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esfuerzos de Vicedo, contribuirá a fomentar futuras investigaciones sobre el papel 
de las madres y las familias en la historia del autismo y sobre la medicalización de 
conceptos como el amor y el instinto materno. Esta clase de historiografía conse-
guiría, como ha hecho ya el libro de Vicedo, dar nuevos aires a una historia del au-
tismo muchas veces centrada en la perspectiva médica y el discurso intelectual. 

En este sentido, quizá Intelligent love podría haber proporcionado un análisis 
o incluso una crítica más directa de las distintas historias sobre el autismo hasta 
la fecha, al menos para el contexto norteamericano, las cuales muchas veces han 
sido redactadas por profesionales que no son historiadores de la ciencia, como pe-
riodistas y sociólogos. También sería interesante reflexionar sobre cómo el autismo 
se ha convertido en un popular diagnóstico retrospectivo, y cómo los historiadores 
de la ciencia pueden contribuir a paliar y problematizar esta práctica. En cualquier 
caso, el libro de Marga Vicedo contribuye a cimentar nuevas vías en la historia del 
autismo y estoy segura de que servirá de inspiración para futuros trabajos. œ
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Hay momentos históricos en los que la frustración, el descontento y la esperanza 
se mezclan en un cóctel formidable que arrastra voluntades en una tarea entu-
siasta y voluntarista por el cambio. Son momentos de convulsión, llenos de an-
helos y de contradicciones, que implican a diversas capas sociales y transforman 
la escena política y el ambiente social y cultural de modo profundo. Al menos 
es así en una primera fase, la exultante, cuando la fuerza del cambio parece im-
parable y el viejo orden, con sus miserias, sus estrecheces y su represión, se ve 
superado. Uno de esos momentos en la historia de España fue el advenimiento 
de la Segunda República y este libro da ejemplar cuenta de ello. Porque la his-
toria que nos cuenta, la vida granadina del catedrático de Química General de la 
Universidad de Granada Jesús Yoldi Bereau (1894-1936), es una muestra de esa 
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aceleración histórica que apoyada en una cierta tradición intelectual —la del 
krausopositivismo y la confianza en la ciencia— y unos valores profesionales —de-
fensa de la capacidad y el mérito; exigencia de la experimentación— hizo que 
una parte de la tarea política republicana recayera en profesores universitarios. 
Dicho fenómeno fue especialmente relevante en un lugar como Granada, la oc-
tava ciudad más poblada de España y la décima en producción industrial según 
las estadísticas de le época, cuya Universidad constituía un foco de atracción 
regional y una importante concentración de personas y actividades en torno a 
ciencia, cultura y educación. 

He escrito “vida granadina” porque la indagación biográfica que realizan los 
autores se concentra en su etapa adulta, granadina y, aún más, sobre el des-
empeño del gobierno municipal desde la etapa primorriverista hasta la salida 
de Yoldi del mismo en septiembre de 1932. Esto se lleva a cabo con gran mi-
nuciosidad, apoyada en abundantes testimonios periodísticos y archivísticos. A 
la ciudad de la Alhambra llegó por traslado desde la Universidad de Sevilla con 
30 años, casó con una alpujarreña, de buena familia, con quien tuvo tres hijos, 
fue cofundador de un partido republicano de ámbito local, con el que ganó las 
elecciones municipales de abril de 1931 y más tarde la Alcaldía entre marzo y 
septiembre de 1932. Fue afiliado al partido de Manuel Azaña desde su dimisión 
como alcalde, presidente de la Junta local de Izquierda Republicana (1935-fe-
brero de 1936) y finalmente detenido en julio y fusilado en octubre de 1936, sin 
procedimiento judicial, por los alzados contra la Constitución republicana.

El libro se compone de cinco capítulos de texto, precedidos y seguidos por 
los habituales apartados de cortesía y justificación, entre ellos seis páginas de bi-
bliografía que recogen la literatura crítica citada, en la que se encuentran cuatro 
de los cinco trabajos publicados con anterioridad por los mismos autores sobre 
la misma problemática, la figura de Yoldi Bereau, la enseñanza de la química en 
Granada y las entrañas de su Ayuntamiento republicano. Así mismo se ofrece un 
apéndice con un manuscrito del biografiado y una cronología para 1931-1932 
básicamente referida a Granada y su personal político. 

Los orígenes navarros y contexto familiar de Jesús Yoldi son descritos de 
manera sucinta, en el primer capítulo, si bien incluye un extenso excurso sobre 
los agotes, un grupo social históricamente marginado de su lugar de nacimiento, 
el Valle del Baztán. La hipótesis que nos ofrecen los autores es que su vivencia de 
aquella marginación, combinada con la actividad profesional de padre, médico 
rural, estaría en la raíz de su posterior sensibilidad social. El capítulo segundo 
aborda sus estudios, llegada a Granada y vida académica. Su etapa formativa 
en Zaragoza y sus primeros encargos académicos en Sevilla están brevemente 
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delineados sin que se aborde su contextualización social, cultural ni política, lo 
que no es el caso, sino todo lo contrario, en los apartados correspondientes a 
su vida en Granada que se documentan con exhaustividad a través de la docu-
mentación existente (archivos de la Universidad, prensa diaria, archivo municipal, 
archivo familiar de los Yoldi). El siguiente capítulo presenta el contexto urbano 
cambiante de las últimas dos décadas largas que vivió Jesús Yoldi, una Granada 
sujeta a un proceso de “modernización autoritaria” como ha conceptuado Otero 
Carvajal —oportunamente citado en el texto— en su serie de trabajos en mar-
cha sobre cambios urbanos, sociales y culturales en España, de la Restauración 
al franquismo, el último de los cuales hace referencia a la salud pública (Sociedad 
urbana y salud pública. España, 1860-1936, Madrid, La Catarata, 2021, coordinado 
en colaboración con Santiago de Miguel Salanova). El mismo concepto que ha 
sido desarrollado por dos de los autores en otro libro de recientísima publica-
ción: Granada durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Los retos de la 
modernización autoritaria, publicado por la Universidad de Granada y la editorial 
Comares, en 2021. 

En el libro que comento se establece un paralelismo entre los cambios urba-
nos y los universitarios, mostrando la génesis de una conciencia crítica entre las 
élites universitarias locales que llegó a crecer hasta convertirse en hegemónica, 
aunque no exclusiva. La tesis explícita es que la contradicción entre las pulsiones 
modernizadoras y la actitud hostil cuando no poco resuelta de las élites gobernan-
tes, en una ciudad sin bibliotecas públicas y en una universidad privada de auto-
nomía, dominadas por un ambiente de represión policial, generó una conciencia 
política republicana entre las nuevas clases medias urbanas, en particular en los 
sectores profesionales más dinámicos, ligados al conocimiento científico y tecno-
lógico. En el caso que trata este libro este proceso se tradujo en la formación del 
Partido Republicano Autónomo de Granada (PRAG) en torno a José Pareja Yévenes, 
catedrático de Medicina, que en 1932 implosionaría con salidas a derecha e iz-
quierda; grupo identificado reiteradamente en las fuentes como “Pareja y sus ami-
gos”, siendo como era expresión de una desazón más que proyecto estratégico.

El capítulo cuarto, el más extenso del libro pues por sí solo ocupa más de 
la mitad del texto (172 páginas), aborda la política municipal con dos sujetos, 
la corporación en sí misma, con sus distintas etapas dictatorial y democrática, 
y los grupos de poder actuantes desde el mundo económico y social, en par-
ticular los clanes familiares tradicionalmente hegemónicos de la oligarquía gra-
nadina y la actividad sindical. Pero el acento se pone en la gestión municipal en 
el tiempo que se corresponde con la presencia de Yoldi, de 1923 a 1932, y su 
actividad edilicia de 1931 a 1932, con el seguimiento de las Actas municipales y 
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la prensa diaria. El capítulo muestra las debilidades de la victoriosa conjunción 
republicano-socialista y su paulatina descomposición y el agravamiento de los 
problemas económicos y sociales de la ciudad, no en poca medida por la oposi-
ción, inicialmente pasiva, de la oligarquía local, acelerada a partir del fracaso de 
la sanjurjada y de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria. Un presupuesto 
imposible de cuadrar, la carestía, el paro y la actividad golpista fueron las cruces 
del breve mandato de Jesús Yoldi como alcalde. 

El último capítulo trata del triste sino de las reformas democráticas preten-
didas en el brutal contexto desencadenado por la sublevación que dio lugar al 
franquismo. Jesús Yoldi fue detenido y fusilado por los golpistas en 1936 y bo-
rrado de la memoria universitaria inmediata pues no se volvió a mencionar en 
ningún documento oficial de su Facultad ni de la Universidad durante la larga 
noche franquista. El libro recoge su último escrito, una nota enviada a su familia 
justo antes de morir, llena de amor por los suyos y recomendaciones cristianas. 
No existe ningún proceso incoado sobre él, por lo que los autores interpretan 
que fue fusilado en función del bando de Estado de Guerra. Ahora bien, el que 
su ejecución se retrasara casi tres meses desde su detención y el hecho de con-
tar con enterramiento propio desde el primer momento hacen pensar que tu-
vo valedores entre la élite conservadora. Es oportuno recordar que fue elegido 
teniente de alcalde con votos de la bancada conservadora. El único testimonio 
propio tras su detención, una carta al Gobernador de Granada en la que expone 
su situación económica y se ofrece a colaborar al esfuerzo de guerra dentro de 
sus posibilidades, está llena de referencia a su catolicismo militante y a su oposi-
ción y enemistad hacia los “elementos marxistas” del Frente Popular.

Jesús Yoldi desempeñó un papel importante en Granada y en su universidad 
como parte de esa minoría de científicos empeñados en dinamizar los métodos 
de enseñanza en un sentido más experimental y dignificar el gobierno de la 
cosa pública con una gran sensibilidad social y democrática. Pero su nombre y 
su recuerdo desaparecieron a la fuerza después de su muerte, pasando a formar 
parte de esos “fantasmas granadinos” que constituyen el mundo paralelo de lo 
que pudo haber sido y de cuyo ejemplo se nos privó durante tanto tiempo. Es-
te libro necesario aúna una imprescindible faceta de elaboración histórica con 
otra de reconocimiento, en lo que se une a los estudios de Fernando Girón y 
Enriqueta Barranco sobre Alejandro Otero (2006), de Mercedes del Amo sobre 
Salvador Vila (2005) y de Miguel Gómez Oliver sobre Jesús Palanco (2007) —ca-
tedráticos, republicanos y represaliados en Granada, como Yoldi— y se suma a 
diversos actos universitarios que, desde 2014, se esfuerzan por incardinarlo en 
nuestro recuerdo. El más reciente, el acuerdo del Consejo de Gobierno de la UGR 
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de 24 de septiembre de 2021, sobre memoria democrática de la Universidad de 
Granada y solicitud de la declaración de reparación y reconocimiento personal 
de miembros de la comunidad universitaria represaliados. œ
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Innegablemente, la pandemia por COVID19 dejó mal parada la manera cómo las 
potencias de Occidente piensan y actúan sobre la salud global. Como recorda-
ban Francisco Ortega y Dominique Behague en un reciente artículo publicado 
en la revista brasileña Physis, dos meses antes del reporte del primer caso de 
coronavirus en Wuhan, la prestigiosa Escuela de Salud Pública de la Johns Hop-
kins University publicó un informe que clasificaba 195 países en función de su 
preparedness para enfrentar una pandemia. En primer lugar, se ubicaba Estados 
Unidos, seguido por el Reino Unido y una lista de países europeos. Un simple 
vistazo a la realidad en los meses subsecuentes deja en claro lo paradójico de 
tal escalafón. Los dos países punteros de esta lista también fueron punteros en 
las cifras dramáticas de morbimortalidad por COVID19 durante mucho tiempo, 
sumidos en profundas controversias por cuenta de las ‘fake news’ y las extensas 
campañas de colectivos antivacunas. Decir que el ranking fue incorrecto resulta 
una simplificación frente a los múltiples fallos que mostraron los sistemas de 
salud pública de estos países.

En vista de lo anterior y mirando a un futuro post-COVID, surge una necesi-
dad real de evaluar los modelos de investigacion biomédica, administración de 
epidemias y prioridades en las políticas públicas que dominan la narrativa en 
salud global. Particularmente, si bien este mainstream ha otorgado explicacio-
nes importantes sobre las fuerzas y los procesos de la internacionalización de la 
atención médica, es necesario resaltar que los tipos de pensamiento dominantes 
han excluido sistemáticamente las narrativas desde individuos y colectivos de 
izquierda, particularmente en la historiografía realizada sobre la segunda mitad 


