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Joseba Agirreazkuenaga y Eduardo Alonso (Eds.). The  Basque

fiscal systems. History, current status and future perspectives.
Reno (EE.UU.), University of Nevada, 2014, 292 págs., ISBN:
978-1-935709-46-6.

Un destacado grupo de profesionales pertenecientes a diver-
sas áreas: banca, política o universidad, han contribuido con sus
trabajos a conformar el libro que se  presenta. La obra es fruto de
la colaboración entre el Centro de Estudios Vascos de la Universi-
dad de Nevada y  un grupo de investigación de la  Universidad del
País Vasco, Prosoparlam, aunque también en menor medida han
intervenido diversas instituciones vizcaínas.

La obra está divida en 3 partes, la primera preceptiva y  casi obli-
gatoria en todo trabajo de historia, económica en este caso, recuerda
la historia del Concierto Económico después su aparición en febrero
de 1878 tras la anterior abolición de los fueros vascos, aunque en
uno de los trabajos el autor sitúa el inicio de su historia en 1793,
hasta el comienzo de la Guerra Civil, momentos antes de ser abolido
en 2 de las 3 provincias vascas. Es conocido que  solamente Álava
conservó la  vigencia del Concierto a  lo largo del franquismo. Por
eso, otro de los autores de los trabajos de esta primera parte cen-
tra su interés en recordar lo sucedido tras la restauración en las
3 provincias vascas en 1981, años después de la restauración de la
democracia.

Diferentes cuestiones preocupan a  los autores de la segunda
parte de la obra. También es cierto que la procedencia de los autores
es diversa (universidad y banca). El interés de esta serie de traba-
jos se centra en conocer la opinión que provoca este sistema en  la
sociedad. También puede consultarse en esta segunda parte un tra-
bajo sobre la historia de una asociación ligada a  la Diputación Foral
de Bizkaia que trabaja desde hace algo más  de 10 años a  favor de

este sistema, con el objetivo principal de dar a  conocer un sistema
sobre el que existe un importante desconocimiento.

Los  3 trabajos que se agrupan en  la  tercera parte de esta obra
tienen un denominador común, sus autores son juristas de forma-
ción, aunque su lugar de trabajo sea diferente. Ellos se centran en
diferentes cuestiones legales relacionadas con el sistema consti-
tucional que protege este sistema económico en  el sistema legal
español.

El libro cubre un hueco en  la historiografía existente hasta este
momento sobre este  sistema que regula las  relaciones económicas
entre el País Vasco y España, ya que trata temas de análisis como los
de la tercera parte escasamente desarrollados hasta este momento.
La variedad de los autores de los trabajos en  cuanto a formación
y  lugares de trabajo es  también un elemento a  tener en cuenta y
valorar. No solo el personal de la  universidad ha participado con
sus trabajos, sino otras personas que desarrollan su actividad en  la
banca, política o judicatura.

Por estas razones creemos que el libro señalado es  de indu-
dable interés para todas las personas interesadas en este sistema
económico. No necesariamente deben ser académicos, sino que
pueden ser personas procedentes de ámbitos laborales diferentes
como se ha comprobado en los trabajos que componen la obra,
las que  se acerquen a  la misma, y así poder conocer las principa-
les características del pasado, el presente y el futuro de un sistema
económico con una extensa historia.

Begoña Villanueva García
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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Fernando Rodríguez. Vidrala. 50 años de  pasión por el vidrio.
Madrid, LID, 2015, 183 págs., ISBN: 78-84-8356-666-4.

Fernando Rodríguez ofrece en esta obra un recorrido por los
50 años de historia de Vidrieras de Álava S. A. –Vidrala–, una
compañía española de origen familiar, hoy líder internacional en
la industria de la fabricación de envases de vidrio. El libro sigue
un orden cronológico y  se  estructura en 8 capítulos que repasan
la trayectoria de la empresa desde sus orígenes en 1965 hasta la
actualidad.

El autor abre el libro situando al lector en el marco histórico
en que se gestó el nacimiento de Vidrala, e  incluye una géne-
sis de la historia familiar del fundador, Isidoro Delclaux Aróstegui
(abuelo del actual presidente). La fundación de Vidrala se enmarca
dentro del proceso de desarrollo de Vidrieras de Llodio S. A.
–Villosa–, que se dedicaba desde su fundación, en 1934, a  la fabri-
cación de vidrio plano. Treinta años después del  arranque de esta
compañía, Isidoro Delclaux decidió emprender otro negocio, dedi-
cado a la fabricación de botellas de vidrio, y  fundar así Vidrala.
El empresario era consciente del  progreso económico que España
experimentaba, y  sabía que la fabricación de vidrio hueco tendría
buenas perspectivas de crecimiento dado el cambio en los hábitos
de las clases medias, el aumento del consumo y el incremento de la
demanda de envases por las empresas de vino de La Rioja, con las
que tenía un contacto cercano.

Isidoro Delclaux puso en manos de su hijo, Carlos Delclaux
Oraa, el arranque de la nueva compañía. El mercado de las bote-
llas de vidrio era ciertamente desconocido, de modo que padre

e  hijo decidieron incorporar al  negocio un capital humano de
gran valor estratégico: un veterano de la competencia, Francisco
Zorrilla, y un ingeniero recién titulado, José Ángel Irazábal, que
fueron –especialmente el segundo– los protagonistas operativos
de la historia. Vidrala inició sus operaciones con una fábrica de
pocas dimensiones habilitada con un horno también pequeño,
barato, de corta vida útil pero de elevado consumo energético, un
problema de escasa relevancia en unos tiempos en los que el com-
bustible todavía era  barato. Así, la compañía optó inicialmente por
una estrategia de crecimiento que primaba la capacidad de produc-
ción frente a  la eficiencia y que resultó exitosa durante su primer
decenio de existencia, al tiempo que la empresa profundizaba su
profesionalización y formalizaba su estructura organizativa.

La crisis del  petróleo supuso una forzosa reconversión del
modelo productivo. Los sectores maduros de la industria, inclu-
yendo el de Vidrala, que eran intensivos en  mano de obra, energía y
materias primas, entraron en una profunda crisis. Su sorteo implicó
la adopción de una nueva tecnología, más  eficiente, y de un proceso
de producción ciertamente innovador, importado de Alemania,
basado en el prensado y posterior soplado del vidrio.

Cuando la  crisis  de los setenta parecía atajada, la empresa sufrió
otro serio varapalo: las inundaciones de 1983, una catástrofe natu-
ral que afectó a Bilbao y otras localidades vizcaínas y de la cuenca
del Nervión. Llodio, la localidad en la que estaba asentada la fábrica
de Vidrala, fue una de las más  castigadas. La compañía no  recuperó
la plena producción hasta 2 meses después del desastre.

Retomada la normalidad, Vidrala emprendió su proceso de
diversificación y expansión, primero en el mercado doméstico y,
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más  tarde, con el salto internacional. La expansión fuera de las
fronteras del País Vasco arrancó con la construcción de una nueva
planta en la localidad albaceteña de Caudete. El incipiente mercado
del vino, su producción conservera, aceitera y  de zumos, sumado a
unas buenas comunicaciones por carretera y  ferrocarril, hacían de
este enclave el ideal para albergar la nueva fábrica. Corría el año
1989 y había nacido Crisnova. Dos años más  tarde, Vidrala vivió su
primer relevo generacional: Álvaro Delclaux Barrenechea sucedió
a su primo Carlos Delclaux Oraa tras su fallecimiento.

El cambio de siglo marcó el inicio de la  internacionalización
de Vidrala y  coincidió con un nuevo relevo generacional. En 2002
Carlos Delclaux Zuleta, hijo de Carlos Delclaux Oraa, asumió la pre-
sidencia de la compañía y  firmó, un año después, la compra de la
portuguesa Gallo. La presencia exterior de Vidrala no ha parado de
crecer desde entonces. En 2005 se  sumó la adquisición de Corsico
Vetro, una fábrica italiana propiedad del  gigante internacional del
vidrio Owens Illinois. Un  año después, Vidrala compró Manufac-
ture Du Verre (MB), una sociedad belga que daría servicio al norte
de Francia y la acercaría al  atractivo mercado alemán. El último hito
internacional del Grupo que queda reflejado en el libro fue la  com-
pra de Encirc Limited, de origen irlandés. Con este acontecimiento,
se cierra la trayectoria, hasta 2015, de una compañía que se  encuen-
tra en su tercera generación, que cuenta con 8 fábricas situadas en
España, Portugal, Italia, Bélgica y Reino Unido, y  que  ostenta un
papel muy  activo en la  concentración del sector del vidrio europeo.

Fernando Rodríguez presenta un libro visualmente muy  atrac-
tivo, coherentemente organizado, interesante y detallista en cuanto
a las descripciones de todos y cada uno de los acontecimientos
que jalonaron la historia de Vidrala. Además de ser riguroso en su
contenido, la obra ofrece en  todos sus capítulos la descripción del
contexto histórico español en el que se enmarca cada etapa de la
trayectoria de Vidrala.

El libro también presenta algunos desaciertos: es poco riguroso
desde el punto de vista académico, pues incluye escasas referen-
cias a  fuentes documentales y bibliográficas, omite referencias a
trabajos o debates académicos y presenta un relato excesivamente
descriptivo. El lector también echa en  falta un capítulo de conclusio-
nes que valorase la trayectoria global de la  compañía y sintetizara
sus claves, así como más  referencias al sector y a  la  competencia.

En todo caso, Fernando Rodríguez aporta información valiosí-
sima sobre una empresa española de referencia en el sector vidriero
nacional e  internacional, contribuye al estudio de un sector y una
actividad empresarial ciertamente desconocidos por el público y
hace una meritoria contribución al conocimiento del  legado histó-
rico empresarial de España.

Águeda Gil López
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España
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Garcia Ruiz, José Luis y Ortiz-Villajos, José Maria (Eds.) Ensayos
de historia y pensamiento económicos en homenaje al
profesor Juan Hernandez Andreu. Madrid, Delta, 2015, ISBN
978-84-16383-09-2.

Las obras colectivas, mucho más  si, como la presente, responden
a un homenaje personal y no a  estrictos objetivos temáticos, son
difíciles de comentar. No hay en estas más  lugar común ni  otro eje
conductor que la figura a  celebrar. Este es  el caso que nos ocupa y, su
lugar central, la figura entrañable del profesor Hernández Andreu,
titular durante muchos años de una cátedra de Historia económica
en la Universidad Complutense de Madrid. Un  ilustre académico de
origen periférico y  que jamás ha perdido sus raíces menorquinas,
pero instalado por elección propia en el  centro de la Península y en
el  corazón mismo  de la profesión. De este modo ha podido ejercer
una amplia carrera local, nacional e  internacional que le ha permi-
tido moverse con soltura en las principales redes profesionales y
en el triple sentido de la docencia, la  investigación y  la gestión de
proyectos culturales y  académicos. Este es, pues, el tema, tal como
resumen con tal vez excesiva concisión los editores de la obra. Sus
numerosos y variados colaboradores y amigos dentro de la profe-
sión, reseñados en  apretada tabla final, lo confirman plenamente
en este volumen.

La obra que comentamos tiene, pues, un sentido muy  claro y tal
vez demasiado limitado: se  reduce a los compañeros directos de
Juan Hernández Andreu; los más  cercanos; casi a quienes durante
muchos años han compartido el mismo  pasillo en la Facultad y
se han esperado mutuamente a  la puerta del  aula. La larga lista
final de colegas de otras muchas universidades da fe del volumen
que podría haber tenido la obra de haberse podido ampliar el
llamamiento original sin  restricciones editoriales, probablemente
de naturaleza económica y  ligada a la  crisis, que han limitado el
«aforo» disponible en  estas páginas a  solo una expresión puntual
de afecto y respeto.

En consonancia con lo anterior, la estructura elegida para
dar orden a  las aportaciones resulta necesariamente simple. Un
doble orden alfabético de autores lo articula todo. Por un lado, los
colegas que se ocupan de los hechos económicos. Por el otro, los
representantes de la, en  su día,  prometedora escuela complutense
de historiadores del pensamiento económico, hoy contra las cuer-
das en el ring profesional tras las recientes podas de los planes de
estudios. Todos ellos colegas consagrados, por no decir que  ya viejos
y bien conocidos en  la profesión, con el prestigio que dan sólidos
conocimientos de sus respectivos temas de investigación y  de las
2 disciplinas en  términos generales. La variedad cubierta por  tales
firmas, y las selectas bibliografías que aportan, son probablemente
el activo principal del libro que nos ocupa.

Entre esa gavilla de contribuciones no me atreveré a elegir ni  a
mostrar preferencia alguna. Resultaría demasiado personal y  res-
pondería probablemente y de forma excesivamente obvia a mis
propios intereses. O, al  revés, podría transformarse en  un elogio
universal nada crítico y por razones igualmente improcedentes.

Puestos, por tanto, a  describir, que  no a calificar, consignaré que
aparecen sólidas aportaciones recopilatorias sobre la edad moderna
(González Enciso, Jurado, Llopis, Pérez Moreda y Sebastián Ama-
rilla), el siglo xix (Martínez Vara y Mata) y el xx (García Ruiz,
Ortiz-Villajos, Quiroga, Tortella, Rosado y Vidal). Temáticamente se
incluye una amplia y expresiva gama temática, como el comercio
medieval y moderno, las finanzas de guerra, la demografía y,  más
concretamente, la  mortalidad castellana, empresarialidad y empre-
sarios en general, ferrocarriles, aeronáutica, cementos, seguros, e
historias de empresas como el Banco Popular. Todo ello dentro de
la parte correspondiente a  la historia económica, que ocupa 194
páginas.

La segunda parte, la dedicada a  la historia del pensamiento eco-
nómico, se abre con una glosa de las  ideas económicas de nuestro
protagonista sobre el tema concreto de las crisis financieras de la
pluma de Elena Gallego. Seguidamente encontramos diversas apor-
taciones sobre la España moderna (Perdices y Reeder), Adam Smith
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