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MARÍA JOSÉGANDÁSEGUL APARICIO: Lospleitosciviles en Castilla1 700-1835.
Estudiodelfuncionamientode la AdministracióndeJusticiaCastellanaen
elmarcode lospleitosprivados.
Directora: Dra. DA MaríaVictoria López-CordónCortezo.
CalqYcación:SobresalienteCumLaude.
Lectura: 16-9-1999.

ANA SANz DE BREMOND y MAYANS: Benillobamoriscay cristiana:Historia de
una evoluciónsocial.
Directora : Dra. DA MagdalenadePazzisPi Corrales.
Caftficación:SobresalienteCumLaude.
Lectura: 17-11-1998.

El hechode serla villa de Benilloba,objeto del siguientetrabajo, un pe-
queñoseñoríosituadoen laactualprovinciade Alicante,cercanoalas másim-
portantesvillas de Cocentainay Alcoy y rodeadode altas sierras,lo inscribe
dentrode las actualestendenciasdeHistoria Regionalo Local, si bienestees-
tudiohatenido porobjetoel análisisdel señorío,no comounaentidadaislada,
sinoinsertaen el ReinodeValenciaal quepertenecey a la Historia de España
en general.

El estudiose hadividido en tresgrandesapartados:enprimerlugar, el aná-
lisis dela villa en tiempode losmonscos,a continuación,la repoblaciónde Be-
nillobaporcristianosviejos y, porúltimo, elanálisisdel señoríoalo largo de la
EdadModerna, utilizando siempreun sistemacronológicoquehiciesemás
asequibleelconocimientode la evoluciónde lavilla alo largodetodo esepe-
riodo. Parafacilitar la lecturaesostrestemashansido subdivididos,encinco
capítulos,quepennitenestableceral autorrelacionesy comparacionesentre
ellos.

En primer lugar, el trabajocentrasuatenciónenla Benillobamorisca,re-
montándosebrevementea la formacióny desarrollodel señorío,parapasar
luegoa estudiarlavilla durantelos siglosxví y primerosañosdelxvii, en sus
tresvertientes,demográfica,económicay social. Seguidamentese abordael
temade laexpulsiónde los moriscos,suspreparativos,elbando,los problemas
habidosen lazonaparala consecucióndel extrañamientoy, porfin, lasalida
detodoslos vecinosde la villa caminodel nortedeAfrica. Utilizando paraello
tanto la documentaciónarchivísticacomo las muy abundantesfuentesim-
presas.

A continuaciónse acometeel estudiodelos primerosagricultoresquelle-
garonainstalarseen lavilla tras¡a expulsión,detallandosuprocedencia,en
los casosen los que se ha podido averiguar,asícomo sucondición social,
paraanalizarluego los capítulosde poblaciónpactadosentreestosy el con-
dede Aranda,al tiempoquese hanido estableciendocomparacionesentrees-
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tosdocumentosy otros dela zonacomarcana.Seguidamentey bajoel subtí-
tulo deAsentamientosy repobladores,presentala autora,un detalladoy ex-
haustivoestudiode los documentosdeasentamientode estosenfiteutasy de
las condicionesenqueles fueronconcedidaslas casasy las tierras.Paraapo-
yar el análisis y las conclusionesa las que ha ido llegandoha elaborado
cuadrosquemuestrancualesfueron las cantidadesasignadasa cadaenfiteu-
ta y las diferenciasencontradasentre los diferentesasentamientos.Poste-
riormentese procedeal análisisde la vidade la baroniaa lo largo del siglo
xvíí, siguiendosiempreel mismo esquema,demografía,economíay final-
mentesociedad,germende los cambiosacontecidosen el siglo siguiente.
Paraesteestudiose hanutilizado tanto los libros parroquialescomolos pro-
tocolosnotariales.

Por último, el trabajose centraen la investigacióndel siglo xviii, en el
quela baroníase vio afectadapor doshechosfundamentalesquele impri-
mieron unaimprontaespecial.En primerlugar, el secuestrojudicial del se-
ñorío porla RealAudienciade Valencia,quelo convirtió, no de manerano-
minal, pero sí en la prácticaen unavilla de realengoadministradopor un
funcionariodela RealAudienciaprimeroy de laReal Chancilleríadespués.
En segundotérmino,la ventadel señoríocomocausadelos problemaseco-
nómicosdela casade Arandaa los condesdeRevillagigedo,queintentaron
actualizary cobrarlas exaccionespactadasporlos primerospobladoresenla
cartade población.El primero de estoshechosprovocó que los vecinosse
aprovechasende la situaciónconsiguiendoeximirsede muchospagosy al-
canzandounasituación privilegiada,que los alejó de los primerosmovi-
mientosantiseñoriales.El segundo,por el contrario, lanzóa los habitantesde
la baroniaapleitearconel señorparaconseguirla reversióndel señoríoala
Corona,conel consabidofracasoquehizode la villa un residuoarcaicodel
sistemaseñorial.

Parafinalizar, laautoraconcluyequelasituacióngeográficadeBenilloba,
asentadaenel fondodeun valle, entrealtassierras,aisladay alejadadel resto
de las posesionesde lacasade losAranda,el secuestrojudicial de labaroniay
la ventadel señoríofueronfactoresquedetenninaron,en granmedida,el de-
sarrollode Benilloba,susdiferenciasy susafinidadesconotros lugarescerca-
nos,evolucionandodemaneraparecidapero no igual, al restode los señoríos
de lazona.Porun ladofue repobladafácilmente,y su poblaciónresultóserbas-
tanteestable.Su sociedadporotro lado,semantuvodentrodelos márgenesde
la normalidaden cuantoa desarrollosocial,conunanacienteclasedeenfiteu-
tas privilegiadosque acabaronerigiéndoseen defensoresdelos derechosdela
villa y sushabitantes.Peroel hechode haberpermanecidodurantemásde se-
tentaañosen situaciónde secuestrojudicial hizo que duranteeseperiodolos
vecinosde Benilloba consiguierandisfrutar de unasituaciónprivilegiaday
quecondicionóel retrasode la villa en unirsea losmovimientosde reversióna
laCorona.
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M.~ DEL CARMEN SORIANOTRIGUERO:La clausurafemeninaen elMadrid mo-
derno:Aproximacióna los conventosmendicantes<1665-1788).
Director: Dr. D. EnriqueMartínezRuiz.
Calificación: SobresalienteCumLaude.
Lectura:2-2-1999.

La presenteTesisDoctoralvienea cubrir un importantevacíohistoriográ-
fico, yaque hastaahoracarecíamosde unaobrageneralque abordarala evo-
lución a largopíazode variosconventosy variasórdenesreligiosasdel Madrid
de los siglosXVII y xvííí. El trabajoincluye el estudiodeseisclaustrosperte-
necientesacinco delas órdenesmendicantesmásrepresentativasdel Madrid
de los siglos modernos:los conventosde NuestraSeñorade Los Angelesy
Constantinoplademonjasclarisas,las dominicasdeSantaCatalinade Siena,
las mercedariasdescalzasdel conventode LasGóngoras,lascarmelitasdes-
calzasde SantaTeresay las calzadasdel claustrodeLa Baronesa.A travésde
los fondosdocumentalesconservadosenel Archivo HistóricoNacional,el Ar-
chivo HistóricodeProtocolosNotarialesde Madrid, el Archivo Generalde Si-
mancas,el Archivo Generalde Palacioy la Biblioteca Nacional,principal-
mente,se ha reconstruidola evolucióndegranpartede laclausuramadrileña
desdeel último tercio del siglo del Barrocohastala finalizacióndel reinadode
Carlos III, cuandocomienzananotarselosprimerossíntomasde la crisis de fin
de siglo.

La tesisse estructuraen seiscapítulosen losquese alternael estudiode los
aspectosteóricosde lavida conventual,basadoen constituciones,estatutosy
otrasnormas,junto con la realidadvital de lasreligiosas,recogidaen la docu-
mentaciónemanadade lospropiosclaustros.Precisamente,las analogíasy di-
ferenciasentreteoríay prácticaconstituyenla columnavertebralde la investi-
gación, destacandotanto los casosen los que el modelo conventualera
estrictamenterespetadopor las religiosas,comolosejemplosde transgresiones
dela normay conflictos internoso externossurgidosenlas comunidades.

Tras un repasogeneralal contextoreligioso madrileño,se estudianlos
procesosfundacionalesdelas distintascomunidades,insistiendoen suscarac-
terísticasjurídicas, económicas,socialesy religiosas,con especialhincapié
en las intencionesy condicionesde los patronosy fundadores.El tercercapitulo
se centraen los aspectosinstitucionalesde los conventosmadrileños,desta-
candocomopiedraangulardel mismolos dos hechosquecondicionanla vida
de las religiosasdurantelos siglosXVII y XVIII: la clausuray la presenciaine-
ludible delos superioresmasculinos,aspectosquedesdeelConcilio de Trento
vanconsolidándoseen la teoríay en la vidaprácticadentrode lascomunidades.
En estesentido,resultaninteresanteslosconflictossurgidosentrefrailes, reli-
giosasy otras institucionescomolaMonarquía,quedesembocaronen algunos
casosen laseparaciónjurídica de las órdenesregularesconel correspondiente
trasladoa lajurisdiccióndiocesana.
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El capítulocuartoabordael análisissociodemográficode las religiosasa
travésde los libros deprofesasy difuntasy de las escriturasderecepcióny pro-
fesión,quehampermtidocomprobarcómola normasobreel númeromáximo
de religiosasno siempreeracumplida.La evoluciónquesufreel origen social
de lasmonjasalo largo delperiodoestudiadoquedapatenteen esteapartado,
en el que tambiénserecogenestadísticassobrela edaddeprofesióny defun-
ción, la procedenciageográficay las diferenciassocialesdentrodel claustroes-
pecificadasen la formación declanesfamiliares.En el quinto capítulose re-
construyenlos rasgosmássignificativosde la vida cotidiana;porun lado,se
abordanlas costumbresespiritualesy litúrgicas,comoeloficio divino, lamisa,
laprácticasacramentaly el silencio,asícomolos mecanismosde control esta-
blecidossobredichaspráticas.Por otro lado,se exponenlasprácticasdevida
común,comola comida,el descanso,el recretoy el trabajo,incluyendola re-
construcciónde un horarioconventualde inviernoy veranovigenteendiversos
claustros.

La tesisfinalizaconun profundoanálisisde la vidaeconómica.Debidoa la
escasezde fuentesseriadas,sehanreconstruidoseriesparcialesdesdemediados
del siglo XVII hastafinalesdel siglo XVIII y atravésde ellas haquedadopaten-
te laevolucióndelas economíasconventualesmadrileñas,asícomosusrasgos
mássignificativos, entreellos, el protagonismode la rentaurbana,el escaso
pesodela rentaagrariaenla mayorpartede losclaustrosy las notablesdife-
renciasentrecomunidades.Los tiposde rentay su evolución,las diferenciasen-
tre fuentesderentae ingresoscontables,las dotes,losrasgosmássignificativos
de laadministraciónhacendísticay unaaproximacióna losgastoscompletanel
panoramaeconómico.Comoes habitual,unaampliabibliografíay un apéndi-
ce de tablasy estadísticasrematanestetrabajosobrelos claustrosfemeninos
madrileñosen laEdadModerna.

JOSÉMANUEL PíuETO BERNABÉ: Lectura y lectoresen el Madrid de losAustrias
(1550-1650).
Director: Dr. D. Juan 1. Gutiérrez Nieto (U. Complutense).
Miembrosdel Tribunal:
Presidenta:D.~ M.~ Victoria López-CordónCortezo(U. Complutense).
Vocales: D. PedroM. CátedraGarcía<U. Salamanca).

D. Alfredo Alvar Ezquerra(U. Complutense).
D. ManuelLucenaGiraldo (CSIC).

Secretaria:Di’ Elisa Ruiz García(U. Complutense).
Calificación:SobresalienteCumLaude.
Lectura: 22-3-1999.

El mundodel libro en generaly la evolucióndel fenómenode la lecturaen
particularconstituyenfascinantescamposde estudio.En el casodel Madridde
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los siglosXVI y xvn, capitaldeun vastoimperio,lahistoriadel libro se unea la
propiaevoluciónsocial, económicae inclusopolíticaqueexperimentóla ciu-
dad, empeñada,igualmente,en un imparableprocesode crecimientodemo-
gráfico. Madrid,desdela segundamitad del siglo XVI, se incorporadeformaac-
tiva y casi inmediataa las tendenciasqueen materiadeindustriatipográfica,
alfabetizacióno nivelesde lecturaposeíanotrascapitalesespañolasy europeas.

Entrandoen el perímetroquedibujan los resultadosdenuestrainvestiga-
ción podemosentresacaralgunascuestionesreseñables.

A lo largode la primerapartedela tesisse haintentadodefinir cómoevo-
lucionaronlos usosdela lecturaenel entornosocialmadrileño.Prácticasque
paulatinamentese fueronconvirtiendoenun procesosocialmenteindiferentee
individual, que,junto alapalabraescrita,ganaronespacioy pasarona serele-
mentoscotidianosdelavidaurbana.

El fenómenode la lecturay suprogresivoafianzamientofomentóla for-
maciónde nuevosmodelosde lectores,cuyo espectroestabadelimitadopordos
grandesrealidades,por otro lado,no demasiadobienperfiladas.Una, protago-
nizadaporunaminoríaculta en la quelaposesióny lecturanormalizaday fre-
cuentede los libros eraunaconstante,unanecesidad,bien intelectual,profe-
sional,espiritualo de puroesparcimiento,y en la que, naturalmente,el hábito
dela lecturamanteníaun manejocontinuado,modernoy virtuoso encaminado
no solo aproporcionarinformación,sino a ejercitarlode formaintegral,es de-
cír, descifrandoel texto en silencio,inclusoen soledad.El poío opuestodela
lecturacultahabíasidodesdesiemprela lecturaindiscriminada(socialmenteen
claroretroceso,pero todavíaporcentualmentepredominante).Suprocesode re-
cepciónse efectuabade unamaneraingenuay pocoreflexiva,por lo generalen
voz altay en compañíade otros.Eraasiduaen el casode las clasesurbanasin-
feriores,compuestas,en sumayoría,de malosdescifradoresincapacesde leer
de seguidounalíneay en las queel libro no aparecíaen susvidascomoun ele-
mentoplenamenteconsolidado.

Entre ambosextremoscabíandiversosmodelosde lector,sin embargo,es
difícil fijar sus parámetrostemporalespuesa lo largode laEdadModerna,en
realidad,nuncadesaparecieronlossolapamientosen las formasdetrato con la
letra impresa.No obstante,alo largo delperíodoestudiado,no puedennegarse
unosavancesprogresivos,un pasofirme y decidido,unaevoluciónpaulatinade
estos dosgrandesbloqueso formasde lectura.La de carácterintensivoquese
conformacon pocoslibros, apoyadapreferentementeen la escuchay en la
memoria,marcada,por lo general,por lagravedadreverencialy respetuosaque
conferíala letra impresa,haciaotra,decarácterextensivofundadaen la indi-
vidualizacióndel actodelectura,muchomásinquieta,exploradoray ágil, que
pasabaantelos textosconpericiay soltura,otorgandoa lo leídoun moderado
respeto.

El descubrimientoesencialde lahistoria serialdel libro ha sido,por tanto,
esegranmovimientodecambioquepaulatinamentevadandomayor espacioal
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materialescrito,y queinventarelacionesnuevasentreel hombrey el mundo
socialque le rodea.

La movilidad de los libros y su disposiciónenel espaciomadrileñotambién
desempeñaronun papel importanteen este cambio.El préstamoy el inter-
cambioeranformasdeaccesoalmaterial escritomuchomásfrecuentesquela
imagenquepuedenofrecerlos repertoriosinventariadosde bibliotecas.Si el li-
broposeidono implica necesariamentesu lectura,tampocotodolo leídotiene
porquéserposeido.De estamanera,un análisisatentodeladocumentaciónno-
tarial (inventariospost-mortemy testamentos)muestralavariadainformación
queaparecenenlos márgeneso entrelineasde noticiasdispersassobreprés-
tamos,regalos,empeños,donaciones,herencias,etc., y quehansido suficientes
indicios paramostraralgunosargumentosexpuestosen lo quehemosdenomi-
nadoLos caminosdel libro.

Otro modelohorizontaly no verticalde circulacióndel impreso,quease-
guró la redistribucióny facilitó suaccesodentrodelacomunidad,fueron las al-
monedaspúblicas.Estasventasdesegundamano,junto alas herencias,prés-
tamose intercambios,suplantarondealgunaforma el mercadolibrero através
de lazosfamiliares,solidaridadeshorizontales,vínculosdeamistady convenios
comerciales.Su estudio,noshanpermitidover hastaquepuntoel material im-
preso,el libro, alcanzaun papelsubstancialcomosigno de sociabilidad,per-
manenciay valor de cambio.

Juntoa la movilidadexterior,nos ha interesadoel entornodomésticodel
material escrito, su ubicaciónen las distintasestanciasdel hogar.Segúnla
documentaciónanalizadalas diferenciacionesde los espaciosde la casama-
drileñaa lo largo del períodoelegidose fueronhaciendomásaparentesy es-
pecializados.Del mismomodo,el lugarde colocaciónde los libros y el mobi-
liario utilizado, experimentóuna trnasformacióntendentea unadistribución
másselectivadeéstosy a unamejoraen la funcionalidad.

A la horade determinarel criteriodelecturay ladifusión decienostextos
y materias,o el sentidoacostumbradoenla asiduidadde otras,unaprimeraim-
presiónnos lleva a afirmar quedurantelasegundamitad del siglo XVI se ex-
perimentóunaincuestionablecontinuidadde la literaturade origenmedieval.
Es decir, losnuevoslibros,por su formao por su contenido,se entremezclaron
con los viejosen los anaquelesde lasbibliotecasde los madrileños.Continui-
dadquemuestra,másqueun predominiodel saberantiguo, laexistenciadeuna
cohabitaciónculturalconel conocimientomoderno.Característica,queaunque
se vapaulatinamentedesdibujando,todavíaesperfectamenteapreciabledurante
laprimeramitaddel siglo XVII. No obstante,en general,se hapodidoconcluir
conla ideade queelprocesorespondeconmásclaridadainquietudesy mani-
festacionescargadasde ciertainercia cultural,quede vigencia.Entre 1550 y
1650 enMadrid la relecturadelibros directamentevinculadoscon la práctica
profesional,prevaleciósobrela lecturaimpacientey devoradoradenovedades,
tantoentrelas clasespopularescomoentrelas élites. Quizáslapermanencia
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casi reverencialdemanuscritos,delibros de formatofolio, delos imperecede-
ros manualesjurídicosdelaescueladeBolonia,deobrasmédicasinspiradasen
el escolasticismoarabizado,de libros deHoras o deunaliteraturareligiosade
losgrnadesPadresde la Iglesiay teólogosmedievales,caracterizadaporel pri-
vilegio dela intemporalidad,porencimade modas,seanalgunasdelas claves
quemodelanel proceso.

En la segundapartede la tesisseestudiala tipologíasocialdel público lec-
tor madrileño.En general,el libro, muestraunaimagenen laquela partidaen-
trericos y pobreses naturalmentedesigual,peroen la quela fluidez delacir-
culacióndelos textosy lapluralidadde las apropiacionesdelasmismasobras
o de los mismostítulosy autores,descubrenunaculturadeencuentrosy afini-
dades.

Otrade nuestrapreguntasfue reconoceren quémedidala llegaday poste-
rior desarrollodela imprentaen Madridgeneróun progresivoaumentodel nú-
merodeposeedoresde libros,o siloquecambiófuelacantidaddelibros delas
bibliotecas.Los resultadosavalan,en principio, la tesis del aumentoconti-
nuadodel tamañodelas bibliotecasmásqueel volumende lectores,quepre-
senta,por el contrario,unarelativatendenciaregresiva,puesunacosaes quese
afianzaralaprácticadela lecturay otraqueel libro impresose concibieraex-
presamenteparahallarnuevoslectoresmásalláde la fronteraqueestablecían
los gruposmayoritariamentealfabetizados.

De los 4.131 inventariosparticularesmanejadosparael período 1550-
1650,un total de 1.307incluíanentresuspertenenciascomomínimo un libro,
con lo cual sepuedeestablecerqueal menosun 31,7 % eranposeedoresdeli-
bros y, portanto,potencialeslectores.Estosse hanidentificadonominalmente
y clasificadodesdeun punto devistasocio-profesional.En Madrid, el pesocul-
tural quesuponelaposesiónde libros pareceun asuntodeeclesiásticos,nobles,
alto funcionariadoy profesionesliberales,actituden laposesiónde libros que
les distinguíadel restode ciudadanos(artesanosy mercaderes,principalmente)
almenosen las formas,en lacalidaddel materialy en lavariedady cantidadde
losvolúmenesposeidos.Estatendenciatambiénse hizo notarentreelpúblico
lector femenino,quizásdebidoa un crecientebienestareconómicoy un proceso
de nuevosgustosy predisposicionesculturalesmásautónomasy emancipadas.
Lo ciertoes quelas esposase hijas,sobretodo las vinculadasa las clasespri-
vilegiadas,disponíanahorademástiempolibre,circunstanciaquelespermitía
llegarcon más facilidad ala lectura.Ha sido importanteconsiderarquelasmu-
jeresapesarde plantearelproblemade la representatividadde susinventarios
con libros, como ejemplosde supuestaslectoras(como se sabemuchosde
esoslibros fueronposiblementeobjetodeherenciaconyugal).Si relativizamos
estaobjeción,vemosque,exceptuandociertasindividualidades,lagranmayo-
ría de las potencialmentelectorasteníanconjutnosmuy pequeñosde libros.
Igualmente,seobservaquesu canondelecturaque,por lo generalseceñíacasi
exclusivamentealas obrasreligiosasy leteraturaedificante,conel tiempolo-
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graronampliarse.Lasmadrileñasdel siglo XVI conformaciónelementalde lec-
tura intensiva,empiezanadoptardurantela siguientecenturiaun comporta-
mientolector algomásextensivo,enalgunoscasosconcretosmássecularizado,
peroen generaligualmentepiadosoy religioso.

Ahora bien,porencimadela multiplicacióndelibros impresossobrevola-
ba un cierto climadeinseguridady sospechageneradoporla posiblecapacidad
represoray preventivadelSantoOficio. En Madrid estemediohostil, al menos
enlo querespectaalaposesióndel libro no generó,necesariamente,respuestas
concretasqueactivaranendemasíalos mecanismosde control.El libro vedado
y expurgado(normalmenteexcluidode los inventarios) llegó por múltiples
circuitosa los individuosmásalfabetizados,estoes,alaélite cultae intelectual,
la clasedominantedela sociedadmadrileña,inclusoentreaquellasprofesiones
quepormotivoslaboralesmanteníanun gradomásamplio de sociabilidad.

ENRIQUEGARCÍA HERNÁN: Lo cuestiónirlandesaen la política internacionalde
FelipeII.

Director: EnriqueMartínezRuiz
Calificación:SobresalienteCumLaude.
Lectura: 19-4-1999.

El temade estaTesisDoctoral,La cuestiónirlandesaenla política inter-
nacional de Felipe II, leídaen la UniversidadComplutenseen 1999, se en-
marcaenun cuadrodeinteresesmuy característicodenuestrotiempo.Porun
lado estála necesidad,o al menoslasumaconveniencia,de iluminar las rela-
cionesquehanintermediadoentrelos componentesde unaEuropacreciente-
mentetrabadaenun destinocomún.Porotro, sehaceconspicuaunaprospec-
tiva históricafuertementemarcadapor el choquede civilizaciones,en cuyo
transfondosubyacela confrontaciónreligiosa.Y aunqueel enfrentamientoca-
tólico-protestanteno tiene los acentospreocupantesde la que se da entreel
Cristianismoy otras religiones,no cabedudade quela percepcióndel hecho
europeono puedeexímírsedel estudiode todasaquellascuestionesque, con
baseen laReforma,hanaportadoun ciertopluralismoantropológico,cultural y
político a nuestraconvivencia.

Lasrelacioneshispano-inglesasestánmarcadaspor la—amistad-enemis-
tad—durantetodo el siglo XVI. EspañaeInglaterrasenecesitabanmutuamen-
te, y ahíquedabaIrlanda,merceda los ingleses.Desdequeel CarlosV sehi-
ciera cargo de los destinosde su inmensoImperio tuvo que atendera
demasiadosfrentes,necesitabausartodossusrecursosparaneutralizara sus
enemigos.FelipeII heredóunamonarquíacongrandesdeficienciaseconómi-
cas,peroantetodo debíaconservarlo heredado.La guerracontraInglaterra—

peseaqueno laqueda—sehizo inevitable.Prontollegaríael desgastepor am-
baspartes.Felipe III tomó másen serio la conquistade Irlanda,pero era
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demasiadotardey procuróimponerla «paxhispanica».Irlanda—los sectores
másinconformistas—buscóayudaenEspaña.

La primeraparteconstadecincocapítulos.Enel primerose abordaelpapel
quejugó Irlandaen ladinámicainternacionalentre1500 y 1560. Se analizan
los hitos y clavesdela complejarelaciónentreIrlandaeInglaterra,la primera
misiónjesuíticade 1541,lapolítica expansionistadelos Tudory terminamos
conun apartadosobreel príncipeFelipecomorey de Irlanda.El segundoca-
pítulo estádedicadoalaprimeraguerrairlandesa(1565-1578).Se pasade las
gloriasde SanQuintín y la proyeccióndela guerrairlandesasobreEuropaal
proyectohispánicode invasióndeInglaterraen 1571.En el tercercapituloes-
tudiamosla segundaguerrairlandesa(1579-1583).Destacael papelquejuga-
ron los irlandesesenviadosa Españaparasolicitarayudamilitar, los socorros
obtenidos,y la muertede Fitzmaurice,líderde la segundaguerra.El cuartoca-
pítulo estádedicadoala GranArmadade 1588 y la reaccióninglesa.Queda
analizadalagestaciónde la «EmpresadeInglaterra»,asícomoel papelqueju-
garonlos irlandesesenlas distintasarmadasy la respuestainglesaaesacola-
boración.El capítuloquinto estádedicadoa la rebelióndeHugh O’Neil, 1593-
1603. Destacanlos preparativosy el ataqueanglo-holandésa Cádiz,el papel
quejugó el padrePersonsy la nunciaturadel padreManzoni. Sobresalela
ambientaciónhistórica,la geografía,la cronología,los personajes,los aconte-
cimientos,distintosvectoresquehandadodimensiónespacialal tema.

La segundaparteestáabrazadapor los dos últimos capítulos.En elcapítu-
lo sextose analizael Ejércitoal serviciode losinteresesde laMonarquíahis-
pánica:la profesionalizacióndelos soldadosirlandeses,el bloqueocomercialy
la Armadaespañola,y el espionajecomoclavede loséxitosy fracasos.El ca-
pitulo séptimoes un estudiosobrela Iglesiay lasjustificacionesjurídico-teo-
lógicasparala invasiónquecontanto afánFelipeII buscó.Seestudiala bulade
excomuniónde 1570, laReformaemprendidapor PíoV, loscolegiosdeirlan-
desesenlaMonarquíahispánica,la convenienciade la invasiónsegúnelnun-
cio FelipeSega,y los derechosdeconquista.

ANA Mi’ SABE ANDREU: Lascofl-adíasdeÁvila en la EdadModerna.
Director: JoséCepedaAdán.

Lascofradíasde Avila en laEdadModernafueronorganizadasformadas
fundamentalmentepor el pueblollano y sirvieron paracanalizara través de
ellas múltiplesactividadesdetipo religioso,festivo,benéfico,funerario, deau-
toayuday deprestigiosocialdegrupo.Pesea serinstitucioneseclesiásticas,en
muchoscasosel clerono pudo controlarlas,al estarformadasy dirigidascasien
exclusivapor laicos. Destacaen ellassu labor como organizadorasde fiestas,
tanto en susaspectosreligiososcomoen los profanos,y el desarrollode ele-
mentosfunerarios,encargándosedel entierroy sufragiospor susasociados.Se
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puededecirque las cofradíasde Avila fueronelementosvertebradoresde la
vida socialprofundadel pueblo.Seha acotadoel temacronológicamentede la
siguientemanera:comoinicio, el siglo XV, pueslos datosquetenemosparten
deestasfechas;comofmal, elaño 1800.La pérdidaen estosañosde muchasde
las posesionesde las cofradíascomo consecuenciadela desamortización,la
Guerrade la Independencia,el relevogeneracional,lascrisis económicasy so-
cialesqueasolaronCastilladesdelos primerosañosdel siglo XIX, y el cambio
total del panoramaengeneral,nos llevaron amarcarel fin denuestrotrabajoen
1800.La etapade lacofradíabarroca,queera lapredominanteenel períodoes-
tudiadosehabíaterminadocompletamente.

En lo referentea lasfuentes,las hemoshalladorepartidasen numerososar-
chivos.Tanto el Archivo HistóricoNacionalcomolos abulensesDiocesanoe
HistóricoProvincial,hanproporcionadodatosal respecto.La documentación
del AHN consistefundamentalmenteen la recopilaciónde informaciónpedida
atodaslas provinciaspor ordende losministrosdeCarlosIII, asícomolasRe-
alesCédulasdel siglo XVIu quese refierenacofradías.En el Archivo Histórico
Provincial sehanencontradodatosmuyescasosy dispersos,sobretododeco-
fradíascon laboresdebeneficenciay sobrelasrelacionesde las cofradíasconel
Ayuntamiento.El archivomásimportanteparael estudiode las cofradíasabu-
lenseses el Archivo Diocesanode Avila. Cadacofradíateníavarios librosdi-
ferentesen uso en un mismomomento:libros decuentas,libros dejuntasy ca-
bildos,dondese escribenlas constituciones,los acuerdostomadose incluso,
listasde hermanos.Finalmentehay quehacerreferenciaalos archivosparti-
cularesde las diferentescofradíasquehoy día subsisten.En ellos hemosen-
contradoy vivido los mejoresmomentosdeeste trabajo.El contactopersonal
conestoscofrades,descendientesy herederosde los hombresy mujerescuyo
pasadoestábamosintentandoescudriñarha sido, sin duda,lo másemocionan-
te y auténticodeesteestudio.Lascofradíasse presentabanaquíanuestrosojos
comoseresvívos, supervivientesde la nochedela historia.

La bibliografía sobrelas cofradíasabulenseses muy escasa.HemosIn-
cluidoen labibliografíadiversosestudiossobrecofradíasentrelos queresultan
básicoslos de 1. MorenoNavarro,RumeudeArmaso 1. SánchezHerrero.La
bibliografíaantiguageneralsobreAvila proporcionadatosmuy escasosy dis-
persos.Destacamosde entretodosellos las obrasde B. FernándezValencia,
clérigo del sigloxvii, cuyo valor históricoes importantísimo.131 restode his-
toriadoresdel siglo XX presentapocosdatossobrecofradías.Podríamosdecir
quelas obrasseriassobrehistoriade Avila estánrecogidasy perfectamenteex-
tractadasen laobrade J. BelmonteDiazsobrelaciudadde Avila. Tambiéndes-
tacamoslas obrasde C. Ajo Gonzálezsobrelas fuenteshistóricasabulenses.
Porúltimo señalamosque sobreel temaespecificodelas cofradíasabulenses
existenalgunasobrasantiguasy de pocaenvergadura,comolade J. M.~ Gui-
jarro o la de V. López González.Las únicasobrasactualizadasson las de
F. de las HerasHernández,que analizadetenidamentevariascofradíasreía-
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cionadascon laSemanaSantade Ávila y ladeT. SobrinoChomón,quehaedi-
tadolas ordenanzasde variascofradíasabulenses.

La tesisse encuentradividida en tresgrandespartes.El Capítulo1 nosin-
troduceen el mundode las cofradíasen general,explicándolasen el contexto
dela religiosidadpopular.Se estudiasunaturalezajurídica y se delimitanlos
aspectosterminológicos.Sehacetambiénun estudiode las etapasevolutivaslas
cofradías,incidiendo,sobretodo, enel modelo decofradíacastellana.Final-
mente intentamosclasificar tipológicamentea las cofradías,desdeel punto
devistade su finalidad.

El segundocapitulo es el másanalítico.En él se estudianmonográfica-
mentecadaunade lascincuentacofradíasabulensesdelas quesetiene datos.
En todasellasse analizansusordenanzas,se rastreasu origen,secuentaa sus
hermanos,se narransus fiestasy se contabilizansus finanzas.Todo ello se
acompañadelos oportunosgráficos,paralo quehasido necesariorecopilarmi-
lesdedatosextraídosdelos libros de cuentas.

La vida internade las distintascofradíasseparecemucho.La organización
partede lasOrdenanzaso Constituciones,queformanel corpusjurídico de cada
cofradía.Las másantiguas,del siglo XV o XVI son muchomásextensasy de-
sordenadas,puesmuchasde ellasconservanensu texto referenciasa antiguas
ordenanzasmedievales.Lasdel XVI y XVIII son más-organizadasy hacenmás
hincapiéen los aspectosdevocionales.Lasordenanzasestablecennormalmen-
te la formay manerade elegiralos oficialeso cargosdirectivos de lacofradía.
Paralos asuntoseconómicosy custodiarlos bienesdelahermandadse nombra
a un mayordomo.Comocargosauxiliaresde lacofradíasuelehaberun escri-
banoy un mullidoro avisadorparahacerlos recadosy avisaralos hermanos,
cobrarmultas,etc. Cuandolacofradíatienenermitao iglesiapropia,sueletener
un santeroy un capellán.

Lascofradíasprestabanunosserviciosa los cofradesa cambiode los que
loscofradesprestabana lacofradía.El másimportantey comúnes el entierro,
queeraen muchoscasosel motivo fundamentalpor el quelas personasingre-
sabanen lascofradías.Otrasveceslacofradíaayudabaa lafamilia del difunto
conun dinero establecido.Algunascofradíasteníanunamisiónasistencialo be-
néficade caraalexterior,manteniendohospitales,auxiliandoalos ajusticiados,
o enterrandopobres.

La organizacióndefiestaseranotra de las razonesde serde las cofradías.
En estesentidoactuabancomoverdaderaspeñasrecreativas,ocupándosede to-
dos los detallesqueibandesdela función religiosa,decoraciónde la iglesia,or-
ganizaciónde procesiones,sermón,etc., hastalapartefestivaconcontratación
de gruposdedanzantes,cohetes,músicafestivay sagrada.En lascofradíasmás
pudientesno faltabanlascorridasdetoros.Otro aspectoimportantísimoeranlas
comidaso colacionesquelashermandadesorganizabanen variasocasionesal
año. Estacostumbrefue muy perseguidapor las autoridades,tanto civiles
comoeclesiásticas,aunqueno erantan onerosascomose creían.
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Porúltimo señalamosque la economíade las cofradíasera relativamente
importante.Bastantesdeestascofradíasteníanpropiedadestanto rústicascomo
urbanas,de las que sacabanrentasanuales.Ademásrecibían cuantiosasli-
mosnaso cobrabanlos réditosde obraspias, memoriasy dotacionestesta-
mentariashechasen su favor.Los hermanoscolaborabananualmenteconuna
cuotaquevariabaensucuantíay forma segúnlas distintascofradías.Algunas
invertíansusremanentesdinerariosen censosojuros del estado.Losgastosde
las cofradíaseranprincipalmentelos queocasionabanlas fiestas,losentierros
de hermanosy familiares,los sueldosa losempleadosdela cofradíay los del
mantenimientode sussedes,iglesiaso ermitas,asícomolacomprade objetos
sagradosparasusimágenestitulares.

El tercercapitulorealizala síntesis,refleja el impactodelas cofradíasen la
sociedadabulense.El númeroimpresionantei’decofradíasde los siglos XV-
XVIII se ve realzadopor los datosnuméricossobrelos cofrades,llegandoa la
conclusiónde quecasi todo el mundoenAvila eracofrade.Losmapassobre
los lugaresde culto cofradierotambiénson ilustrativosal respecto,asícomoel
calendariorepletodefiestascofradieras.Las relacionesdelas cofradíasconlas
autoridadeslocalesy, sobretodo, conla jerarquíaeclesiástica,ofrecenconclu-
cionesinteresantes.Las facetasmásvivasy brillantesdelas cofradíasabulen-
ses las presentansusfiestasreligiosasy profanasasícomo su vida interna.El
estudioeconómiconospermiteconocersuspropiedades,susingresosy gastos
y su importanciaenel conjuntode la economíade la ciudad.

MARÍA JOSÉGANDASEGUI APARICIO: Lospleitosciviles en Castilla. 1 700-1835:
Estudiodelfuncionamientode la AdministracióndeJusticia Castellanaen
el marcode lospleitosprivaso.
Clasificación:SobresalienteCumLaude.
Lectura: 16-9-1999.

1. Introducción

Conocerla Administraciónde Justiciacastellanaanteriora las reformasdel
EstadoLiberal, y a loscambioslegislativosquesupusoen Españael movimiento
codificador,seofrececomo un reto siempreapasionante.Puesno setrataumca-
mentedeconocerlas institucionescastellanasqueconfiguraronla vidajudicial du-
rantela épocamoderna,medianteun análisisdesu estructura,suevolucióny sus
competencias,sino de acercarseal hechomismodeadministrarla justicia. El ob-
jetivo es llegara conocercómo funcionabala administracióndejusticiacastellana,
enel último períodode Antiguo Régimen,desdela ópticadelospleitosprivados.

Hacerjusticia, parala monarquíaabsolutista,erael quehacerde gobierno
queen mayormedidatrascenciadel planoinstitucionalal social.Lo quela jus-
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ticiahacíao decíaafectabaa la vida delas personas,a supatrimonio,alas re-
lacionespersonalesy sociales.Lasdecisionesquelosjuecestomabanen los
procesos,incidíanenlas actividadeshumanas:desdeel castigopor haberco-
metido un delito, hastael nombramientode un tutor, pasandopor el amplio
mundode las relacioneseconómicas,ya fuesenprivadaso comerciales.Para
conocercómoel hechodehacerjusticiarepercutíaen el mundodelo privado,
se ha centradoel objeto del estudioen el conocimientode los pleitosciviles
castellanos,comoel vehículoparaconocerel funcionamientode la Adminis-
tración deJusticiacastellana.

Unavez delimitadoel trabajodetesis,es necesariohacerunaseriede pre-
cisiones.En primerlugar, no se hapretendidohacerun estudioen profundidad
de las institucionesy órganosdejusticiacastellanos;el fin del trabajohaciane-
cesariodejarfueralos análisisde las institucionescomotales.Por otra parte,
existenactualmenteestudiosen profundidadsobrelos corregimientos,losjue-
ces y suestatuto,y el ConsejodeCastillay los Fiscales.En cualquiercaso,se
entiendeque difícilmente se puedeestudiary conocercómofuncionabanun
conjuntode órganos,sin quepreviamentese conozcala instituciónen si. Por
ello, se ha entendidonecesariaunapuestaen contactocon losjuecesy tribu-
nales,y conel complicadomundodeprofesionesy oficios auxiliaresy subal-
ternos,sinintentarpor ello hacerun análisisinstitucional.

En segundolugar, el estudiose hacentradoen lajusticiacivil o privadapor
dos motivosfundamentales.El ámbitode la justiciapenaly su proyección,han
sidoestudiadoconmásextensióny detenimientoen losúltimosaños,y por otro
lado, la escasezdetrabajosparael ámbitoprivadodela justicia, fue un factor
decisivoparacentrarel interésen su estudio.

Nos hemosadentradoasíen lospleitosy en su mundocomplicado,enel que
ademásde manifestarselos sentimientosy las razoneshumanas,se movían
cuestionesqueibanmásalládeplanteamientosydecisiones.En estemicrocos-
mosprocesalhemosconocidocuáleseranlosconflictos y contiendaspersonales
quelos panicularespresentabanala justicia,quécapacidadde respuestatenían
los tribunalesy cuál erasu eficacia.Se haestudiadoel derechoquese aplicaba
porpartede losórganosjurisdiccionalesy cuáleseranloscaminosquese utili-
zabanparallegar aunadecisiónfinal. Igualmentesehatenidoen cuentala in-
cidenciadela doctrinajurídicade lapráctica,yde lamaneradetrabajarlosofi-
ciales dejusticia y los profesionalesdel foro. Con estosingredientesse ha
intentadollegaraentenderquésuponíaparalosparticulareselacercamientoa la
justiciay quéresultadosobteníandeello enla solucióndelos conflictos.

II. Concluciones

El procesoprivadocastellano,a finalesdela épocamoderna,erael instru-
mentomedianteel cual se resolvíanlos conflictosderivadosde las relaciones
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privadas.Controladopor la jurisdicción,participabadeun cierto carácterpú-
blico, peroal mismotiempoel inmensopoderde disposiciónquesobresu de-
sarrollo teníanlos intervinientesprocesalesle conferíafuertesmaticespriva-
tistas.En suevolucióny configuracióndefinitiva,quepor otra partees laque
recogióla Codificación,entraronaformarparteelementosdiversos:el derecho
real, el derechocomún,ladoctrinay laprácticadelos tribunales.Es decisivala
influenciaque sobreel procesocivil tuvo la aportacióncanónicay romanista
del derechocomún: el predominiodela escriturasobrelaoralidad,la organi-
zacióndelos tiemposy las fasesprocesales,el sistemaderecursos,y las for-
malidadesfueronelementosdeterminantesen la configuracióndelos pleitos.
Consecuenciadetodo ello, es un sistemaprocesalcomplejo,fuertementede-
terminadopor las formas,quellevadoa extremosinadecuadosporla práctica
de lostribunaleshizoquela AdministracióndeJusticiacastellanaresultaseine-
ficazparael cumplimientodesusfines, comoeradefenderel ordenamientoju-
rídico privadoy los interesesde los particulares,puesresultólentay compli-
cada.Los pleitos eranexcesivosy muy lentos en resoluciones,resultaban
costososparalas partesenel litigio, peroalmismotiempoeranunafuentesus-
tancialde ingresosparalos profesionalesdel foro y paradeterminadosoficiales
reales.Peropesea las dificultadesy losdefectos,suponíanel único mediopara
podersolucionarlos problemasderivadosde las relacionesjurídicasquesede-
sarrollabanen elámbitoprivado,por lo que,ya fuesesuresultadomejoro peor,
erael único instrumentoefectivoconel quese podíacontar.

A estasituaciónse habíallegadopor diversascausas:
La organizaciónjudicial castellana,acumulativaen su formación,

informadapor principios jerárquicos,conunaconfusiónde competenciasen-
démica,en laquesubyacíael principiodejusticiaretenidapor el rey, suponía
unaestructuraen laquelas alteracionesdecompetenciasy el abusodel sistema
derecursoseranfrecuentes.

2.’ Las leyescastellanasconstituíanun ingentecuerpodederechohiper-
trofiadoe inconexoquehacíadifícil suaplicación.Por otro lado,estafalta de
coherenciainternadelderechodeCastilla, facilitó unamayorflexibilidad en su
utilización e interpretación.

3~o La doctrinajurídica, formaday desarrolladaen el derechocomún,se
superponíay confundíacon la ley. El derechose entendíacomoel conjuntode
leyesrealesy de principios doctrinales.Su ingentey desmedidaelaboraciónfue
un factorquecontribuyóa lacomplicacióndelos litigios, pues losargumentos
doctrinales,variosy diferentes,distorsionabanlavisiónquesepudieratenerdel
fondode las cuestiones.

4•o Lapráctica delos tribunalesfue un elementodecisivoen las disfun-
cionesjudiciales. Su pesofue tremendo,pues actuócomo definidor de con-
ductas,comovehículode interpretacióny modificación dela ley, parafinal-
menteadquirirvalordenorma.De estaprácticasonconsecuencialas dilaciones
innecesarias,el rigurosismoformal, el excesode escritura,la intervenciónde
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personasdistintasde los juecesen las actuacionesjudiciales,el excesivonú-
merode oficialesreales,el alejamientodelosjuecesdela realidadprocesaly
las desviacionesde losletradosen el ejerciciodesuprofesion.

5.~ Lasactitudesde los litigantes,queestabanen el fondo detodaestasi-
tuación,actuabancomomotorde esteineficazsistema.La tendenciaal litigio
de la sociedadcastellana,no sólo erala causadequemuchosconflictosno se
resolviesendeforma endógenaen elmismo mediosocialy familiaren elque
surgían,sino queuna vez iniciadas las contiendasjudiciales, se observauna
ciertafacilidadparala complicacióny las luchasabsurdasporobtenerresulta-
dos favorables.

6.0 La ausenciade conciliacionesprivadas fue unacarenciadel sistema
queactuóde forma negativa.Únicamenteadmitidasnormativamenteparael
ámbitomercantil, existennoticiasde quese dabananivel privadoantepersonas
delclero,perosinregulacióny sin validez.Sepuededecirqueestevaciofue un
factorquecontribuyóalalto indicedelitigiosidad en Castilla.

Estesistemajudicial paralas cuestionesprivadas,traspasóen algunosas-
pectoslos limites delperíodode Antiguo Régimen,parapasara la legislación
posteriore integrarseen las leyescodificadas.La jerarquizaciónorgánica,el
sistemade recursos,las intervencionesde losletradose innumerablesprácticas
procesalesabsurdas,fueronrecogidasconrangode ley, algunosde cuyospre-
ceptoscontinúanhoyen vigor.

MEMORIAS DE LICENCIATURA (TESINAS)

SANTIAGO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: Los libros del ayoy mayordomomayordel
Rey:La biblioteca del Marquésde Velada,Don GómezDávila y Toledo.
(1535-1616).
Director: Dr. D. FernandoBouzaAlvarez.
Clasificación: Sobresaliente.
Lectura: 30-10-1998.

ANA MINGUITO PALOMARES: Poder, linaje y cultu¡a. La corte del virrey D.
Iñigo Vélezde Guevara,VIII CondedeOñate,enNápoles(1648-1653).
Director: Dr. D. Luis Miguel EncisoRecio.
Cíasjficación: Sobresaliente.
Lectura: 1-3-1999.

JUAN CARLOS LAVANDEIRA HERMOSO: La Embajadadel Condede Montijoy
Joséde Carvajal al CongresodeFrancfort.
Director: Dr. D. EnriqueMartínezRuiz.
Clasificación:Sobresaliente.
Lectura: 14-6-1999.
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MIGUEL LÓPEZ PÉREZ: CienciayAlquimia en la EuropaModerna:Estadodela
Cuestión
Director: Dr. D. FermínMarín Barriguete.
Clasificación:Sobresaliente.
Lectura:22-9-1999

JosÉMIGUEL CABAÑAS AGRELA: Don BernardinodeMendoza,un escritor-sol-
dado al aserviciode la MonarquíaCatólica.
Director: Dra. DA Magdalenade PazzisPi Corrales.
Clasificación:Sobresaliente.
Lectura:27-9-1999.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

OMAR HAMAN!: Redenciónde cautivosespañolesenArgelia en el sigloXVII.
Director: Dra. DA Magdalenade PazzisPi Corrales.
Clasificación: Sobresaliente.
Lectura:4-9-1998.

JUAN JIMÉNEZ CLAVO: El Autode Fede Cuencaa mediadosdelsigloXVII:
Director: Dr. D. Juan1. GuitiérrezNieto.
Clasificación:Sobresaliente.
Lectura: 18-9-1998.

CARLOS MIGUEL SANZ GARZÓN: Lascortesde FelipeII: Una visión deEspaña.
Segovia,ciudadcon vozy voto.
Di¡-ector: Dr. D. Juan1. GuitiérrezNieto.
Clasificación:Sobresaliente.
Lectura: 18-9-1998.

RAFAEL GUERREROGARCÍA: El Madrid de Felipe V. Hacienday Fiscalidad:
1701-!714.
Dh-cctor: Dr. D. Juan1. GutiérrezNieto.
Clasificación:Sobresaliente.

MARÍA DEL CARMEN Moi~n~oPRIETO: La jornadadeCarlos lía Zaragoza(1677).
Director: Dra. DA MaríaVictoriaLópez-CordónCortezo.
Clasificación:Sobresaliente.
Lectura:29-9-1999.

CRISTINA RUESCASBORRAJO:Américaen la ideaimperial de CarlosV.
Director: Dra. D. Gloria FrancoRubio.
Clas~~~c~ación:Sobresaliente.
Lectu¡-a:29-9-1999.
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