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Con el número 15 que ahora presenta-
mos, Nuestra Historia cumple su octavo año 
de vida. Aunque ocho años pueden pare-
cer poco frente a la dilatada trayectoria de 
otras publicaciones, lo cierto es que existen 
motivos para resaltar dicho aniversario. En 
primer lugar, porque el motor de la revista 
no es otro que el compromiso militante de 
historiadores e historiadoras comprome-
tidos con una visión de la Historia crítica 
y combativa. Una perspectiva común que, 
en todo caso, no renuncia de ningún modo 
al rigor propio de la ciencia histórica. En 
segundo lugar y lejos de querer hacer un 
ejercicio de autobombo, el mero hecho de 
nuestra existencia también muestra que 
desde el ámbito de la Historia son posi-
bles alternativas de trabajo colaborativo y 
comprometido con las causas emancipa-
torias. Algo digno de resaltar, sobre todo 
si se tienen en cuenta frente las dinámicas 
mercantilistas e individualistas que tiende 
a favorecer el actual rumbo de la academia. 
Por último, no podemos dejar de felicitar-
nos por el notable grado de difusión de la 
revista entre nuestros colegas dentro y fue-
ra de las universidades. A esto se suma el 
reconocimiento que Nuestra Historia está 
alcanzando entre la comunidad de historia-
dores latinoamericanos, para quienes siem-
pre tenemos abiertas las páginas de nuestra 
revista. Lógicamente, tras ocho años el vo-
lumen de trabajo que implica la gestión de 

una revista semestral también causa cierto 
desgaste, del que la aparición del presente 
número en el mes de septiembre, con un li-
gero retraso, es buena muestra de ello.

Las pasadas convocatorias de elecciones 
del presente año nos han mostrado lo frágil 
y efímero de algunas de las conquistas con-
seguidas por las clases populares en el mar-
co de la gestión por parte de los gobiernos 
de signo progresista. Algo a lo que, desde 
nuestra profesión, desgraciadamente, esta-
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mos acostumbrados al analizar la evolución 
de los procesos de cambio y los avances po-
líticos y sociales del siglo XX. La entrada de 
la ultraderecha en gobiernos autonómicos 
y municipales pone de manifiesto la preca-
riedad en la que se encuentran en la España 
de 2023 los derechos de las mujeres, de las 
personas LGTB y migrantes, así como el ám-
bito de la Memoria Democrática [1]. Si a esto 
sumamos el notable aumento de la carestía 
de vida para la clase trabajadora o el avan-
ce de las políticas belicistas en el contexto 
del estancamiento de la Guerra de Ucrania, 
el escenario futuro se muestra bastante 
incierto o, incluso, muy preocupante. Con 
todo, en el ámbito que nos ocupa, la Histo-
ria, continuamos observando como esta se 
ha convertido en una herramienta de pri-
mer nivel para la ultraderecha. La manipu-
lación de la historia española, la creación 
de memorias de corte reaccionario que rei-
vindican el «pasado glorioso» o la aparición 
de autodenominados «divulgadores» sin 
ningún rigor ni fuentes contrastables, son 
algo cotidiano. Sin embargo, una historia 
social y cívicamente comprometida debe 
combatir con los datos y la razón, desde la 
investigación y la conceptualización rigu-
rosa, este tipo de manipulaciones que bus-
can utilizar la historia como una vulgata o 
un conjunto de ideas míticas en favor de 
sus intereses políticos.

En este sentido, desde el Consejo de Re-
dacción de Nuestra Historia nos sentimos 
especialmente orgullosos del dossier de 
este nº15, coordinado por Alejandro Gar-
cía y Ana Isabel Carrasco. Bajo el explícito 
título de Usos propagandísticos de la Histo-
ria de España: conceptos y narrativas esen-

1.– En este último aspecto, desde Nuestra Historia mani-
festamos nuestro respaldo al Manifiesto de Historiadores 
de la Universidad de Zaragoza ante el anuncio de la de-
rogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, 
disponible en https://www.unizar.es/actualidad/vernoti-
cia_ng.php?id=75247.

cialistas se esconden cinco excelentes tra-
bajos que desmontan algunos de los mitos 
más comunes de la Historia de España en la 
actualidad mediática. El debate en torno a 
la («re») conquista de los reinos medieva-
les peninsulares recibe especial atención, 
a través de tres artículos escritos por Ana 
Isabel Carrasco Manchado, Esther Pascua 
Echegaray y el tándem Gustavo Alares Ló-
pez-Eduardo Acerete de la Corte. Lo real-
mente destacable no es sólo el rigor de sus 
visiones, sino especialmente que suponen 
un aporte de distintas perspectivas para el 
debate, desde el ámbito más estrictamente 
historiográfico al marco político actual de 
la agenda derechista española. El dossier 
también incluye un notable trabajo sobre la 
evolución de las narrativas acerca de la «le-
yenda negra» española, escrito por Pablo 
Sánchez León, y otro de Alejandro Peláez 
Martín, igualmente interesante, dedicado a 
la evolución de las visiones sobre Al- Ánda-
lus desde el s. XVI a la actualidad.

Como Autor Invitado tenemos el gusto 
de poder contar con un sugerente artículo 
de Carlos Antonio Aguirre Rojas. La inten-
ción de dicho texto de este autor mexica-
no no es otra que reinterpretar las visiones 
clásicas sobre las «lecciones del método» 
marxistas al calor de la publicación de di-
versos textos inéditos que han visto la luz 
durante los últimos años. Una reflexión 
necesaria sobre la metodología del propio 
Marx y también sobre la necesidad de revi-
sitar las concepciones clásicas del marxis-
mo en lo respectivo a esta temática. 

La sección de Nuestros Documentos in-
corpora un escrito del Partido Republicano 
Federal con diversas propuestas de mejora 
para los jornaleros, firmado por Pi i Margall, 
Salmerón y Castelar, entre otros. Esta evo-
cadora propuesta de 1872 viene precedida 
de un ensayo de Sergio Sánchez Collantes, 
quien contextualiza y aporta las claves ne-
cesarias para entender la importancia del 
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bre la memoria y los imaginarios presentes 
en la sociedad italiana en torno a la dicta-
dura fascista. El segundo, obra de María de 
los Llanos Pérez Gómez nos habla de una 
excelente iniciativa: el mapa de la memo-
ria democrática en Albacete, un trabajo 
dinamizado por el Seminario de Estudios 
del Franquismo y la Transición (SEFT) de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. Por 
su parte, Josefina Feal y Beatriz Varela re-
flexionan sobre la evolución de la construc-
ción memorialística en torno a la represión 
franquista del 10 de marzo de 1972 en Fe-
rrol, sus conflictos y la situación actual. Por 
último, Antonio Ramírez Navarro recupera 
la biografía de Federico Molero, un ingenie-
ro comunista natural de Almería que cono-
ció la represión, la guerra y el exilio en la 
URSS.

No queremos finalizar esta sucinta pre-
sentación sin recordar nuestra permanente 
invitación a colaborar con nuestro equipo 
hacia todas aquellas personas que com-
partan nuestras inquietudes. Igualmente, 
siempre estamos abiertos a recibir críticas 
y aportaciones, vengan de donde vengan. 
Parafraseando a Álvaro Cunhal, la nuestra 
es una revista con las paredes de vidrio, 
siempre dispuesta a incorporar nuevas vo-
ces y perspectivas dentro de la común as-
piración a una historia crítica y socialmen-
te comprometida.

mismo en el seno de los debates más socia-
les del republicanismo decimonónico.

Las Lecturas vienen cargadas de rese-
ñas sobre diversas novedades bibliográfi-
cas que nos ha parecido interesante incluir 
por su especial aportación a sus respectivos 
campos de estudio. Bajo la pluma de nue-
ve autores se analizan obras con un cariz 
muy diverso. Por ejemplo, Alfredo Cortell-
Nicolau, Óscar Rodríguez Barreira y Jorge 
Rojas-Gutiérrez nos muestran novedades 
en el ámbito de la Prehistoria, la Antigüe-
dad o los inicios de la Edad Moderna. Por su 
parte, José Sierra Álvarez, Eliseo Fernández 
y Sergio Gálvez Biesca nos muestran, desde 
visiones muy heterogéneas, estimulantes 
avances en lo concerniente a la historia so-
cial de la clase obrera. A eso hay que sumar 
una reseña de Santiago Vega Sombría sobre 
otro de los temas recurrentes en lo concer-
niente a los mitos de la Historia de España, 
el del «terror rojo» durante la Guerra Civil. 
Por último, David Ginard Ferón y Victoria 
Bona nos traen dos trabajos sobre la his-
toria del movimiento comunista, el prime-
ro sobre la disidencia ortodoxa en el caso 
español y la segunda sobre el comunismo 
chileno.

La sección de Memoria, una de las más 
dinámicas y activas de la revista, nos trae en 
este número cuatro excelentes trabajos. El 
primero es un artículo de Roberta Mira so-
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