
para difundir en el pueblo una reli-
giosidad sencilla basada en la intransi-
gencia doctrinal. La vehemencia de su
lenguaje y su espíritu combativo esta-
ba impregnado de las experiencias de
la guerra y la revolución. A lo que
había que añadir las desgracias fami-
liares y “la aparente insignificancia de
la figura de su padre, sin que podamos
saber los motivos” (p. 260).

Concluye Miguel Coll que la evo-
lución de Sardá no fue tanto ideológi-
ca sino de matiz o de estrategia, bajo la
influencia del provincial Jaime Vigo y
sus colaboradores. Aunque no pudo
ser jesuita, quizá por su delicada sa -
lud, siempre se sintió cercano y fiel a
la Compañía. La amistad de Jaime
Vigo, Luis Adroer y Luis Puiggrós le
llevó al “Integrismo abierto”.

Sardá fue un paladín de la mística
del combate propia de San Ignacio,
aunque el punto flaco de los integris-
tas fue el no discernir –olvidando los
consejos del santo– que en la defensa
de los valores católicos sobre todo
cuenta el modo como se lleva a cabo,
el tiempo y los lugares. 

La catalanidad de Sardá aflora en
determinadas ocasiones, aunque no
aceptó nunca que los principios católi-
cos estuvieran subordinados a los inte-
reses políticos autonomistas.

El libro contiene un apéndice do -
cumental de gran interés y notamos a
faltar un índice onomástico de gran
ayuda para los lectores. Sin duda se
trata de una investigación muy docu-
mentada que completa las obras

publicadas sobre el Dr. Félix Sardá y
Salvany.

ANTONIO MOLINER PRADA
Universitat Autònoma de

Barcelona

SALORT I VIVES, Salvador, Revoluciones
industriales, trabajo y Estado de
Bienestar. La gran ruptura mundial
contemporánea,Madrid, Sílex, 2012,
311 pp.

Este libro del profesor Salvador Salort
i Vives sale a la luz en un momento
en el que en España, como en otros
países de Europa, se redoblan las vo -
ces que cuestionan la sostenibilidad
del Estado del Bienestar. Este largo y
controvertido debate político no ha
pasado inadvertido a las ciencias so -
ciales: en las últimos años se ha regis-
trado un renovado interés por el
estudio del Estado del Bienestar, que
ilustra bien, entre otras publicacio-
nes, Los tres grandes retos del Estado
del Bienestar, de GøstaEsping-Ander -
sen y Bruno Pariler publicado por
Ariel en 2010 (ed. original Trois leçons
sur l’État-providence, Seuil, 2008);
Reformas de las políticas del Bienestar
en España, editado por Luis Moreno
(Siglo XXI, 2009); y Welfare e minori.
L’Italia nel contesto europeo del Nove -
cen to, a cargo de Michela Minesso
(Fran co Angeli, 2011), volumen den-
tro del cual merece especial mención
el excelente trabajo de Juan Pan Mon -
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tojo dedicado al estudio de las políti-
cas sociales en la España del siglo XX.

Revoluciones industriales, trabajo
y Estado del Bienestar es un libro de
síntesis en el que se abordan temas ca -
pitales para comprender cómo se han
formado las sociedades contemporá-
neas que se engloban dentro de lo que,
de forma un tanto imprecisa, se ha
venido en denominar “mundo occi-
dental”, especialmente las de los paí-
ses de la Europa occidental, a las que
el autor dedica una especial atención.
Los nueve capítulos de que consta
esta obra responden al doble intento
de explicar, por un lado, cómo se
produjo el paso de los Estados libera-
les clásicos, de tipo asistencial, a los
Estados del Bienestar y, por otro, en
qué medida las dos primeras Revo -
luciones industriales condicionaron
dicho tránsito. A nuestro juicio, lo
sugestivo del planteamiento del libro
reside en gran medida en la lectura
conjunta que se hace de estos proce-
sos históricos, cuyas complejas cone-
xiones entre sí son objeto de estudio.

Salvador Salort parte de la tesis
de que la industrialización fue una
condición imprescindible para el sur-
gimiento de los Estados del Bienestar
en tanto que generó un crecimiento
económico sostenido que se tradujo
en un aumento de la riqueza nacional
y per cápita sin precedentes. Habría
que subrayar que en las páginas que
reseñamos no sólo se abordan fenó-
menos de naturaleza estrictamente eco -
nómica, sino que también se valora la

trascendencia de los principales movi-
mientos sociales que se sucedieron
en los siglos XIX y XX –entre los cua-
les destaca el movimiento obrero–, al
tiempo que se toma en consideración
la dimensión política y cultural de las
sociedades examinadas.

La obra presenta una estructura
tripartita muy clara. En la primera
parte, la de mayor extensión, el autor
identifica las condiciones históricas
que se dieron en la Inglaterra de la
segunda mitad del siglo XVIII para
que surgiera la Primera Revolución
industrial, considerada como la gran
ruptura histórica que inauguró el
mun do contemporáneo, tesis ésta que
explicita bien el subtítulo. La segun-
da parte del libro trata de cómo se
formó el Estado Providencial y de la
incidencia que sobre este proceso tuvo
la Segunda Revolución industrial; los
capítulos sexto y séptimo, en concre-
to, se centran en la explicación del
paso del Estado Providencial al Wel -
fare State (con especial atención al
caso inglés) y de la crisis del Estado
del Bienestar en la década de 1970. 

Hay que anotar que los dos últi-
mos capítulos están consagrados a la
España contemporánea: en estas
páginas se realiza una aproximación
general a su tardía industrialización y
modernización socioeconómicas, así
como a la también compleja implan-
tación del Estado del Bienestar. Son
temas que han centrado el interés de
Salvador Salort a lo largo de su tra-
yectoria investigadora, de lo cual da
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buena cuenta la obra El Estado del
Bienestar en la encrucijada, que coor-
dinó con Ramiro Haedo (Universi dad
de Alicante, 2007). 

Frente a lo que se afirma en ciertas
publicaciones que han sobredimensio-
nado el alcance de las políticas sociales
franquistas, Salvador Salort hace hin-
capié en su insuficiencia y deficiente
planificación; el autor concluye que el
régimen dictatorial prolongó la pervi-
vencia del Estado providencial en
España y obstaculizó la implantación
del Estado del Bienestar. Y es que para
la construcción de este último habría
de esperar a la Transición Democráti -
ca, cuando en otros países de nuestro
entorno más inmediato amplios secto-
res políticos y económicos cuestiona-
ban abiertamente dicho modelo. Salort
también explica cómo los principales
hitos conseguidos en materia social a
lo largo de la década de los ochenta y
parte de los noventa afianzaron el
Estado democrático de derecho, con
especial atención a la labor política de
los gobiernos socialistas. 

Basten estos comentarios para dar
cuenta del interés de esta obra, cuya
lectura ayuda a calibrar mejor la grave-
dad de la crisis del Estado del Bienestar
a la que asistimos en nuestros días;
garantizar su pervivencia requiere, ade-
más de una firme voluntad política, el
compromiso del conjunto de la ciu-
dadanía, como recuerda el autor en el
breve epílogo que cierra la obra.

Mª DEL MAR ALARCÓN ALARCÓN
Universidad de Alicante

RISQUES I CORBELLA, Manel (dir.), Un se -
gle d’història de Catalunya en foto-
grafíes, 4 vols., Barcelona, Enciclo -
pè dia Catalana, 2010-2012:

- Un temps entre el passat i el futur
(fins el 1931), dir. por Conxita Mir i
Curcó, vol. 1 de Un segle d’història de
Ca ta lunya en fotografíes, Barcelona,
Enciclopèdia Catalana, 2010, 303 pp.

- Temps de reforma, guerra i revo-
lució (1931-1939), dir. por Ricard
Vinyes, vol. 2 de Un segle d’història de
Catalunya en fotografíes, Barcelona,
Enciclopèdia Catalana, 2010, 303 pp.

- Temps de dictadura, posguerra i
canvi social (1939-1968), dir. por Car -
me Molinero y Pere Ysàs, vol. 3 de
Un segle d’història de Catalunya en fo -
tografíes, Barcelona, Enciclopèdia
Catalana, 2011, 303 pp.

- Temps de crisi, transició i demo-
cracia (1969-1980), dir. por Manel
Risques i Corbella, vol. 4 de Un segle
d’història de Catalunya en fotografíes,
Barcelona, Enciclopèdia Catalana,
2012, 303 pp.

El 24 de febrero de 1839, el doctor
Pedro Felipe Monlau y Roca daba
noticia desde París a la Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona sobre
la presentación pública del aparato
de daguerrotipo, que había sido per-
feccionado por el pintor francés Louis
Daguerre2. Unos meses después, la
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2. La noticia fue publicada en El Museo de
Familias, t. II (1839), pp. 465-469. El 17
de junio de ese año, Pedro Felipe Monlau
informada sobre el anteproyecto de ley
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