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Resumen: La llamada cuestión de Gibraltar, es decir, el contencioso acerca de este 
territorio cedido por España a Gran Bretaña en virtud del Tratado de Utrecht (1713), 
ha sido estudiada desde diversas perspectivas. Este artículo presenta un análisis de la 
bibliografía, seleccionada atendiendo a un procedimiento de revisión sistematizada, 
publicada en castellano en los últimos treinta años sobre los acontecimientos de la historia 
de Gibraltar desde el comienzo del siglo xx hasta el cierre de la verja en 1969. El principal 
objetivo es establecer las líneas principales de estudio privilegiadas por la investigación 
histórica. 

 
Palabras clave: Historia Contemporánea, Gibraltar, historiografía, revisión sistematizada. 

 
Abstract: The so called matter of Gibraltar, that is, the dispute about this territory ceded by 
Spain to the Crown of Great Britain in the Treaty of Utrecht (1713) has been studied from 
different perspectives. This paper presents an analysis of literature, selected according 
to a systematized review procedure and published in Spanish in the last 30 years. This 
literature covers the events in the History of Gibraltar since the beginning of the twentieth 
century until the closing of the border in 1969. The main objective is to establish the 
major lines of study privileged by historical research. 
Keywords: Contemporary History, Gibraltar, Historiography, systematized review. 

 
1 Este artículo se encuadra dentro de la tesis doctoral del primer firmante, titulada “Análisis comparado 
y evolución histórica de la construcción mediática de la cuestión de Gibraltar en la prensa española y 
británica. El caso de la evacuación de la población civil de Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial”, 
dirigida por el dr. Juan Francisco Gutiérrez Lozano. 
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El contencioso de Gibraltar es todavía hoy uno de los asuntos permanentes de la política 
exterior española. Acerca de él se realizan declaraciones públicas de manera periódica y se 
repiten con asiduidad los roces diplomáticos. Por este motivo, existe una abundante producción 
mediática acerca de Gibraltar y prueba de ello son los artículos que se suceden en los medios 
de comunicación, pero también algunas películas, documentales y literatura escrita. Ello ha 
llevado a una configuración mediática de los acontecimientos en torno a Gibraltar y al Campo 
de Gibraltar, así como a que en el ámbito académico se publiquen investigaciones referidas 
a diferentes vertientes del asunto, desde aquellas de carácter jurídico hasta obras puramente 
historiográficas. 

Es preciso detenerse en el concepto de contencioso sobre Gibraltar. Se trata de un problema 
histórico pero de naturaleza jurídica. Deriva de la diversidad de interpretación jurídica por parte 
de Reino Unido y España, los dos Estados que se disputan su soberanía. A esto hay que sumar 
una tercera corriente que estudia la posibilidad de declaración de la autodeterminación. Acerca 
del mismo se ha publicado una ingente cantidad de textos académicos, como los de Alejandro 
del Valle Gálvez, Paz Andrés Sáenz de Santamaría o Jesús Verdú Baeza, entre otros2. 

Las posturas sobre el contencioso de Gibraltar se deben a interpretaciones jurídicas 
diversas acerca de uno de los documentos más relevantes para el conocimiento del estatus de 
Gibraltar: el Tratado de Utrecht de 1713. Todavía hoy vigente, fue el acuerdo de paz firmado 
entre España y Gran Bretaña por el que se cedía Gibraltar a Reino Unido. Con esta transmisión 
comenzó la disputa acerca de Gibraltar, puesto que España ha reclamado de manera permanente 
este territorio. Tal y como señala Del Valle Gálvez, es “una controversia cargada de simbolismos 
identitarios”3. Asimismo, este autor indica que la cesión mediante tratado “es un título jurídico 
válido de adquisición de soberanía sobre un territorio”4. 

Sin embargo, el contencioso se produce de las diversas interpretaciones sobre el artículo 
x del Tratado de Utrecht, el cual establece las condiciones de la entrega de Gibraltar, y la 

 
 

2 Acerca del contencioso existe una numerosa bibliografía, tanto en castellano como en inglés. Para hacer 
un aproximación a los principales rasgos jurídicos del mismo remitimos a los siguientes textos: Del Valle 
Gálvez, Alejandro, “España y la cuestión de Gibraltar, a los 300 años del Tratado de Utrecht”, en Cuadernos 
de Gibraltar-Gibraltar Reports, 1 (2015), pp. 83-96; Del Valle Gálvez, Alejandro, “¿De verdad cedimos el 
Peñón? Opciones estratégicas de España sobre Gibraltar a los 300 años del Tratado de Utrecht”, en Revista 
Española de Derecho Internacional, vol. 65, 2 (2013), pp. 117-156; Sáenz de Santa María, Paz Andrés, 
“Gibraltar y el derecho de la descolonización”, en Cuadernos de Gibraltar-Gibraltar Reports, 1 (2015), pp. 69- 
82; Verdú Baeza, Jesús, “Las aguas de Gibraltar, el Tratado de Utrecht y el Derecho Internacional del Mar”, 
en Cuadernos de Gibraltar-Gibraltar Reports, 1 (2015), pp. 97-132; Muller, Karis, “Being «European» in 
Gibraltar”, en Journal of European Integration, vol. 26, 1 (2004), pp. 41-60. «http://www.tandfonline.com/doi/ 
full/10.1080/0703633042000197753?scroll=top&needAccess=true» [Consultado el 30 de mayo de 2016]. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1080/0703633042000197753; Leathley, Christian, “Gibraltar’s Quest for Self-Determination: 
A Critique of Gibraltar’s New Constitution”, en Oregon Review of International Law, 9 (2007), pp.153-186. 
3 Del Valle Gálvez, Alejandro, “España y la cuestión de Gibraltar…” op. cit., p. 83. 
4 Ibídem, p. 83. 
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vigencia de sus cláusulas. Por ejemplo, “el artículo x no estableció una línea fronteriza, ni 
posteriormente se realizó una demarcación, por lo que es discutible dónde está la frontera”5. 
Por este motivo, además de la cuestión de la soberanía de todo el territorio que hoy es Gibraltar, 
España no acepta ocupaciones del istmo que une el Peñón con la península, y tampoco el 
Gobierno gibraltareño considera válido el Tratado de Utrecht. 

La historiografía publicada en inglés ha producido numerosos trabajos sobre la historia 
de Gibraltar, tanto de los periodos posteriores a la dominación inglesa de la Roca como de los 
precedentes. A los investigadores metropolitanos se suma una corriente de autores gibraltareños 
que han añadido a los estudios también la perspectiva interna de la colonia. En estos trabajos se 
ha profundizado en la historia local, historia colonial, historia de las relaciones internacionales 
e historia militar. Entre ellos podemos citar a Stephen Constantine6, Klaus Dodds y otros7, 
Jennifer Ballantine y Andrew Canessa8 o Gareth Stockey9, quienes han publicado trabajos que 
han abordado la historia contemporánea de Gibraltar en diferentes periodos y atendiendo a 
fuentes diversas. 

Sin embargo, la producción académica no solo ha sido gestada por parte de autores 
británicos sino que también la historiografía publicada en castellano se ha preocupado del 
contencioso y su devenir. Este artículo expondrá una revisión sistematizada de la bibliografía 
reciente escrita en castellano sobre la historia de Gibraltar, es decir, aquella publicada a lo 
largo del siglo xx y que aborda diversos aspectos de la historia contemporánea del Peñón. 
Concretamente, se examinará la producción académica que ha abordado los acontecimientos 
transcurridos durante la mayor parte del siglo xx, hasta el cierre de la verja limítrofe con España 
producido en 1969. 

 
 
 
1. Metodología 

 
 

Para elaborar este trabajo hemos realizado un análisis de la producción científica mediante 
una revisión sistematizada, una denominación empleada para aquellas investigaciones que, 

 
 

5 Ibídem, p. 84. 
6 Constantine, Stephen, “Monarchy and constructing identity in ‘British’ Gibraltar, c.1800 to the present”, 
en The Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 34, 1 (2006), pp. 23-44. DOI: http://dx.doi. 
org/10.1080/03086530500411266. 
7 Dodds, Klaus et al., “Loyalty and Royalty: Gibraltar, the 1953-54 Royal Tour and the Geopolitics of the Iberian 
Peninsula”, en Twentieth Century British History, vol. 18, 3 (2007), pp. 365-390. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ 
tcbh/hwm018. 
8 Ballantine Perera, Jennifer y Andrew Canessa, “Gibraltarian Oral Histories: Walking the Line Between Critical 
Distance and Subjectivity”, en Life Writing, vol. 13, 2 (2016), pp. 1-11. DOI: http://doi.org/10.1080/14484528.2 
016.1162262. 
9 Stockey, Gareth, Gibraltar: “A Dagger in the Spine of Spain?”, Brighton y Portland, Sussex Academic Press, 
2009. 

http://dx.doi.org/10.1080/03086530500411266
http://dx.doi.org/10.1080/03086530500411266
http://dx.doi.org/10.1093/tcbh/hwm018
http://dx.doi.org/10.1093/tcbh/hwm018
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http://doi.org/10.1080/14484528.2016.1162262
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como en este caso, repasan el acervo existente en los trabajos científicos sobre una determinada 
cuestión. Como apunta Gough, la revisión sistematizada de la literatura académica existente se 
justifica en la necesidad de compilar información relativa a un asunto específico con el fin de 
ponerlo a disposición de la comunidad científica de manera sintetizada10. 

Es necesario señalar que optamos por un enfoque historiográfico a partir de algunas 
evidencias bibliométricas. Nuestro objetivo es ofrecer las líneas generales temáticas de 
producción de los trabajos académicos sobre la historia de Gibraltar en la periodización señalada 
para enmarcarlos en una evolución diacrónica que permita contextualizar trabajos posteriores 
que puedan ser más detallados en uno u otro sentido. 

Para que este estudio bibliográfico cumpla con los requisitos de una revisión sistematizada 
debe hacer públicos los siguientes procedimientos, que forman parte del denominado framework 
SALSA: Search, Appraisal, Synthesis y Analysis11. Este marco de trabajo garantiza que los 
resultados de la revisión sean válidos y, además, reproducibles. 

De acuerdo con Lluís Codina, cada uno de estos pasos se puede explicar en función de sus 
objetivos y procedimientos. La búsqueda (Search) hace referencia a la necesidad de especificar 
cuáles han sido las bases de datos, las palabras clave, las ecuaciones de búsqueda y los criterios 
de filtro empleados (como el idioma, la fecha de publicación y la tipología, entre otros). La 
evaluación (Appraisal) es el reconocimiento de cómo se evalúan los trabajos que han sido 
localizados mediante la búsqueda. La síntesis (Synthesis) es la forma de presentar el trabajo de 
manera condensada. Por último, el análisis (Analysis) es la descripción y valoración general de 
los resultados12. 

El análisis expuesto ha partido de una primera selección de las bases de datos donde se iba 
a realizar la búsqueda. Debían contener bibliografía escrita en castellano y trabajos de los ámbitos 
de las humanidades y las ciencias sociales. Por ello, elegimos cuatro fuentes o vías de acceso a la 
información: el catálogo de la Biblioteca Nacional de España (BNE), la base de datos del ISOC, 
el portal de producción académica Dialnet y el buscador de publicaciones Google Scholar. Las 
principales palabras clave elegidas hacen referencia a términos genéricos relacionados con el 
periodo de la historia sobre el que se pretende localizar los trabajos publicados, pero también 
incluyen otros específicos sobre la historia de Gibraltar. Las palabras clave que hemos utilizado 
son: historia de Gibraltar, historiografía de Gibraltar, historia contemporánea de Gibraltar y 
siglo xx Gibraltar. Las palabras clave secundarias son: Primera Guerra Mundial, Guerra Civil 
española, Segunda Guerra Mundial, evacuación de Gibraltar, OTAN, posguerra mundial, Guerra 
Fría, franquismo, colonialismo, descolonización, Organización de las Naciones Unidas y ONU. 

 
 
 

10 Gough, David et. al., An Introduction to Systematics Reviews, Londres, Sage, 2012, pp. 1-7. 
11 Codina, Lluís, “No lo llame Análisis Bibliográfico, llámelo Revisión Sistematizada. Y cómo llevarla a cabo con 
garantías: Systematized Reviews+SALSA Framework”. «http://www.lluiscodina.com/revision-sistematica-salsa- 
framework/» [Consultado el 7 de noviembre de 2015]. 
12 Ibídem. 

http://www.lluiscodina.com/revision-sistematica-salsa-framework/
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Las ecuaciones de búsqueda con las palabras clave secundarias han surgido de su combinación 
con Gibraltar. 

A estas ecuaciones de búsqueda se han aplicado tres filtros. Con la aplicación del primero 
hemos prescindido de todos los resultados que no estuvieran publicados en castellano. El segundo 
atendía a la fecha de publicación, y se han incluido únicamente aquellos trabajos publicados en 
las últimas tres décadas, es decir, entre 1985 y 2015. El motivo es que, además de establecer una 
revisión sistematizada de los estudios recientes publicados acerca de la Historia de Gibraltar del 
siglo xx, se pretende analizar las tendencias historiográficas a lo largo de estos treinta últimos 
años con el fin de comparar las preferencias en las investigaciones contemporáneas. El tercer 
filtro es sobre la tipología de los documentos, para lo cual se han seleccionado exclusivamente 
aquellos resultados que arrojaban los libros y artículos publicados en revistas científicas. 

El segundo aspecto a referir en la manera de abordar el análisis es el de la evaluación. 
Los catálogos, portales y buscadores escogidos ofrecen garantías de que el material cumple 
con los pertinentes estándares de calidad. Los documentos localizados a través de la BNE son 
títulos editados y clasificados por su personal. En cualquier caso, el objeto de la búsqueda en el 
catálogo de la BNE son monografías, de manera que se hizo una segunda evaluación en la que 
se procedió a obtener información sobre los autores, para determinar su grado de implicación 
académica en la materia. Esta tarea se llevó a cabo también en los documentos seleccionados de 
Dialnet, ISOC y Google Scholar, al igual que la revisión final, consistente en la lectura crítica 
de las obras. 

La tercera parte de este marco de trabajo es la síntesis. En este artículo expondremos 
los resultados de una manera escueta, haciendo una referencia de cada uno de los textos 
seleccionados acompañada de una breve reseña. Para terminar, la última parte será el análisis, 
que comprende una valoración general y crítica de los resultados. 

 
 
 
2. Resultados: producción historiográfica española reciente sobre Gibraltar 

 
 

Tras aplicar la metodología expuesta en el apartado anterior, se ha seleccionado un total de 
treinta obras, entre monografías y artículos publicados en revistas académicas. Su enumeración 
y descripción va a ser temática, atendiendo a los periodos históricos sobre los que trata o, en su 
defecto, a qué materia de la historia se refiere si tiene un carácter temporal transversal. Dentro 
de cada apartado, las obras aparecen ordenadas por la fecha en la que fueron publicadas. 
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La historiadora Ballantine Perera publicó en 2010 un estudio acerca de las relaciones 
transfronterizas entre Gibraltar y España durante el siglo xix y los primeros años del siglo xx, 
concretamente hasta 1939. Las relaciones sociales, económicas y culturales entre ambos lados 
de la verja son, hoy en día, un tema de actualidad. El artículo se titula “Pablo Larios y el Royal 
Calpe Hunt como ejemplo de relaciones transfronterizas entre Gibraltar y España durante el 
siglo xix y principios del xx”13. En él pone de manifiesto que un personaje concreto, el Marqués 
de Marzales —Pablo Larios—, contribuyó notablemente a establecer vínculos políticos y 
sociales entre Gibraltar y España. Estas relaciones se basaban en una montería, la Royal Calpe 
Hunt, que estaba ubicada en Gibraltar pero realizaba sus cacerías en el Campo de Gibraltar. La 
presencia de Pablo Larios en la montería como miembro destacado era ventajosa para dicha 
organización. Al tratarse de una entidad de carácter militar, se generaban ciertos recelos entre 
la población local, y Larios contribuía a apaciguar las posibles tensiones, aunque ello no estuvo 
exento de problemas. En cualquier caso, el trabajo de Ballantine Perera supone una muestra 
relevante de cómo eran las relaciones sociales —al menos, en el ámbito de la llamada alta 
sociedad— durante los primeros años del siglo xx. 

La historiadora García Sanz ha publicado varios textos acerca de Gibraltar en el contexto 
de la Primera Guerra Mundial. En 2007 apareció el artículo “Gibraltar y su campo: Un estudio 
regional de las relaciones internacionales de España durante la Primera Guerra Mundial”14. En 
él, García Sanz expone el marco de actividades estratégicas realizadas por Reino Unido desde 
Gibraltar y las vincula con las relaciones económicas, políticas y sociales en su ámbito geográfico 
adyacente —especialmente, el Campo de Gibraltar—. Debido a todo ello, el Gobierno español 
tuvo que tomar posiciones diplomáticas y de inteligencia, que se detallan en el texto. 

En “Gibraltar 1914-1918: guerra y comercio aliado en el Mediterráneo”15, publicado en 
2010, analiza el papel de la colonia británica en la logística británica y también en el ámbito naval, 
ya que contribuía a mantener abiertas las comunicaciones y a defender las rutas comerciales 
una vez comenzó la guerra submarina. Por último, su libro La Primera Guerra Mundial en el 
Estrecho de Gibraltar: economía, política y relaciones internacionales16, de 2011, aborda de 
manera completa y general todas las vertientes referidas en el título, lo que la constituye en un 

 
 
 

13 Ballantine Perera, Jennifer, “Pablo Larios y el Royal Calpe Hunt como ejemplo de relaciones transfronterizas 
entre Gibraltar y España durante el siglo xix y principios del xx”, en Historia Contemporánea, 41 (2010), pp. 
345-371. 
14 García Sanz, Carolina, “Gibraltar y su campo: un estudio regional de las relaciones internacionales de España 
durante la Primera Guerra Mundial”, en Hispania. Revista Española de Historia, vol. 67, 226 (2007), pp. 567-598. 
15 García Sanz, Carolina, “Gibraltar 1914-1918: guerra y comercio aliado en el Mediterráneo”, en Historia 
Contemporánea, 41 (2010), pp. 291-319. 
16 García Sanz, Carolina, La Primera Guerra Mundial en el Estrecho de Gibraltar: economía, política y relaciones 
internacionales, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011. 
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compendio para la aproximación a este periodo histórico y la relación de Gibraltar con este 
acontecimiento. 

 
2.2 Guerra Civil española 

 
 

El historiador británico Alpert es el primero que aparece en el marco cronológico de 
las publicaciones, ya que el artículo al que aquí nos referimos se publicó en 1985 en Studia 
historica. Se tituló “Gibraltar y la Guerra Civil Española”17, y en él profundiza en las visiones 
acerca de la Guerra Civil española que tenían las autoridades gibraltareñas —que, según 
el texto, simpatizaban con los sublevados— y los civiles —gran parte de ellos de carácter 
obrero, contrarios al levantamiento—. Por tanto, este estudio resulta de interés para conocer las 
posiciones ideológicas y la toma de decisiones en Gibraltar dentro del marco de las relaciones 
internacionales —es decir, la posición de neutralidad declarada por Reino Unido y otras 
potencias—. 

En el año 1995 Del Castillo Navarro publicó un artículo acerca de las logias gibraltareñas 
durante la Guerra Civil española. Se tituló “Cinco logias gibraltareñas según los archivos de 
Salamanca”18. En él explica que en la documentación acerca de la masonería en Salamanca hay 
una serie de cartas que informan de la presencia de varias logias en Gibraltar en el año 1936, el 
del estallido de la contienda en España, que, al mismo tiempo, expandían su área de influencia 
en el Campo de Gibraltar. En el estudio señala el número de documentos disponibles, así como 
un contraste con otras fuentes documentales para evaluar la veracidad del contenido de las 
misivas archivadas. 

El autor Escuadra Sánchez publicó en 1997 “Gibraltar 1937: Encuentros germano- 
británicos durante la Guerra Civil Española”19, un artículo en el cual relata que Gibraltar 
era un punto de encuentro clave para las relaciones entre alemanes y británicos. El artículo 
aborda con profusión el funeral celebrado en el Peñón en 1937 por las víctimas del acorazado 
alemán Deutchsland, atacado por la aviación republicana. El ambiente de cordialidad de dichos 
actos culminó con un discurso de agradecimiento en nombre de Adolf Hitler y la entrega de 
condecoraciones alemanas a las autoridades de Gibraltar. 

El historiador Ponce Alberca ha publicado varios trabajos relacionados con la Guerra 
Civil española y Gibraltar. En 2001 dedicó el artículo “La Guerra Civil Española y Gibraltar. 
Los refugiados españoles en el Peñón”20 a los españoles de amplio espectro ideológico que 

 
17 Alpert, Michael, “Gibraltar y la Guerra Civil Española”, en Studia historica. Historia contemporánea, 3 (1985), 
pp. 91-101. 
18 Del Castillo Navarro, Luis Alberto, “Cinco logias gibraltareñas según los archivos de Salamanca”, en Almoraima. 
Revista de Estudios Campogibraltareños, 13 (1995), pp. 425-437. 
19 Escuadra Sánchez, Alfonso, “Gibraltar 1937: Encuentros germano-británicos durante la Guerra Civil Española”, 
en Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, 17 (1997), pp. 281-293. 
20 Ponce Alberca, Julio, “La Guerra Civil Española y Gibraltar. Los refugiados españoles en el Peñón”, en 
Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, 25 (2001), pp. 387-402. 
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buscaron asilo en Gibraltar huyendo de la guerra, a las dificultades que tuvieron allí, así como 
a las que generaron a las autoridades de la Roca. De manera posterior publicó otros textos 
relacionados con Gibraltar y la contienda. En primer lugar, un artículo titulado “Andalucía, 
Gibraltar y la Guerra Civil”21, en el que realiza un repaso por los principales hitos políticos 
y sociales que relacionaron Andalucía con Gibraltar durante el conflicto. Por otro lado, una 
monografía que se tituló Gibraltar y la Guerra Civil Española. Una neutralidad singular22, 
publicada en 2010, y en la cual hace un estudio exhaustivo desde una perspectiva amplia. Por 
último, en un artículo aparecido el mismo año, “La Guerra Civil y el Peñón de Gibraltar”23 
analiza de manera específica los cambios producidos en la vida en Gibraltar debido a la guerra 
en España, tanto en un sentido comercial como social, ya que las relaciones vecinales entre 
ambos territorios eran fluidas, especialmente intensas en los ámbitos laboral y familiar. 

También sobre la Guerra Civil española ha trabajado Algarbani Rodríguez. En “Gibraltar 
y la política británica en la Guerra Civil Española”24, publicado en 2001, responde a dos 
cuestiones: la actitud política del Gobierno británico ante la sublevación militar del 18 de 
julio de 1936 y el papel jugado por Gibraltar en las relaciones entre Reino Unido y los dos 
bandos contendientes (republicano y franquista). Para ello realiza un análisis de las relaciones 
económicas entre ambos Estados, de los intercambios comerciales, de datos sociológicos como 
la población gibraltareña que residía en localidades españolas —tanto del Campo de Gibraltar 
como fuera de esta región— y de aproximaciones diplomáticas con ambos bandos. 

España Rodríguez publicó en 2002 “La política británica en el Peñón entre julio y 
septiembre de 1936: Gibraltar al empezar la Guerra Civil”25. En este texto explica cuáles 
fueron las posturas del Gobierno británico sobre Gibraltar respecto a la contienda española, ya 
que se interesó por ella desde el primer momento por sus implicaciones estratégicas y por las 
dificultades en la política exterior europea derivadas de la misma. El autor nos recuerda que el 
dominio británico en el Mediterráneo venía determinado, en gran medida, por su control desde 
Gibraltar y Suez, en ambos extremos, por lo que le preocupaba por la inestabilidad en este 
espacio geográfico. 

Por su parte, Jiménez Martínez ha publicado respecto a los refugiados en Gibraltar. En el 
artículo titulado “Refugiados en Gibraltar (1936-1946)”26 aborda un periodo que comienza poco 
antes del comienzo de la Guerra Civil española y llega hasta 1946. Describe las dificultades 
para ofrecer cifras exactas sobre el número de personas que se exiliaron y también las que tuvo 
21 Ponce Alberca, Julio, “Andalucía, Gibraltar y la Guerra Civil”, en Andalucía en la Historia, 15 (2007), pp. 77-83. 
22 Ponce Alberca, Julio, Gibraltar y la Guerra Civil Española. Una neutralidad singular, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2010. 
23 Ponce Alberca, Julio, “La Guerra Civil y el Peñón de Gibraltar”, en Historia Contemporánea, 41 (2010), pp. 
321-343. 
24 Algarbani Rodríguez, José Manuel, “Gibraltar y la política británica en la Guerra Civil Española”, en Almoraima. 
Revista de Estudios Campogibraltareños, 21 (2001), pp. 403-412. 
25 España Guerrero, José, “La política británica en el Peñón entre julio y septiembre de 1936: Gibraltar al empezar 
la Guerra Civil”, en Historia 16, 318 (2002), pp. 54-77. 
26 Jiménez Martínez, María Dolores, “Refugiados en Gibraltar (1939-1946)”, en Andalucía en la Historia, 43 
(2014), pp. 8-13. 
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el Gobierno gibraltareño en los primeros momentos del conflicto, debido a la excepcionalidad 
de las circunstancias. Esto, además, coincidió con que, una vez terminada la contienda, en 1940 
empezó la evacuación de la población civil de Gibraltar, lo que complicó la permanencia de los 
exiliados españoles en el Peñón y llevó a muchos de ellos a ser también evacuados. 

 
2.3 Segunda Guerra Mundial 

 
 

El historiador Escuadra Sánchez, en el año 1997, publicó la monografía que de manera más 
general aborda las relaciones entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar durante la Segunda Guerra 
Mundial: A la sombra de la Roca: la Segunda Guerra Mundial desde el Campo de Gibraltar27. 
Este trabajo no es una aportación exclusivamente local al conocimiento del conflicto, sino que 
relaciona los ataques dirigidos a Gibraltar por parte de la aviación italiana —incluyendo las 
bombas que cayeron, por error, en La Línea de la Concepción, territorio español limítrofe con 
Gibraltar—, las actuaciones de espionaje por parte de los alemanes así como las actividades de 
sabotaje llevadas a cabo en el Peñón y también en el Campo de Gibraltar. 

Por su parte, Gordon en “El papel de España en la derrota de la Alemania nazi durante 
la Segunda Guerra Mundial”28, publicado en el año 2000, defiende que la actuación de España 
en la Segunda Guerra Mundial fue más destacada de lo que habitualmente se reconoce. Su 
argumento se fundamenta en que la no intervención de España en los planes alemanes de cierre 
del Mediterráneo en el Estrecho contribuyó notablemente a que el Eje no pudiera dominar 
completamente esta importante área de influencia, algo que favoreció a su debilitamiento. 
El artículo se centra en las negociaciones entre España y Alemania, principalmente en las 
conversaciones de Hendaya. 

Ros Agudo publicó en 2001 un trabajo centrado en el estudio de las actuaciones ocultas 
planificadas por España sobre Gibraltar en los albores de la Segunda Guerra Mundial. El texto se 
tituló “Preparativos secretos de Franco para atacar Gibraltar (1939-1941)”29. Su autor sostiene 
que existían planes por parte del Gobierno español para tomar Gibraltar y cerrar el Estrecho 
mucho antes de la preparación de la famosa Operación Félix, que los alemanes diseñaron para 
la conquista de dicho territorio. 

Avanzamos hasta el año 2002, cuando el ya mencionado historiador Alpert publicó 
“Operaciones secretas inglesas en España durante la Segunda Guerra Mundial”30. En este 
artículo se dedicó a desgranar algunas actuaciones de inteligencia por parte de los británicos 

 
27 Escuadra Sánchez, Alfonso, A la sombra de la Roca: la Segunda Guerra Mundial desde el Campo de Gibraltar, 
Córdoba, Fundación Municipal de Cultura, 1997. 
28 Gordon, Bertram, “El papel de España en la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial”, 
en Studia historica. Historia contemporánea, 18 (2000), pp. 249-282. 
29 Ros Agudo, Manuel, “Preparativos secretos de Franco para atacar Gibraltar (1939-1941)”, en Cuadernos de 
Historia Contemporánea, 23 (2001), pp. 299-314. 
30 Alpert, Michael, “Operaciones secretas inglesas en España durante la Segunda Guerra Mundial”, en Espacio, 
Tiempo y Forma, 15 (2002), pp. 455-472. 
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en el contexto de esta guerra internacional, dirigidas a mantener la seguridad de Gibraltar 
averiguando quiénes eran espías españoles al servicio del Reich a través de la Abwehr 
—organización de inteligencia militar alemana— y contrarrestar las actuaciones de agentes 
alemanes en el Estrecho de Gibraltar. 

Por último, sobre la Segunda Guerra Mundial cabe mencionar a Sáez Rodríguez, 
quien publicó en 2011 un artículo sobre el sistema de defensa construido por España en el 
Campo de Gibraltar, titulado “España ante la Segunda Guerra Mundial. El sistema defensivo 
contemporáneo del Campo de Gibraltar”31. Sin embargo, este fue construido en mayo de 1939, 
antes del comienzo de la contienda mundial, debido a una interpretación inexacta por parte del 
espionaje militar de Franco en Gibraltar de movimientos navales franceses y británicos en el 
área del Estrecho en un contexto internacional de tensión creciente. 

 
2.4 Franquismo 

 
 

El periodo del franquismo coincide en este estudio, en sus primeros años, con los de la 
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en este apartado hemos considerado los trabajos que 
trataron exclusivamente sobre las relaciones hispanobritánicas durante este periodo. 

En 2004, Labarta Rodríguez-Maribona publicó “Las relaciones hispano-británicas 
bajo el franquismo, 1950-1973”32, donde explica cómo fueron las relaciones internacionales 
entre España y Reino Unido durante un periodo en el que se osciló entre el acercamiento y 
la reivindicación de Gibraltar. Este estudio toma en consideración el contexto en el que se 
desarrollaron dichas relaciones. Por un lado, España no cejaba en su histórica reclamación, 
pero también pretendía los acercamientos a la comunidad internacional, de la que la dictadura 
franquista se vio excluida al menos en los primeros lustros. 

En un sentido también vinculado a las relaciones internacionales Romero Bartumeus 
publicó en 2009 “El cierre del consulado general de España en Gibraltar (30 de abril de 1954)”33. 
En este artículo explica cómo se produjo el cierre del consulado general de España en Gibraltar. 
Se trata de un acontecimiento relevante de la década de los años cincuenta en las relaciones 
entre España y Reino Unido sobre Gibraltar, punto de partida además de una estrategia que se 
materializaría en una serie de actuaciones dirigidas a la reivindicación de Gibraltar por parte de 
España. 

 
 
 
 
 

31 Sáez Rodríguez, Ángel, “España ante la Segunda Guerra Mundial. El sistema defensivo contemporáneo del 
Campo de Gibraltar”, en Historia Actual Online, 24 (2011), pp. 29-38. 
32 Labarta Rodríguez-Maribona, Carolina, “Las relaciones hispano-británicas bajo el franquismo, 1950-1973”, en 
Studia historica. Historia contemporánea, 22 (2004), pp. 85-104. 
33 Romero Bartumeus, Luis, “El cierre del consulado general de España en Gibraltar (30 de abril de 1954)”, en 
Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, 38 (2009), pp. 351-361. 
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Por su parte, Marquina Barrio publicó en 2009 “La pista de aterrizaje de Gibraltar y la 
base militar”34, artículo en el que explica las funciones militares de la controvertida pista de 
aterrizaje de Gibraltar, disputada desde el ámbito jurídico internacionalista por estar ubicada en 
la llamada zona neutral, un territorio no cedido en Utrecht. Esta pista tuvo un papel relevante 
durante la Segunda Guerra Mundial en la estrategia militar británica. En el artículo se resumen 
las posiciones institucionales españolas al respecto de dicha construcción, que se manifestaron, 
incluso, durante la Guerra Civil Española por parte del Gobierno franquista. 

La historiadora Langa Nuño35, de manera más reciente, se ha preocupado en estudiar la 
imagen que tenían los habitantes del Campo de Gibraltar sobre los habitantes del Peñón antes y 
después de un acontecimiento histórico que marcaría la vida política y social de esta región: el 
cierre de la verja en 1969. Su artículo “A través del espejo: la imagen de los gibraltareños a este 
lado de la frontera”, publicado en 2010, es una investigación relevante puesto que, a través de 
la prensa, aproxima una visión sociológica de la cuestión de Gibraltar. 

Precisamente sobre este mismo episodio encontramos el artículo de Rafael Sánchez 
Mantero también publicado en 201036. En él analiza las posiciones de los periódicos editados 
en Gibraltar en 1969 sobre la decisión unilateral del Gobierno de España de cerrar la frontera. 
Considera este autor que este acontecimiento fue decisivo para dificultar la consecución de un 
acuerdo sobre la soberanía de Gibraltar por parte de España. 

 
2.5 Temáticas de periodización amplia 

 
 

En este último apartado no atendemos a una división temática, ni siquiera cronológica. 
El motivo es que referiremos aquí obras que tratan asuntos en diferentes periodos del siglo xx. 

Uxo Palasi publicó en 1987 acerca de las aguas de la bahía de Algeciras37. En este 
artículo continúa un análisis anterior de esa cuestión durante el siglo xix y las disputas entre las 
autoridades británicas y españolas acerca de los límites marítimos de Gibraltar. Señala el autor 
las controversias producidas durante los primeros cuarenta años de la centuria, sobre todo en 
relación con las necesidades bélicas del Reino Unido a causa de la Segunda Guerra Mundial. 
Su descripción prosigue con un segundo periodo que terminaría en el año 1966 y con un tercero 
que ocuparía los veinte años anteriores a la fecha de publicación del artículo. También se ocupa 
el autor de abordar la cuestión del contrabando marítimo y los servicios de vigilancia dedicados 
a ello. 

 
 

34 Marquina Barrio, Antonio, “La pista de aterrizaje de Gibraltar y la base militar”, en UNISCI Discussion Papers, 
19 (2009), pp. 220-235. 
35 Langa Nuño, Concha, “A través del espejo: la imagen de los gibraltareños a este lado de la frontera”, en Historia 
Contemporánea, 41 (2010), pp. 391-412. 
36 Sánchez Mantero, Rafael, “Desde el otro lado de la Verja (los gibraltareños y el bloqueo de Gibraltar)”, en 
Historia Contemporánea, 41 (2010), pp. 373-390. 
37 Uxo Palasi, José, “Gibraltar (Las aguas de la bahía en el siglo xx)”, en Revista General de Marina, 213 (1987), 
pp. 151-160. 
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Los historiadores Torremocha Silva y Humanes Jiménez publicaron en 1989 un trabajo de 
carácter general y recopilatorio dentro de la disciplina de la historia económica con el título de 
Historia económica del Campo de Gibraltar38. Se trata del tercer volumen de una obra que trata 
la historia económica de esta región desde la Edad Antigua hasta el periodo contemporáneo. 
Aunque no se dedica en exclusiva a la situación económica de Gibraltar, es una obra recomendada 
para abordar este periodo histórico puesto que permite establecer comparaciones y comprender 
las relaciones económicas entre la colonia británica y el territorio español. 

En 1991, Portero Rodríguez publicó “El problema de Gibraltar, tres siglos de 
reivindicaciones, tensión y guerras: el contencioso gibraltareño, 1936-1991”39. En este artículo 
repasa de manera concreta los aspectos del contencioso de Gibraltar desde los años de la Guerra 
Civil española hasta el año de publicación del artículo, es decir, 1991. 

En el año 2001 se publicó una obra de De Piniés y Rubio, La descolonización española en 
las Naciones Unidas40. En ella, el diplomático español proporcionaba una definición jurídica de 
Gibraltar y narraba la evolución de dicho contencioso a lo largo de la historia contemporánea, 
centrándose especialmente en los planteamientos de descolonización promovidos por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. A 
pesar de no tratarse de una obra puramente historiográfica, sí resulta pertinente señalarla en este 
artículo debido a que recoge de manera detallada resoluciones y actuaciones sobre Gibraltar, 
una zona que, además, estaba presente en todos los procesos de descolonización en la ONU 
sobre los territorios españoles. 

También referimos la obra de Sepúlveda Gibraltar, la razón y la fuerza41, publicada en 
2004, donde realiza un estudio de la historia de Gibraltar desde antes de que comenzara la 
presencia inglesa en el Peñón, es decir, desde 1704, hasta cuestiones más actuales como las 
resoluciones de la ONU y los diferentes intentos de acuerdo. En ella, el autor no se presta a 
sustentar reivindicaciones concretas sino que trata de recoger la historia de ese territorio y de 
todas las personas que lo han poblado. Por tanto, se trata de una obra que aborda de manera 
general toda la historia de Gibraltar y en la que dedica algunos apartados a la historia del siglo 
xx, a la cual prestamos especial atención en este estudio. 

Por último, Téllez publicó en 2005 Gibraltar en el tiempo de los espías42, una monografía 
acerca del espionaje en Gibraltar, concretamente desde el comienzo de la Guerra Civil española 
hasta que finalizó la Segunda Guerra Mundial. En esta obra repasa las principales operaciones 
de inteligencia desarrolladas en el Peñón en este periodo histórico. 

 
38 Torremocha Silva, Antonio y Francisco Humanes Jiménez, Historia económica del Campo de Gibraltar. Vol. 3: 
Edad Contemporánea, Algeciras, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar, 
1989. 
39 Portero Rodríguez, Florentino, “El problema de Gibraltar, tres siglos de reivindicaciones, tensión y guerras: el 
contencioso gibraltareño, 1936-1991”, en Historia 16, 187 (1991), pp. 60-72. 
40 Piniés, Jaime de, La descolonización española en las Naciones Unidas: Guinea Ecuatorial, Ifni, Sahara 
Occidental, Gibraltar y las Naciones Unidas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. 
41 Sepúlveda, Isidro, Gibraltar, la razón y la fuerza, Madrid, Alianza Editorial, 2004. 
42 Téllez, Juan José, Gibraltar en el tiempo de los espías, Barcelona, Andalucía Abierta, 2005. 
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Tabla 1. Trabajos sobre historia de Gibraltar en el siglo xx publicados en castellano (1985-2015) 

 
Años Número de obras 

1985-1990 3 
1991-1995 2 
1996-2000 4 
2001-2005 8 
2006-2010 10 
2011-2015 3 

Total 30 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 

Tabla 2. Tipología de trabajos sobre historia de Gibraltar en el siglo xx publicados en castellano (1985-2015) 
 

Tipo de obra Cantidad 
Artículos 23 

Monografías 7 
Total 30 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Tabla 3. Número de artículos sobre historia de Gibraltar en el siglo xx publicados en castellano según revistas 
(1985-2015) 

 
Revista Cantidad 

Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños 5 
Historia Contemporánea 5 

Studia Historica. Historia Contemporánea 3 
Andalucía en la Historia 2 

Historia 16 2 
Cuadernos de Historia Contemporánea 1 

Espacio, Tiempo y Forma 1 
Hispania. Revista Española de Historia 1 

Historia Actual Online 1 
Revista General de Marina 1 

UNISCI Discussion Papers 1 
Total 23 

 
Fuente: elaboración propia 
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El interés de la historiografía publicada en castellano referida a la historia de Gibraltar en 
el siglo xx se refleja en obras de elevado interés académico sobre periodos de gran importancia 
para el Peñón, pero también para el Campo de Gibraltar o incluso para el conocimiento de 
la historia de España y sus relaciones internacionales contemporáneas. Antes de reseñar las 
principales conclusiones de este estudio, es preciso recordar que hemos seguido una metodología 
concreta, la de la revisión sistematizada, detallada en el segundo apartado. Esto favorece que 
los textos tengan unos estándares de calidad aceptables y, además, que otros investigadores 
puedan reproducir dichas búsquedas en las mismas bases de datos. Pero, al mismo tiempo, ello 
puede provocar que, al seleccionar las fuentes de análisis, algunas publicaciones que hayan 
aparecido en medios de comunicación y en otras revistas o editoriales que no se encuentran 
en los índices en los que se ha realizado la exploración hayan quedado fuera de la muestra. En 
cualquier caso la relevancia de la selección de fuentes secundarias y los criterios de pertinencia 
aplicados permiten contrastar la validez de los resultados expuestos. 

En este sentido, los periodos más estudiados por la historiografía en castellano sobre 
Gibraltar en las últimas tres décadas han sido la Guerra Civil española y la Segunda Guerra 
Mundial. A pesar de ello todavía quedan importantes lagunas acerca de estos eventos, sobre 
todo en los ámbitos social y cultural. Por ejemplo, la evacuación de Gibraltar durante la Segunda 
Guerra Mundial es un tema escasamente estudiado desde el ámbito historiográfico español, no 
así desde el británico, donde Finlayson es una de las referencias claras43. 

También hay un desarrollo potencial de estudios referido a los años previos a la Guerra 
Civil española, concretamente al conocido como periodo de entreguerras, así como de otros 
tiempos posteriores, especialmente del primer franquismo. Si nos centramos en disciplinas 
especializadas de la historia, sobre todo las citadas historia social y cultural son espacios que 
la historiografía española no ha tratado de manera concreta en lo referido a esta cuestión, si 
bien las investigaciones británicas —impulsadas principalmente desde grupos de investigación 
radicados en Gibraltar— ya han comenzado a otorgar un espacio lugar propio a las mismas, 
sobre todo tomando en cuenta herramientas de la historia oral. Un ejemplo es el proyecto de 
investigación “Bordering on Britishness”, financiado por el UK Economic and Social Research 
Council en colaboración con la Biblioteca Garrison de Gibraltar y la Universidad de Essex, 
cuyo objetivo es profundizar sobre la identidad gibraltareña apoyándose en técnicas de la 
historia oral. 

 
 
 

43 Finlayson, Thomas James, The Fortress Came First. The story of the civilian population of Gibraltar during the 
Second World War, Gibraltar, Gibraltar Books, 2000. 
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Es difícil establecer los motivos que han llevado a los autores que han publicado en 
castellano sobre este periodo histórico a la selección de temas, y también es arriesgado apuntar 
a unas causas concretas, pero no parece casual que la Guerra Civil española sea uno de los 
aspectos que, en relación con Gibraltar, ha abordado más intensamente la historiografía. Sin 
embargo, no podemos establecer un paralelismo claro con, por ejemplo, el desarrollo de la 
Ley de Memoria Histórica ni con la creación de la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica, ya que las publicaciones acerca del conflicto se extienden a lo largo de las 
tres décadas del estudio, ya que la primera es de 1985 y la última de 2014. 

Sí parece evidente que la mayoría de las publicaciones recogidas en este estudio abordan 
la historia de Gibraltar teniendo en cuenta la perspectiva española. Es decir, normalmente no 
estudian cambios sociales o políticos exclusivos de Gibraltar, sino que lo hacen en relación con 
España o poniendo el foco en las relaciones entre gibraltareños y españoles. De ello se deduce 
que la historiografía en castellano trata de responder a las preguntas existentes sobre cómo han 
afectado los acontecimientos de Gibraltar en España, o al menos la interrelación entre el Peñón 
y los acontecimientos nacionales o internacionales de relevancia según los diferentes periodos. 

No obstante, como decimos, sí resulta llamativa la escasez de publicaciones en castellano 
sobre la evacuación de la población civil de Gibraltar, que comenzó en 1940 y terminó en 
1951. Esta extrañeza se justifica en que no fue solo un acontecimiento muy relevante para la 
vida social y política de Gibraltar, sino también para la del Campo de Gibraltar. Además, de 
manera indirecta, se trata de un hecho histórico que ha contribuido al desarrollo de la cuestión 
de Gibraltar, en tanto que tras la repatriación de los evacuados aumentó la presión gibraltareña 
por tener una mayor autonomía política respecto a la metrópoli. 

En general las publicaciones sobre Gibraltar —no sólo en castellano, que han sido las 
estudiadas aquí— suelen ser observadas con un criterio de prevención acerca de su posible 
intencionalidad política. Por eso, son habituales los prólogos indicando claramente que se trata 
de obras no tendenciosas, que no persiguen ninguna justificación política ni están alineadas con 
posturas ideológicas. Las obras seleccionadas en este estudio entran en el grupo de aquellas 
obras historiográficas que tratan de explicar la historia de Gibraltar con la utilización de fuentes 
primarias y bibliografía lo suficientemente amplia como para que se puedan considerar como 
textos rigurosos. 

En definitiva, como resultados generales de este trabajo exploratorio podemos sostener 
que en los últimos treinta años la producción académica en castellano acerca de la historia de 
Gibraltar en el siglo xx no ha sido muy numerosa ni constante. Si nos fijamos en la cronología, 
el periodo en el que se produjo una mayor concentración de publicaciones fue el de 2006 a 2010 
(precedido asimismo por un lustro anterior de renovado interés), mientras que hay evidentes 
vacíos de producción en los primeros años noventa. La diferencia del número de publicaciones 
en el periodo señalado respecto a los restantes se debe, en parte, a que se publicó en 2010 
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un número monográfico de la revista Historia Contemporánea, el 41, dedicado a la historia 
de Gibraltar. Pero también debemos considerar que coinciden en este lustro las posiciones de 
acercamiento entre España y Gibraltar gracias a la firma del Acuerdo de Córdoba en 2006. 
Ello pudo llevar a que algunas publicaciones académicas, como Historia Contemporánea, 
se interesaran por publicar textos que permitieran comprender mejor algunos aspectos del 
contencioso. como, en el caso que nos ocupa. 

El llamado Foro Tripartito de Diálogo, establecido en el Acuerdo de Córdoba, fue abolido 
en el año 2011 con el cambio de Gobierno español. Sin embargo, entre 2006 y 2010 hubo 
una intensa actividad negociadora y momentos de aproximación cultural y social entre ambos 
lados de la Verja, lo que pudo haber motivado un mayor incremento de la actividad académica 
y editorial. A partir de ese momento, sí se percibe un ligero aumento de las publicaciones de 
carácter jurídico ―no analizadas en el presente trabajo―, incluso con la creación de nuevas 
revistas como Cuadernos de Gibraltar-Gibraltar Reports, que nació en 2015. De esto podemos 
deducir que en los años de mayor cooperación sociocultural aumentó el interés por conocer 
aspectos históricos de la cuestión gibraltareña, mientras que con el cierre de las negociaciones 
y el distanciamiento de las posiciones gubernamentales, ha incrementado la necesidad de editar 
publicaciones de índole jurídica, que sirvan para documentar y hacer comprensible algunos 
aspectos del contencioso. 

También hay que hacer mención a que desde la fundación del Instituto de Estudios 
Campogibraltareños en el año 1991 se impulsó el estudio del Campo de Gibraltar a través 
de diferentes secciones —que se corresponden con diferentes áreas de conocimiento—, y 
precisamente la sección primera es la de geografía e historia. La revista que edita, Almoraima. 
Revista de Estudios Campogibraltareños, ha publicado la mayor parte de los artículos encontrados 
sobre la cuestión. Este instituto mantiene una amplia actividad académica, fundamentalmente 
jornadas de estudio y la edición de la citada revista. 

Las publicaciones españolas que en los últimos treinta años han prestado una mayor 
atención a la historia de Gibraltar en el siglo xx, por tanto, han sido Almoraima. Revista de 
Estudios Campogibraltareños e Historia Contemporánea, con cinco artículos cada una. Le 
siguen las revistas Studia Historica. Historia Contemporánea con tres artículos y Andalucía en 
la Historia e Historia 16 con dos artículos cada una, estas últimas como publicaciones de corte 
más divulgativo. Las restantes publicaciones solo han editado un texto relacionado con esta 
temática. Las monografías han sido menos numerosas que los artículos, como es habitual en las 
formas de producción académica recientes, contabilizándose solo siete. 

En cuanto a la procedencia de los autores, de los 23 investigadores que han publicado 
trabajos en castellano, solo tres tienen un origen diferente al español: Gordon, estadounidense, y 
Alpert y Ballantine Perera, ambos británicos. Por otro lado, casi todos los estudios son de autores 
individuales (salvo el de Torremocha y Humanes), y se encuentran algunos casos concretos de 
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producción intensiva sobre la cuestión, como el propio Alpert (dos trabajos), Carolina García 
Sanz (tres trabajos) y, especialmente, Julio Ponce Alberca (cuatro trabajos). 

Cabe apuntar como reflexión final que, a pesar de que los estudios historiográficos 
publicados en castellano sobre el Gibraltar del siglo xx todavía son escasos44, sí aparece como 
una parcela de estudios con interés creciente. En este sentido, convendría alejar la atracción 
hacia este objeto de estudio de las situaciones coyunturales en cuanto a las disputas o avances 
de acuerdos en torno al Peñón, como así sugieren algunos de los resultados expuestos, toda vez 
que la relevancia de Gibraltar en el estudio de la historia contemporánea española lo amerita 
más allá de circunstancias políticas cambiantes que rodean al contencioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Del periodo anterior a 1985 puede citarse, aunque no haya sido objeto de análisis de este trabajo, la obra de Hills, 
George, El peñón de la discordia: Historia de Gibraltar, Madrid, Librería Editorial San Martín, 1974. 


