Tre Papi : Leone XIII, Pio X, Benedetto XV (Milano 1929).
— Päo IX (Milano 1930).
F. ViGENER, Ketteler. Ein deutsches Bischofsleben des XIX Jh. (München 1924).
F. ViTO, Le encicliche ed i messaggi sociali di Leone XIII, Pio XI e Pio XII (Milano 1946).
H. WARD, Life and Times of cardinal Wíseman (London 1897).
G. WELL, Histoire de l'idée laïque en France su XIXe siècle (Paris 1929).
— Histoire du mouvement social en France (Paris 1905).

III. lTALM

a) Fuentes

Para el estudio del movimiento católico italiano (R. AuBi:RT, Documents relatifs au
mouvement catholique italien, en «Rivista di storia della Chiesa in Italia» X (1958) :
202 sgts.) los materiales fundamentales se encuentran en las actas de los Congresos,
Atti dei Congresi Cattolici Italiani (1874-1903), impresos a partir de 1874 en Bolonia
y sucesivamente en otras muchas ciudades italianas. Está completada esta docu-
mentación por el boletín «II Movimento Cattolico» 1880-1902, impreso en Venecia Bo-
lonia y Padua. Es también útil Ia consulta de «La Settimana Sociale» órgano de Ia
Unione Popolare.

Sobra los fondos del «Archivio del comitato generale permanente» de Ia Obra de los
Congresos ha trabajado A. GAMBAsra, Il movimento sociale nellíOpera dei Congressi
.'.874-1904 (Roma 1958), que aporta textos inéditos.

G. TONiOLO, Opera Omnia. Publicadas en seis series por Ia Poliglota Vaticana, de 1947 a
!t953, bajo Ia dirección de un Comité presidido por B. Nogara.

R. MuRRi, los cuatro volúmenes de sus «Battaglie d'oggi» (Roma 1903-1904). En Io con-
lïernients a Ia Lega Democratica Nazionale, los documentos del «Archivio Svampa» y
ilel «Archivio Acquaderni» de Ia curia arzobispal de Bolonia han sido trabajados y
•publicados en parte por L. BEDEscHi, I Cattolici disubbidienti (Napoli-Roma 1959).
Entre Ia prensa murriana y de Ia Lega D. N.. «L'Azione Democratica» (1906-1911),
«L'Azione» (1911-1918), «Bataglie d'oggi» (1907-1909). Enfrente, la prensa intransigente,
renresentada especialmente por «La Riscosa», «La Difesa di Venezia», «L'Unità Cat-
tolica».

En este capítulo es fuente indispensable el trabajo de Ia S. Congregación de Ritos citado
en el primer apartado (I. San Pío X y Merry del VaI) de nuestra biblioerafia : S. Ri-
TUtTM CoNGREGATio, SecUo Histórica : Disquisitio circa quasdam obiectiones modum
agenâi Servl Dei respicientes in Modernismi debellatione, cum Summario Additionali
ex officio compilato (Romae 1950).

Pa:-a. seguir el desarrollo de Ia «Cuestión Romana», las principales colecciones de docu-
mentos son hasta hoy las siguientes :

H. BAEGSTEN. Die römische Frage. Dokumente und Stimmern (Freiburg 1917).
G. MoLLAT. La auestion romaine de Pie VI à Pie XI (Paris 1932).
F. SiLATA, Per Ia storia diplomatica della questione romana (Milano 1929).
La5 referencias políticas de Ia «Cuestión Romana» están registradas puntualmente en

los «Atti parlamentari» de Ia cámara y del senado.

b) Bibliografía

Las cuestiones que afrontamos en este capítulo de nuestro trabajo forman en realidad
una complicada madeja en Ia cual es imposible aislar cada una de las hebras. No obs-
tante, para comodidsd en Ia consulta, preferimos registrar aparte Ia bibliografía corres-
pondient3 a Ia «Cuestión Romana». Presentamos así tres lotes bibliográficos, uno refe-
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reníí a las cuestiones generales de historia y política italiana contemporánea, otro
dedicado en concreto a Ia «Cuestión Romana», y el tercero al Movimiento Católico
Italiano.

Italia, cuestiones generales :

M. ARCARi, Il pensiero politico di Cavour (Milano 1944).
G. ANSALDo, U ministro della buena vita (Milano 1949).
L. ALBERTiNi, Venti anni di vita politica (Bologna 1950).
I." BoNOMi, La politica italiana de Porta Pia a Vittorio Veneto 1770-1918 (Torino 1944).
P. CORPACI, I partiti politici in Italia dalla Destra alla grande guerra (Messina 1939>.
B. CROCE, Storia d'Italia del 1871 al 1915 (Barl 1947).
P. CHABOD, Storia della politica estera italiana del 1870 al 1896 (Bari 1951).
G. DE RosA, La crisi dello Stato liberale in Italia (Roma 1955).
A. DELLA ToRRE, Il Cristianesimo in Italia dai filosofisti ai modernisti (Milano 1912).
G. FALDELLA, Clericali (Torino 1886).
A. FERRANDiNA, Censimento della stampa cattolica in Italia (Napoli 1904).
G. GioLiTTi, Memorie della mia vita (Milano 1922).
_ Discorsi extraparlamentari (Torino 1952).
A. jEMOLo, Crispi (Firenza 1922).
B. KiNG-T. OKEY, L'Italia d'oggi (Bari 1910).
R. MARiANo, Papa, Clero e Chiesa in Italia. Polemiche e dibattiti (Firenze 1903).
E. MARTTRE, Santi e birboni. Luci ed ombre, nella storia dei giìibilei (Milano 1950).
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M. RoDOLico, Storia degli italiani (Firenze 1954).
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F. ALESSANDRiNi, I cattolici nel Risorgimento italiano, en «Civitas» 1958, 9 (3) : 3-21.
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A. ANZiLOTTi, Movimenti e contrasti per l'unità italiana (Bari 1930).
G, AsTORRi, Bonomelli, Scalabrini e Albertario (Brescia 1939).
— S. Pio X ed il vescovo G. Bonomelli, en «Rivista di Storia della Chiesa In Italia»

1956, 10 (2): 212-266.
G. BoNOMELLi, Roma, l'Italia, e Ia realtà delle cose (Firenze 1888).
— Profili di tre personaggi italiani illustri e moderni (Mileno 1911).
A. BRUNiALTi, Lo Stato e Ia Chiesa in Italia (Torino 1892).
R. COLAPRIETA, Rapporti fra Stato e Chiesa dal'700 a oggi, en «Problemi di Ulisse»

1958 5(3D: 9-14.
G. CORNAGGiA-MEDTci, Il Passato e il presente della questione romana (Firenze 1930X
V. CRisAFULLi, Il Vaticano e i cattolici italiani dal 1870 alla prima guerra mondiale, en

«Rinascita» luglio 1947. pp. 175-178.
G. CuRATULO, La questione romana da Cavour a Mussolini (Roma 1928).
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ERCOLi (se trata de Palmiro Togllatti), Fine della questione romana, en «Rinascila»
giugnio 1948, pp. 189-193.

P. l'oNzi, I cattolici e Za società italiana dopo l'unità (Roma 1953. Sobre el comporta-
miento «conservador» de Pio X, afirmado por Ponzi, hay una precisión ds F. OLcuTi,
Lo politica di San Pio X e il conservatorismo, en «Vita e pensiero», ottobre 1954 pp.
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A. jEMOLo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni (Torino 1952. Dssde un
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— La Questione romana (Milano 1938).
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P. LETURiA, DeI patrimonio de San Pedro al Tratado de Letrán (Madrid 1929).
A. Luzio, Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra

ia Santa Sede e l'Italia, i: Studi storici (Milano 1939).
— La Questione romana e il cardinale Rampolla, en «Chiesa e Stato...» pp. 441-480.
D. MAssE, Il caso di coscienza del Risorgimento italiano (Alba 1946).
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terano (Padova 1931).
P. RODANO, Questione Vaticana, en «Rinescita», nov.^ìic. 1946 pp. 235-303.
P. RuFFiNi, Lineamenti storici delle reazioni fra Io Stato e Ia Chiesa in Italia (Torino 1891).
L. SALVATORELLI, Saggi di storia e politica religiosa (Città di Castello 19141
— n problema religioso nel Risorgimento, en «Rassegna Storica del Risorgimento» 1956,

43 (2): 193-216.
O. SALVEMDii, II partito populare e to questione romana (Firenze 1922).
F. SCADUTO, Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato e Chiesa, lege 13 maggio 187Î,

Stona, esposizione, critica, documenti (Torino 1889).
G. ScALABRiNi, Intransigenti e transigenti (Bologna 1886).
G. ScHNERER. L'origine detto Stato della Chiesa (ed. ltal. Siena 1899V
A. SEGAux, L'lndependance du Pape et Ie Pouvoir temporale (Paris 1905).
G. SPADOLiNi, L'opposizione cattolica da Porta Pia al 98 (Firenze 1954).
— Giolitti e i cattolici (Firenze 1960).
L. SiuRzo, L'Eglise et l'Etat (Paris 1937).
C. VAN DUERM, Vicissitudes politiques du pouvoir temporel des Papes de 1790 à nos

¿ours (ed. ital. Siena 1894).

Movimiento católico italiano

P. ALATRi, Appunti per una storia del movimento cattolico in Italia, en «Società» giugnio
1950, pp. 244-263.

S. AMBRDSSOLi, Per una storia del movimento cattolico in Italia dopo l'unità, en «Hums-
nitas» febbraio 1951. pp. 181-184.

G. ANicHiNi, Cinquant'anni di vita detta F. U. C. I. (Roma 1946).
F. AQUiLANTi, Il Patto Gentiloni. GIi eletti coi voti déi cattolici alla XXIV legislatura

(Roma 1914).
M. BARONci, Giuseppe 'foniolo (Roma 1945).
L. BEDESCHi, Vn cattolico al Quirinale (Roma 1958).
G. CANDELORO, Il movimento cattolico in Italia (Roma 1953).
— L'azione cattolica in Italia (Roma 1949).
M CAPOZZI, Il cardinale Andrea Carlo Ferrari Arcivescovo di Milano (Milano 1954).
F. CAROLLO, Storia della Gioventù cattolica italiana (Roma 1929).
F. CATALANO, Studi sMZ movimento cattolico in Italia, en «Società» 1958. 14 (5> : 929-963.
F. CAzzAMTNi, Il giornalismo a Milano dal'4S al'900 (Como 1935).
A. CisTELLiNi, Giuseppe Tovini (Brescia 1954).
L. CivARDi, L'azione cristiano sociale ieri ed oggi (Roma s. f.).
G CLARETTA, Celebrazioni per el 75" della società della Gioventù Cattolica. I : Appunti

attorno ai primi anni deUa società ; II : La presidenza di G. Acquaderni ; III : DaI
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L. COLOMBO, La Democrazia Cristiana nelle encicliche di Leone XIII (Milano 1924).
F. CRispoLTi, Il laicato cattolico italiano (Roma 18901.
— Breve storia dell'Opera dei Congresi (Bologna 1904).
— Pio X e un episodio nella storia del partito cattolico in Italia (Roma 1913).
F. CRispoLTi, Corone e porpore (Milano 1936).
— Grandi anime (Roma 1925).
M. CHrai, Le organiszazioni operaie cattoliche in Italia (Roma 1911).
E. DA PERSico, Vita di G. Toniolo (Mila.no 1930).
A. DE GASPERi, I cattolici datt'oposizione al governo (Bari 1955).
R. DELLA CASA, Il movimento cattolico italiano (Milano 1905).
— I nostri. Quelli d'ieri e quelli d'oggi (Treviso 1903).
— Il movimento cattolico italiano e Ie sue principali associazioni dalle origini fino a noi

(Milano 1905).
G. DE RosA, L'Azione Cattolica. Storia politica dal 1874 al 1904 (Bari 1953).
— Storia politica della Azione Cattolica in Italia dall'Enciclica "Il fermo proposito"

alla fondazione del partito popolare, 1905-1919 (Bari 1954).
G. DE SANDO, Giovanni Semeria (Milano 1934).
G. DoRE, Alcuni studi sul movimento cattolico in Italia, en «Civitas» 1955 6 (1-2): 70-75.
— Premesse spirituali per uno studio dell'azione dei cattolici, en «Civitas» 1956, 7

(9-10): 5-10.
M. FABRHii, Il conte Giovanni Acquaderni (Roma 1945>.
L FACCHINETTi1 L'Unione Popolare fra i cattolici d'Italia e il suo statuto (Bergamo 1916V
C. FANCIuLLI, Il venerai)ile Contardo Ferrini (Torino 1931).
N. FoNTAiNE (M. L. Canet), Saint-Siège, Action Française et catholiques intégraux

(Paris 1928).
F. FoNzi, Per una storia del movimento cattolico in Italia, en «Rassegna Storica del Ri-

sorgimento» 1950 (reproduce una comunicación al 28° Congreso de Historia del Res.
Italiano).

C. GAUDENTI. Don Luigi Sturzo (Roma 1947).
I. GioRDANi, Storia tfella Democrazia cristiana (Roma 1950V
M. GrusTiNiANi BANDiNi, Il Beato Pio X e l'associazione cattolica femminile (Roma 1951)
U. GRAioNi, Un secolo di giornalismo cattolico (Roma 1950).
S. jAciNi (junior), Storia del partito popolare italiano (Milano 1951).
F. MAGRi. L'Azione Cattolica in Italia (Milano 1953).
— La Democrazia Cristiana in Italia (Milano 1955).
V. MANGANO, L'opera scientifica di G. Toniolo (Roma 1940).
F. MEDA, I cattolici e il Movimento attuale (Milano 1903).
— Giuseppe Toniolo (Milano 1937).
— Uomini e tempi (Milano 1921).
— Discorsi parlamentari (Firenze 1913).
— Don Luigi Sturzo (Milano 1922).
— La vertenza Unione-Unità Cattolica (Milano 1909).
C. MELzi, Il movimento cattolico italiano negli studi del dopoguerra, en «La Scuola Catto-

lica» marzo-aprile 1955, pp 125-144.
G. MicHELi, F. Meda e l'opera sua di scrittore (Parma 1940).
R MuRRi, Democrazia Cristiana (Milano 1945).
— La politica clericale e Ia Democrazia (Roma 1908).
— DaHa Democrazia Cristiana al Partito Popolare Italiano (Bologna 1920).
— Un programa di Papa (Roma 1903).
— La vita religiosa nel cristianesimo (Roma 1907).
F. Nrrn, Il socialismo cattolico (Torino 1891).
F. OLGiATi, Storia dell'Azione Cattolica in Italia (Milano 1922).
— La Democrazia Cristiana ieri ed oggi, en «Vita e Pensiero», febraio 1956, pp. 86-95.
B. PALUMBO, Il movimento democratico cristiano in Italia (Roma 1950).
E. PAssERiN, Recenti studi sull'Azione Cattolica in Italia fra Ottocento e Novecento, en

«Studium», aprile 1954, pp. 228-255. maggio 1954 pp. 321-333.
A. PAVissiCH, L'Unione Popolare Italiana (Roma 1907).
G. PEcoRA, Don Davide Albertario campione del giornalismo cattolico (Torino 1934X
G. QuiRico. L'assetto di ieri e di oggi dell'organizzazione cattolica italiana (Roma 1916V
L. RiVA SANSEVERiNO. Il movimento sindacale cristiano dal 1850 al Í.9.59 (Roma 1950),
A. RoNCALLi, In memoria di mosignor Giacomo Maria Radini Tedeschi (Bergamo 1916V
G. Rossi, Il Cardinal Ferrari (Assisi 1956. Con una presentación del cardenal Roncalli

entonces patriarca de Venecia).

Universidad Pontificia de Salamanca



362 J°SE MARÍA jAVIERRE 20

L. SíLVATORELLi, L'Azione Cattolica, en «Nuovi Argomenti» luglio-agosto 1953, pp 83-103.
G. ScAGLiA, L'Azione Cattolica Universitaria (Roma 1941).
P. ScoppoLA, DaI Neoguelfismo alla Democrazia Cristiana (Roma 1957).
— Linea di sviluppo del movimento cattolico in Italia, en «Comunità» gennaio 1952,

pp. 18-20.
— Cattolici e moti sociali in Italia intorno al 1900, en «Quaderni di cultura e storia

sociale» maggio 1952, pp. 171-176, giugnio 1952, pp. 220-226; luglio 1952, pp. 262-268.
— Orientamenti della recente storiografia sul movimento cattolico in Italia, en «Qua-

derni di cultura e storia sociale» febbraio 1954, pp. 94-108.
—. Il modernismo politico in Italia : La Lega Democratica Nazionale, en «Rivista Storica

Italiana» 1957, 69 (1): 61-109.
— Settimane Sociali (Le) dei Cattolici Italiani, lineamenti cronologici, I. C. A. S. (Mi-

lano 1947).
G. SPADOLiNi, Liberalismo e Democrazia di fronte all'avvento del movimento cattolico

dalla crisi del 1S98 all'avvento dell'età giolittiana, en «Rassegna Storica del Risorgi-
mento» 1955, 42 (2-3): 441^60.

P. STEFANiNi, Il cardinale Maffi (Pisa 1958).
L. SruRzo, Il Partito Popolare Italiano (Bologna 1956).
UNioNE DONNE Di A. C., Quurant'anni di vita (Roma 1949).
M. VAUssARD, Histoire de Ia Démocratie Chrétienne (Paris 1956).
— L'intelligence catholique dans l'Italie du XXe siècle (Paris 1921).
T. VEGGiAN, Il movimento Sociale Cristiano nella seconda metà del XIX secolo (VI-

conza 1902).
E. VERCEBi, Il movimento cattolico in Italia 1870-1922 (Firenze 1923).
— La Democrazia Cristiana in Italia (Milano 1910).
— Don Davide Albertario (Milano 1923).
G. VERUcci, Recenti studi sul movimento cattolico, en «Economia e Storia» 3 (1956i :

2U3-302.
A. ViAN, Giambattista Paganuzzi (Roma 1950).
P. VisTALLi, Giuseppe Toniolo (Roma 1954).

IV. PRANCM

a) Fuentes

Libro Bianco : La Separazione dello Stato dalla Chiesa in Francia. Esposizione documen-
tata (Roma 1905). La edición francesa lleva este título : Livre Blanc, La Séparation
c',e l'Eglise et de l'Etat en France (Paris 1906). Las fases de Ia querella vista desde
el ángulo vaticano, están registradas paso a paso en «La Civiltà Cattolica» y en
«L'Osservatore Romano». La revista internacional de ciencias sociales, de historia y
cle dsrecho público cristiano «La Papauté et les Peuples» publicó en dos números una
documentación útil e inteligente bs-jo el título Rupture entre Ia Saint-Siège et Ie
Gouvernement Français : I (53-54) juillet-août 1904, Histoire, critique, documents ;
11 (55-56-57) sep.-oct-nov. 1904, Débats à Ia chambre, allocution de S. S. Pie X,
reflexions.

Desde el punto de vlsta gubernamental. A. MAiER, Les textes de Ia politique française
an matière ecclésiastique (Paris 1909) ; G. MicHON, Les documents pontificaux sur
Ia démocratie et Ia société moderne (Paris 1928X Los debates del parlamento y del
f;enado están recogidos en el «Journal officiel» y sus «Annexes» ; del período 1876-1905
hay una síntesis concienzuda y cómoda en el Année politique (1876-1905) de A. DANffiL.
Le completa a partir de 1906 Ia Histoire politique de Ia Troisième République de G.
3oNNEFOUs, I : L'Avant-Guerre 1906-1914 (Paris 1956). En las ediciones «Questions
actuells», Paris, existe una edición útil de Ia ley de seps.ración con todos los docu-
mentos oficiales publicados del 10 de diciembre de 1905 al 10 de diciembre de 1906:
La Séparation des Eglises et de l'Etat : Loi du 9 décembre 1905. La misma editorial
publicó La rupture de Ia France avec Ie Saint-Siège : Ie Dossier diplomatique complet.

Una documentación complementaria de gran interés, a base de los papeles de Louis
Mejan, ha publicado L. V. MEjAN, La séparation des Eglises et d'Etat (Paris 1959).
Para utilizar con reservas, Les textes de Ia politique française en matière ecclésiasti-
que, publiés par Ie Comité pour défendre a l'étranger f.a politique religieuse de Ia
France (MM. Andler, Aulard, Berthelot, Bourgeois, Bréal, Buisson, Esmein, Fournière,
A. Prance, Gley, Havet, Laugloit, Lanson, Lapicque, Mathiez. O. Mirbau, Rauh. Sagnac,
Séailles, Seignobos), Paris 1909. Por el interés personal det autor, véanse tes dos obras
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de A. BRiAND, La Séparation, discussion de Ia loi 1904-1905 (Paris 1908) ; La Séparation,
application du régime nouveau 1906-1908 (Paris 1909). Para completar Ia segunda obra
de Briand, cf. Circulaires concernant l'application des lois sur Za Séparation des
Eglises et de l'Etat, de Ia Administration des Cultes (Paris 1907). Para orientarse
en Ia utilización de los periódicos franceses de Ia época, el «Annuaire de la presse
française» y el catálogo de Schulz, Catalogue méthodique des revues et journaux
(Paris 1893). DeI tiempo de Ia separación conviene consultar «La Croix», «Le Temps»,
«Le Matin», «L'Humanité», «Le Siècle», «Le Figaro», «L'Univers».

b) Bibliografía

Buena parte de Ia bibliografía reseñada en el parágrafo II (II. Los tiempos de Merry
del VaI) es de utilidad en el caso concreto de Prancia,. Damos aquí una selección de
obras referentes a los aspectos generales; y otra dedicada especialmente a los problemas
religiosos debatidos.

Cuestiones generales

P. ARiEs, Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant Ia vie depuis Ie
XVIIIe siècle (Paris 1948).

M. AucLAiR, La vie de Jean Jaurès, ou Ia France d'avant 1914 (Paris 1954).
J. BAiNViLLE, La IUe Republique (Paris 1935).
M. BARREs, Mes cahiers (Paris 1931).
G. BASTET, M. Combes et les siens (Paris 1904).
A. BAYET, Le radicalisme (Paris 1932).
H. BouRGiN, De Jaurès à Léon Blum (Paris 1938).
J. CHASTENET, Histoire de Ia Troisième République, III : La République triomphante

1893-1906 (Paris 1955).
— La France de M. Falliéres (Paris 1949).
R. CORNiLLEAt7, De Wttldeck-Rousseau à Poincaré (Paris 1927).
A. DANSETTE, Histoire des présidents de Ia République (Paris 1953).
R. DAViD, La IIIe République (Paris 1934).
H. DTiBLY, La vie ardente de Georges Clemenceau (Paris 1930).
M. DuvERGER, Les constitutions de Ia France (Madrid 1955).
G. FONSEGRiVE, L'évolution des idées dans Ia France contemporaine (Paris 1921).
F. GoGUEL, La politique des partis sous Ia IIIe République 1871-1932 (Paris 1942).
G. HANOTAUX, Histoire de Ia France contemporain (Paris 1903-1908).
J. HERiTiER, La IIIe République (Paris 1936).
F. KLEiN, La route du petit Morvandiau, IV: Au début de siècle (Paris 1950).
Y. LAPAQUELLERiE, Emile Combes (Paris 1929).
H. LEYRET, Waldeck-Rousseau (Paris 1908).
P. Louis, Histoire du socialisme en France 1789-1945 (Paris 1946).
V. MARGERiTTE, Aristide Briand (Paris 1932).
CH. PAtx-SALErLLEs, Joseph Caillaux (Paris 1932).
CH. PEGUY, Notre jeunesse (Paris 1910).
R. RosLOB, Le régime parlamentaire (Paris 1924).
R. REMOND, Le Droilt en France de 1815 à nos jours (Paris 1954).
P. REYNAUB, Waldeck-Rousseau (Paris 1913).
CH. SEiGNOBOS. L'évolution de Ia IIIe République 1875-1914 (T. IX de Ia «Histoire de

France contemporaine» de E. Lavisse. Paris 1921).
A. SrEGFRrED, Tableau des partis en France (Paris 1930\
J. Sisco. Aristide Briand (Paris s. f.).
G. SUAREz, Soixante années d'histoire française Clemenceau (Paris 1932).
— Brtana, sa vie, son oeuvre (Peris 1938-1952V
M. VAUSSARD. Histoire de Ia Démocratie Chrétienne I fParis 1956X
G. WEiLL, Histoire de l'idée laïque en France au XIXe siècle (Paris 1927).
A. ZEVAES, Histoire de Ia III République 1870-1945 (Paris 1946).
— Jean Jaurès (Paris 1951).
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Iglesia católica y problemas religiosos

G. AMBRosiNi, Dlritto eclesiástico francese odierno 1880-1909 (Napoli 1909).
G. ANDRE, Cinq ans ãe ministère (Paris 1907).
E. BARsreR, Histoire du catholicisme lïberal et du catholicisme social en France (Bour-

di:aux 1924).
— Cas de conscience. Les catholiques français et Ia République (Paris 1906).
M. IÎARRES, La grand pttiè des églises de France (Paris 192i>).
C. BELLAIGuE, Pie X et Rome. Notes et souvenirs (Paris 1916)
J. BONNEFOis, Les leçons de Ia défaite ou Ia fin d'un catholicisme (Pa.ris 1906)
A. BOuLANGER, Histoire Général de l'Eglise III, IX, Deuxième partie 1870-1950 (Lyon-

Paris 1950).
A. lîRiAND-P. GRuNEBATJM BALLUi-L. MEjAN, L'inventaire des biens ecclésiastiques (Pa-

ris 1906).
Y. I3RŒRE, Les luttes présentes de l'Eglise: lere. série 1909-1912 (Paris 1927). 2eme.

série janvier 1913-]uiUet 1914 (Paris 1916).
H. BRissoN, La congrégation (Paris 1902).
J. ERuGERETTE, Le prêtre français et Ia Société contemporaine II: Vers Ia Sépsration

de l'Eglise et de l'Etat 1871-1908 (Paris 1935).
P. BUREAU. Quize années de Séparation (Paris 1921).
L. CAPERAN, Histoire contemporaine de Ia laïcité française I : La crise du 16 mai et Ia

revanche républicaine (Paris 1958>.
— L'invasion Wique. De l'avenement de Combes au vote de Ia Séparation (Paris 1935).
Cincuenta años de pensamiento católico en Francia (publicado por Ia librería Artheme

Payard. Edic. esp. Madrid 1957).
M. CLEMENT. Vte du Cardinal Richard (Paris 1923).
E. COMBEs, Une campagne la'ique 1902-1903 (Paris 1904).
— Une deuxième campagne laïque (Paris 1905).
CH. CoRDONNTER, Le cardinal Amette archevêque de Paris (Paris 1949).
— Monseigneur Fuzet archevêque de Rouen II: L'épiscopat a Rouen (Paris 1950).
L. CROTJziL, La liberté d'association (Paris 1906).
— Quarante ans de Séparation 1905-1945 (Toulouse 1946).
L. CHAiNE, Les catholiques français et leurs dificultés actuelles (Paris 1904).
— Menus propos d'un catholique libéral (Paris 1908).
H. CHARRioT. Après Ia Séparation. Enquête sur l'avenir de.i Eglises (Paris 1905).
E. CHENON, Les rapports de l'Eglise et de l'Etat du / au XXe siècle (Paris 1904).
P. DABRY, Les catholiques républicains (Paris 1905).
A. DANSETTE, Histoire religieuse de Ia France contemporaine (Paris 1948-1951).
A. DEBH)OTJR. L'Eglise et l'Etat sous Za HIe République 1870-1906 (Pgris 1906-1909).
E. DEDB, Mutualité ecclésiastique (Paris 1906).
G. DESDEVisEs ou DEZERT, L'Eglise et l'Etat en France II : Depuis Ie Concordat jusqu'à nos

jours 1801-1906 (Paris 1908X
K. EPTiNG, Die christliche Demokratie in Frankreich, en «Zeitwende» 1957. 28 (3) : 183-189.
D. PERRATA, Mémoires (Roma 1920).
Fiches (Les) pontificales de M. Montagnini (Paris 1908).
A. PRANCE, L'Egtise et Ia Republique (Paris 1904).
A. GAYRAUD, La loi de Séparation et Ie Pape Pie X (Paris 1906).
E. GoMPF, Presidents Loubet's visit to Rome 1904, en «Historian» 1958 20 (2) : 219-241.
G. GoYAU, Histoire religieuse de Ia nation française (T. VI de Ia Histoire de Ia Nation

française, de G. Hanotaux. Paris 1922).
L. GRANDMAisoN, La vie catholique dans Ia France contemporaine (Paris 1918).
J. GROSHENs, Les institutions et Ie régime juridique des cultes protestantes (Paris 1957).
P. GRUNEBAUM BALLiN, La Séparation des Eglises et de l'Etat. Etude juridique sur Ie

projet Briand et Ie projet du gouvernement (Paris 1905).
H. GuiNAND, Le régime légal des biens cultuels en France sous les deux status des établis-

sements du culte, 1801, de Ia loi de Séparation, 1905, des associations diocésaines,
1923 (Paris 1938).

H. GuRMN, Die politischen und sozialen Ideen des französischen Katholizismus 1789-1914
(München 1929).

R. HAVARD DE LA MoNTAGNE, Hlstoire de Ia Démocratie Chrétienne (Paris 1948).
— Chemins de Rome et de France (Paris 1956).
A. HouTtN, La crise du clergé (Paris 1908).
A. JouANOLOU, Les Sociétés de secours mutuete entre ecctésiastiques (Paris 1906).
A. LATREHXE-A. SracFRŒ», Les Forces religieuses et Ia vie politique (Paris 1951).
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A. LATREiLLE, L'idée concordataire en France au XXe siècle, en «Revue des Travaux de
l'Académie des Sciences Morales et Politiques et Comptes Rsndus de ses Séances»
1955, 108 (2) : 161-169.

G. LE BEAs, Le Conseil d'Etat régulateur de Ia vie paroissiale. Trente ans de Séparation
(Paris 1950).

— Trente ans de Séparation (Milan 1939).
E. LECANNET, L'Eglise de France sous Ia Troisième République III : Les signes avant-

coureurs de Ia séparation 1894-1910 (Paris 1930).
J. LECLER, L'Eglise et Ia souveraineté de l'Etat (Paris 1946).
CK. LEDRE, A propos de plussieurs livres récents. Sur quelques aspects du gouvernement

de Pie X, en «Revue d'Histoire de l'Eglise de France» 1954, 40 (135): 249-267.
J. LEFAivRE, Les persécutions depuis 25 ans 1880-1907 (Paris 1909).
E. LEONARD, Nécessité et directives d'une conception nouvelle de l'histoire de l'Eglise

(Aix 1941).
— Le protestant français (Paris 1953).
P. LERoy, La situation juridique des Eglises catholiques depuis Ia Loi du 9 décembre 1905

(Paris 1912).
A. Loos, Les propositions de loi sur Ia Séparation (Paris 1903).
G. LoNDON-C. PicHON, Le Vatican et Ie monde moderne (Paris 1933).
G. MARTiN, Manuel d'histoire de Ia Franc-maçonnerie (Paris 1935).
A. MATER, La politique religieuse de Ia République Française (Paris 1909).
— Le régime des cultes. Commentaire des lois de 1905, 1907, 1908 (Paris 1909).
H. MiTCHELL, Pie X et Ia France (Paris 1954).
A. MicHEL, La Dictature de Ia franc-maçonnerie sur Ia France. Documents (Paris 1924).
P. MouRRET, Précis d'histoire de l'Eglise UI (Paris 1929).
J. NARFON, La Séparation de l'Eglise et de l'Etat (Paris 1912).
G. NOBLEMAiRE, Concordat et Séparation. Réflexions sur les rapports de l'Eglise catholi-

que et de l'Etat français (Paris 1904).
P. NoDRRissoN, Histoire légale des congrégations religieuses en France depuis 1789

(Paris 1928).
M. ODELiN, Le Cardinal Richard (Paris 1922).
M. PERNOT, La politique de Pie X (Paris 1910).
— La saint-Siêge, l'Eglise catholique et Ui politique mondial (Paris 1924).
C. PHiLiPPS, The Church in France 1848-1907 (London 1936).
J. Piou, Le Ralliement, son histoire (Paris 1928).
H. PLATZ, Geistige Kämpfe modernen Frankreich (München und Kempten 1922).
CH. PouLET, Histoire de l'Eglise de France (Paris 1946-1949).
E. RENARD, Le Cardinal Mathieu (Paris 1925).
F. RENAUD, Pie X et Ia Séparation, témoignage inédit, en «Ecclesia» n.° 24 mars 1951, 7-15.
E. REVEiLLAND, La Séparation des Eglises et de l'Etat. Précis historique, discours et do-

cuments (Paris 1907).
A. RiBOT, Quatre années d'opposition (Paris 1905).
J. RocAFORT, Les résistances à Ia politique religieuse de Pie X (Paris 1920).
J. RocHE, Quinze ans à Rome avec Camille Barrére 1898-1913 (Paris 1948).
J. ROGER, IO,eas politicas de los católicos franceses (Madrid 1951>.
H. RoLLET, L'Action sociale des catholiques en France 1871-1901 (Paris 1947).
P. SABATiER, A Propos de Ia Séparation des Eglises et de l'Etat (Paris 1906).
A. SrEGHUED, L'Abbé Frémont 1852-1912 II (Paris 1932).
G. WEHX, Le catholicisme français au XIXe siècle, en «Revue de synthèse historique»,

déc. 1907 (Bibliografía crítica).

Universidad Pontificia de Salamanca



366 J°SE MARÍA JAVŒRRE 24

V. ESPAÑA

a; Fuentes

Pondos del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en aquella época Ministerio
de Estado, Madrid:
1." Ministerio de Estado. Política. Santa Sede. 1906. Antecedentes del conflicto de 1910.
2 Minisierio de Es¿ado. Política. 191Q. Expediente. «Negociaciones sobre Ia cuestión
de las Ordenes y Congregaciones Religiosas desde Ia formación del Gabinete Cana-
lejas hasta Ia Uamada a España del embajador señor Ojecla».
3 Ministerio de Estado. Política. 1910. Gestión Confidencial.
4." Ministerio de Estado Política. Santa Sede. 1910. «Real Orden interpretativa del
artículo XI de Ia Constitución en Io que afecta a las manifestaciones exteriores del
culto no catóUco».

El texto de los debates parlamentarios está recogido en el «Diario de Sesiones del Con-
greso» y en el «Diario de Sesiones del Senado». Los materiales fundamentales en este
aspecto los recoge P. SoLDEvn,A en El año político (1898 y siguientes). Algunos textos
c.e interés en P. DiAZ PLAjA, La Historia de España en sus documentos : El siglo XIX
(Madrid 1954). Los periódicos y revistas de Ia época constituyen un material inapre-
ciable, y entre eUos me parece oportuno señalar especialmente las crónicas puntuales
cle «La CivUtá Cattolica»: 1910, II, 337, 336, 749; III, 490; 1911, IV, 753; 1912, I, 118;
1913, I1 358; II, 232.

Entre los repertorios bibliográficos, B. SANCHEZ ALONso, Fuentes de Ia Historia de España
t: Hispanoamérica (Madrid 1952) ; ID., Historia de Ia Historiografía española (Madrid
].950) ; J. DEL BURGO1 Bibliografía de las guerras carlistas y de las luchas políticas del
siglo XIX (Pamplona 1954). El «Bulletin» de Ia «Revue Historique» ha publicado dos
bibliografías sobre Ia historia contemporánea de España muy apreciables, una de
M. A. FuGiER, y otra de P. VttAR, (tomo 190 de 1940, y oct.-dic. de 1951). Los últimos
trabajos están registrados periódicamente en Ia sección (Je Bibliografía Histórica de
España e Hispanoamérica del «índice Histórico Español», y en Ia Bibliografía his-
pánica de Ciencias histórico-eclesiásticas de «Analecta Sacra Tarraconnensia» y de
:<Hispania Säcra». La «Revista de Estudios Políticos» ha dado, de M. FERNANDEZ
ALMAGRO,lasnotasbibliograficassiguientes: 33-34 (1947): 485^91; 44 (1949): 365-371;
50 (1950): 323-329; 55 (1951): 289-293; 61 (1952): 273-278; 70 (1953): 271-276; 76
(1954): 227-231; 82 (1955): 281-285; 90 (1956): 389-396; 104 (1959): 399^06.

b) Bibliografía

No es fácil agrupar razonablemente Ia bibliografía interesante. Anotamos en varias
sscciones las obras de mayor importancia.

Cuestiones generales

P. AGUADO BLEYE-C. ALCAZAR, Manual de Historia de España, III : Casa de Borbón, Es-
paña contemporánea (Madrid 1956).

J. ALDEs, España democrática (Madrid 1947).
M. ARTOLA, Los orígenes de Ia España Contemporánea (Madrid 1959-1960).
E. AuNos, Itinerario histórico de Ia España Contemporánea 1808-1936 (Barcelona 1946).
A. BALLESTEROS BERETTA, Historia de España y su influencia en Ia Historia universal

(Madrid-Barcelona 1943-1956).
G. BRENAN1 The Spanish Labyrinth. An account of the soeiaZ and political background

of the Civil War (Cambridge 1950).
P. BRUGUERA, Histoire contemporaine d'Espagne 1789-1950 (s, 1. 1953).
C. CARDELL, La Casa de Borbón en España (Madrid 1953).
J. CoMELLAs, Los principales pronunciamientos en España (Madrid, s. f.).
M. DE LEMA1 De Ia Revolución a Ia Restauración (Madrid 1927).
A. DEL Rio-M J. BERNADETE, El concepto contemporáneo de España (Buenos Aires 1946).
Diccionario de Historia de España (Madrid 1952X
M PERNANDEz ALMAGRO, Historia política de Ia España Contemporánea II (Madrid 1959).
— Historia del reinado de D. Alfonso XlII (Barcelona 1924).
G'<ita diplomática y consular de España, año 1908 (Madrid 1908).
F. GuTiERREz LASANTA1 Pensadores políticos del siglo XIX (Madrid 1949).
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Historia de España: Estudios publicados en Ia revista «Arfaor» (Madrid 1953).
M. HouGHTON, Les origines de Ia Restauration des Borbons en Espgane (Paris 1890).
INFANTA PAZ, Cuatro Revoluciones e intermeaios (Madrid 1935).
M. izQüiERDo, Historia clínica de Ia Restauración (Madrid s. f.).
M. LAFüENTE, Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta Ia muerte

de Fernando VIl continuada desde dicha época hasta nuestros dias por D. Juan de
Valera, D. Andrés Borrego y D. Antonio Pirala (Barcelona 1890).

J. LARRAz, La meta de dos revoluciones (Madrid s. f.).
M. LEGENDRE, Semolanza de Espaiia (Madrid 1944).
S. MADARiAGA, España. Ensayo ae historia contemporánea (Buenos Aires 1944).
L. MARTiN EcHEVERRiA, España, el pais y los habitantes (México 1948).
G. MAURA GAMAzo, Historia crítica del reinado de Alfonso XIIl durante su minoridad

(Barcelona 1925).
R. MENENDEz PmAL, España y su historia (Madrid 1957).
— Los españoles en Ia Historia (Introducción a Ia Historia de España dirigida por) I, I

(Madrid 1947).
J. MERCADER, El siglo XIX (Barcelona 1958).
R. OLivAR, Asi cayó Isabel II (Barcelona 1955).
J. ORTEGA y RuBio, Historia de Ia Regencia de Doña Afana Cristina Habsburgo-Lorena

(Madrid 1905-1906).
A. PiRALA, España y Ia Regencia. Anales de dieciséis años 1815-1902 (Madrid s. f.).
— Historia de Ia guerra civil y de los partidos liberal y carlista (Madrid 1853).
A. RAMos OLiVEiRA, Historia de España (México 1950).
F. SoLDEViLA, Historia de España, VIII (Barcelona 1959).
P. SuAREz VERDAGUER, La crisis politica del antiguo régimen en España 1800-1840 (Ma-

drid 1949).
—• Los sucesos de La Granja (Santiago 1953).
J. TusQUETs, Orígenes de Ia revolución española (Barcelona 1932).
P. ViLAR, Histoire d'Espagne (Paris 1947).
P. ZABALA, Espana bajo los Borbones (Barcelona 1945).

Grupos e instituciones

M ARTOLA, Los afrancesados (Madrid 1953).
J. BooR, Masonería (Madrid 1952).
E. COMiN CoLOMER, La AfosoneHa en España (Madrid 1944).
— Historia del anarquismo español 1836-1948 (Madrid 1948).
V. DE LA FUENiE, La historia de las sociedades secretas (Barcelona 1933).
L. DiEz DEL CoRRAL, El liberalismo doctrinario (Madrid 1945).
E. EsPERABE DE ARTEAGA, Los partidos políticos en España (Madrid 19501.
M. FERRER-D. TEjERA-j. F. AcEDO, Historia del Tradicionalismo español (Sevilla 1945-1951).
M. FERRER, Breve historia del legitimismo español (Madrid 1958).
M. GARciA VENERo, Historia del nacionalismo catalán (Madrid 1944).
— Historia del nacionalismo vasco (Madrid 1945).
M. MORAYTA SAGRARio, Masonería española (Madrid 1915).
J. MUGicA, Carlistas, moderados y progresistas. Claudio Antón de Luzuriaga (San Se-

bastián 1950).
R. OYARZUN, Historia del carlismo (Madrid 1939).
V. PALAcio AiARD, El despotismo ilustrado español, en «Arbor» 22, julio-agosto 1947.
G. SALAYA, Historia del sindicalismo español (Madrid 1941).
F. SUAREz VERDAGUER, Génesis del liberalismo político español, en «Arbor» 21, mayc-

junio 1947.

Ensayos de interpretación poUtica

AzoRiN, Dicho y hecho (Barcelona 1957).
D. BERENGUER, De Ia Dictadura a Ia República (Madrid 1946).
A. CARRo, La constitución española de 1869 (Madrid 1952).
J. FERNANDEZ, Spanisches Erbe und Revolution (Münster 1957).
A. FERNANDEz DE LOE Ríos, Estudio histórico de las luchas políticas en Ia España del

siglo XIX (Madrid 1899).
J. GARciA EscuDERo. De Cánovas a Ia República (Madrid 1953).
— Critica de Za Restauración liberal en España (Madrid 1952).
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M. GARCiA VENERO, Historia del Parlamentarismo español (Madrid 1946).
R. MARiiNEz SoL, De Canalejas al tribunal de responsabilidades (Madrid 1933).
MAüKA (Duque de) M. FERNANDEZ ALMAGRO, Por qué cayó Alfonso XlIl (Madrid 1948).
A. MoassET, L'Espagne dans Ia politique mondial (Paris 1925).
ROMANONEs (Conde de), Las responsabilidades políticas del antiguo régimen (Madrid 1924).
L. SANCHEz AcESTA, El pensamiento politico del despotismo ilustrado (Madrid 1953).
— Histona del constitucionalismo español (Madrid 1955).
E. DE, TApiA, Señores Diputados (Madrid 1964).

Ensayos de interpretación social

Anuario Social de España (Madrid 1941).
INSTITUTO BALMEs DE SocioLOGM, Estudios de Historia Social äe España, I (Madrid 1949).
R LAMBERET, Mouvements ouvriers et socialistes. Chronologie et bibliographie. L'Espagne

1750-1936 (Paris 1953).
A. MARVAUD, La question social en Espagne (Paris 1910).
J. VALDOUR, L'ouvrier espagnol (Paris 1919).
J. VicENs ViVEs (bajo Ia dirección de), Historia social y económica de España y América,

tomo último s. XIX-XX (Barcelona 1960).
J. VicENs VivEs, Historia económica de España (Barcelona 1959).

Ensayos de interpretación cultural.

R. CALvo SERER, DeI 98 a nuestro tiempo. Valor de contraste de una generación, en
«Arbor» XII, 37, 1-34.

G. DiAz PLAJA, Modernismo frente al Noventa y Ocho (Madrid 1951).
M. FERNANDEZ ALMAGRO, En torno al 98. Política y Literatura (Madrid 1948).
L. GRANjEL, Panorama de Ia Generación del 9S (Madrid 1959).
H. JESCHKE, La generación de 1898 (Madrid 1955).
P. Joan, Les éducateurs de l'Espagne contemporaine (Paris 1936).
P. LAiN ENTRALGO, La generación del noventa y ocho (Buenos Aires 1947).
— España como problema (Madrid 1957).

Historia religiosa

J. ANTEQUERA, La desamortización eclesiástica (Madrid 1885).
J. BECKER, Relaciones diplomáticas entre España y Ia Santa Sede durante el siglo XlX

(Madrid 1908).
P. BoissEL, La question religieuse en Espagne, en «Etudes» 25 avril 1907. pp. 37-57.
Y. BRiERE, Les luttes présentes de l'Eglise : Ie série 1909-1912 (Paris 1927).
J. CANGA ARGUELLES, El Gobierno Español en sus relaciones con Ia Santa Sede (Ma-

drid 1856).
J. DEscoLA, Historia de Ia España Cristiana (ed. esp. Madrid 1954).
B. GAMS, Kirchengeschichte von Spanien (Regensburg 1879).
R. GARciA ViLLosLADA, Historia de Ia Iglesia Católica (B. A. C.), IV (Madrid 1951).
M. GoNZALEz Ruiz, Vicisitudes de Ia propiedad eclesiástica en España durante el si-

glo XX, en «Revista española de derecho canónico» I ( 1946) : 383^24.
V. LAFUENTE, Historia eclesiástica de España VI (Madrid 1875).
J. MONTEs, La intervención de León XlII en los conflictos internacionales de España,

en «La Ciudad de Dios», 60, 1903.
P. MouRRET, Historia General de Ia Iglesia IX. Nota del P. B. de Echalar, pp. 559-696

(Madrid 1927).
C. Mumos, La fórmula de Ia unión de los católicos lSatemanca 1903).
J. SEBASTMN LABOA, Doctrina canónica del doctor Villanueva (Vitoria 1957).

Memorias y biografías

J. ALARCON BENiTO, María Cristina de Habsburgo (Avila 1956).
J. ALBEROLA, Emilio Castelar (Madrid 1951).
M. ARTOLA, Memorias de tiempos de Fernando VII (Madrid 1957).
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A. BULLON DE MENDOZA, Bravo Murillo y su significación en Ia politica española (Ma-
drid 1950).

S. CANALS, M. Canalejas et Ia politique espagnole, en «Le Correspondent» 25 nov. 1912,
pp. 659-669.

M. CARLAViLLA, El Rey (Alfonsco XIII) (Madrid 1956).
CARLos VII, Memorias y Slario (Madrid 1957).
J. CoRTEs CAVANiLLAs, AL}ouso XII el Rey romàntico (Madrid 1943).
— Al)onso XIII (Madrid 1956).
— La Dictadura y el Dictador (Madrid 1929).
M. DE ALMAGRo SANMARTUf, Cnwtco de Alfonso XIII y su linaje (Madrid 1946).
J. DE LA CiERVA, Notas de mi vioa (Madrid 1956).
R. DE LLANos Y ToRRiGLLA, SUvela (Madrid 1946).
L DE TAXONERA, GoO,oy (Barcelona 1946).
M. DEL ALCAZAR, López Domínguez (Madrid 1946).
J. DEL ARco, Montero Rios (Madrid 1947).
L. DEL OLMET, Morei (Madrid 1913).
P. DiAz PLAJA, La vida española en el siglo XlX (Madrid 1952).
DuQUESA viuDA DE CANALEjAS, La vida intima de Canalejas (Madrid s. f.).
A. EsPiNA, Espartero (Madrid 1949).
C. PERNANDEz, El B. Padre Antonio M. Claret (Madrid 1946).
M. PERNANDEz ALMAGRO, Canovas, su vida y su politica (Madrid 1951).
J. pRANcos RoDRiGUEz, La vida de Canalejas (Madrid 1918).
A. GARciA TEjERO, Historia politico^uLministrativa de Mendizábal (Madrid 1858).
M. GARCLA VENERO, Vida de Cambó (Barcelona 1952).
— Melquíades Alvarez. Historia de un liberal (Madrid 1954).
A. GONZALEZ CAVADA, Moret (Madrid 1947).
M. GRANADos, Mendizábal (México 1949).
INFANTA EULALiA DE BoRBON, Memorias (Barcelona 1954).
C. LLORCA, Isabel II y su tiempo (Madrid 1956).
H. MADOL. Goaoy y el fin de Ia vieja España (edic. esp. Madrid 1943).
J. MARAGALL, Los vivos y los muertos (Barcelona 1946).
L. MELENDEz, Cánovas y Ia politica exterior española (Madric. 1944).
E. MENDANO, Recuerdos de un periodista de principios de siglo (Madrid s. f.).
J. MORATO, Pablo Iglesias educador de muchedumbres (Madrid 1931).
J. PABON, Cambó (Barcelona 1952).
J. PLA, Francés Cambo (Barcelona 1945).
J. PRADOS, Narváez el espadón de Loja (Madrid 1952).
PRiNCESA DE HoHENLOHE-LANGENBUHG, Erase una vez... (Madrid 1954).
PRiNcESA PiLAR DE BAViERA, Alfonso XIII (Barcelona 1952).
A. REVEsz, Un dictador liberal : Narváez (Madrid 1953).
RoMANoNEs (Conde de), Notas de una vida 1868-1912 (Madrid 1945).
— ...Y sucedió asi (Madrid 1947).
— Notas de una vida 1912-1931 (Madrid 1947).
P. RoviRA, Maura : infancia y juventud (Madrid 1953).
J. Ruiz CAsTiLLO, Antonio Maura. Treinta y cinco años de vida pública (Madrid 1917).
F. SANCHEz ARJONA, Canalejas (Madrid 1947).
R. SENcouRT, Alfonso XIII (ed. esp. Barcelona 1946).
D. SEviLLA, Antonio Maura (Barcelona 1954).
— Canalejas (Barcelona 1956).
C. SOLDEViLA, Un siglo ds Barcelona 1830-1930 (Barcelona 1946).
C. STAEHUN, El P. Rubio 1864-1929 (Madrid 1949).
VALDEiGLESiAs (Marqués de), Setenta años de periodismo (Madrid 1949-1953).
H. VALLOTTON, Alfonso XIII (ed esp. Madrid 1945).
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VI. ALEMANIA

a) Fuentes

Nuestro trabajo sobre Alemania no ofrece dificultades notables, ya que se trata de dos
problemas perfectamente locaUzados. Son de provechosa consulta L. EERcsTRAEssER,
Der politische Katholizismus. Dokumente zum seiner Entwicklung, II, 1870-1914 (Mün-
chen 1923). y los tres tomos editados por J. HOHLFELD, Dokumente der Deutschen Politik
und Geschichte von 1848 bis zur Gegenwart (Berlin-München 1351). Los debates par-
lamentarios están recogidos en las Stenographische Berichte über die Verhandlungen
des Deutschen Reichstages, nebst Sammlung sämtlicher Drucksachen des Deutschen
Reichstages (Berlin 1871 y siguientes).

b) Bibliografia

Cuestiones generales

G. ADLER, Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deuschland
(Berlin 1885).

J. ARREN, Guillaume II. Ce qu'il dit, ce qu'il pense (Paris 1911).
L. BERGSTRAESSER, Geschichte der politischen Parteien (Berlin 1932).
E. BERNsiEiN, Die Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung (Berlin 1903).
O. BisMARCK, Gedanken und Erinnerungen (Berlin 1898).
G. BLONDEL, L'essor économique, industriel et commercial du psuple allemand (Paris 1898).
H. BLUM, Das deutsche Reich zur Zeit Bismarcks (Leipzig 1893).
E. BRANDENBURG, Von Bismarck zum Weltkriege. Die deutsche Politik in den Jahrzehnten

vor dem Kriege (Berlin 1924).
R BRUCK, Die Kulturkampfsbewegung 1872-1900 (Münster 1901).
R. CooRAU, Histoire pittoresque de l'Allemagne II (Paris 1956).
T. EscHENBURG, Das Kaiserreich am Scheideweg. Bülow und der Block (Berlin 1929).
K. GLOGAU, Bismarck Beiträge zur inneren Politik (Berlin 1934).
L. HANN, Fürst Bismarck (Berlin 1878-1891).
— Geschichte des Kulturkampfs in Preussen (Berlin 1881).
O. HAMMANN, Der nue Kurs. Erinnerung (Berlin 1928).
F. HARTUNG, Deutsche Geschichte von Frankfurter Frieden bis zum Vertrag von Versai-

lles (Bonn 1920).
H. HOFFMANN, Fürst Bismarck 1890-1898 (Stuttgart 1913-1914).
E. HUESGEN, Ludwig Windthorst (Köln 1907).
J. JAURES, Les origines du socialisme allemand (paris 1927).
K. KERSTEN, Bismarck und seine Zeit (Berlin 1930).
J. KissLiNG, Geschichte der Kulturkampf im Deutschen Reiche (Freiburg Br. 1911-1916).
R KRALiK, Allgemeine Geschichte der Neuesten Zeit, V-VI (Graz-Wien 1919-1923).
W. KULEMANN, Die Gewerkschaftsbewegung (Jena 1900).
P. LAFUE, Historia de Alemania (ver. esp. Barcelona 1953).
M. LENZ, Geschichte Bismarcks (Leipzig 1902).
E. LuDWiG, Wilhelm II (Berlin 1922).
E. MARCKS, Bismarck (Stuttgart 1909).
W. MARTiN, La crise politique de l'Allemagne contemporaine (Paris 1913).
J. MEHRuiG, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie (Stockholm 1922).
R. MEYER, Der Emancipationskampf des vierten Standes (Berlin 1874-1875).
E. MiLHAUD, La démocratie social allemande (Paris 1903).
W. MoMMSEN, Bismarcks Sturz und die Parteien (Stuttgart 1924).
H. MOYSSET, L'esprit publique en Allemagne vingt ans après Bismarck (Paris 1911).
S MENZ, Fürst Bülow, Staatsmann und Mensch. Aufzeichnungen, Erinnerungen und

Erwägungen (Berlin 1930).
F. NAUMANN, Die politischen Parteien (Berlin 1911).
K. NOWAK, Das dritte Deutsche Kaiserreich (Berlin 1929)
— Kaiser und Kanzler (Berlin 1929).
M. PmLippsoN, Das Leben des Kaisers Friedrich, m (Berlin 1900).
A. PiNGAUD, Le développement économique de l'Allemagne contemporaine 1871-1914

(París 1914).
C. RADziwHi, L'Impératrice Frédéric (Paris 1936).

Universidad Pontificia de Salamanca



2) LA DEPLOMACIA PONTIFICÍA EN LOS ESTADOS EUROPEOS : 1903-1914 371
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