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sultado con profusión. De él han podido extraer numerosascopias de
arriendosde los que se teníannoticiaspor fuentesindirectas,pero de los
queno seposeíala redaccióncompleta.El Archivo Municipal de Madrid
tambiénha aportadounanotablecantidadde documentosno sólo por la
riquezade sus fondos,sino por seruno de los mejor conocidospor estos
investigadores,quevienen trabajandoen él desde1951.

Finalmente,este corpus documentalqueda completadocon algunas
aportacionesfragmentarias,perointeresantes,queprocedendelaBibliote-
ca Nacional.

Toda estadocumentaciónconstituyeunafuente inédita y de primera
manoparalos estudiososqueabordantemasrelacionadosconel teatro de
la época.Complementa.además,la presentadaen anterioresvolúmenesde
la colección(111,1V,V, VI y XI). queaportabamásdetallessobrelos prego-
nes.posturas,pujas,mejorasy rematesde los arriendos,pero quese pre-
sentabade una forma menossistemática.

Por tanto,valoramosestaobra comouna valiosa continuaciónde la
tareaemprendidapor los autoresy en la que fundamentalmentesiguen
pretendiendoproporcionar.a todosaquellosquese sientaninteresadosen
algunamedidapor la comediaespañola.un catálogodel contenidode los
principalesfondosdocumentales,conel textocompletoenla mayorparte
de loscasos,o. al menos,conun resumende los papelesmásimportantes
queexistensobreel particular

Perocon sermuy valiosa paralos investigadoresdel teatrode estaépo-
ca,puederesultarmuyinteresanteparaaquellosque realizanestudiosde
índolesocialo económica,puesaportanumerososdetallessobreel estado
de la economíaen general.sobrelos períodosen los quela crisiseconómi-
ca se agudiza.o sobrelos mecanismosextraordinariosa los quese acudía
en estos casosy que teníanquever muchomásde lo quepodemoscreer
con los sistemasfinancieroshabitualesde la época.

Finalmente,el trabajo incluye un catálogode arrendadores.fiadoresy
preciosqueabarcatodo el períodoestudiado.y dos índices,uno de obras
citadasenlos documentosy otro de nombresy lugares,lo queagiliza nota-
blementela búsquedade datospuntuales.

CarmenSANZ AYÁN

AGIJíLAR PIÑAL. E: Un escritor ilustrado: Cándido María Trigueros CSIC.

Instituto de Filología, Madrid 1987.

Con el propósitode «deshacerrepetidoserroresy reivindicarparala
Historia de la Ilustraciónen Españaa unode susmáscualificadosrepre-
sentantes»(página 13). FranciscoAguilar Piñal realizauna incursión par-
cíal en el génerobiográfico y nos ofrece un espléndidotrabajosobrela
vida y la obrade CándidoMaría Triguerosde Lara y Luján. escritorhasta
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ahoraescasamenteconocido y cuya producciónse ha visto injustamente
desvalorizadapor la crítica literaria. No haría falta másque repasaralgu-
nasde las principalesobrasde Historia de la Literatura,comenzandopor
Simondede Sismondi (1813) y continuandocon Alcalá Galiano (1845),
Ticknor (1849). MenéndezPelayo (1883). Cejador (1917) y Hurtado y
Palencia(1921). hastallegar por fin, a Guillermo Díaz-Plaja(1957). Díez-
Echarriy RocaFranquesa(1960),paracomprobarhastaquépuntola lite-
ratura españoladel siglo XVIII ha sufrido una descalificaciónglobal. En
estecontexto,las referenciasa Triguerosy suobra,en algunoscasoscom-
pletamenteinexistentes,no dejande serincompletas,cuandono erróneas.
y van acompañadas.casi siempre,de consideracionescríticas negativas.

Aguilar Piñal rechazaestosprejuiciosde herenciadecimonónica,pro-
poniéndose,en clara oposicióna ellos, combatir «... la indolenciaacomo-
daticia de los críticos posteriores,que prefirieron seguirel camino más
cómodo,sin tomarseel trabajode hacerunacríticaoriginal, basadaen la
tnvestígacióny enla lecturaatentade los textos»(p. 17). Estapostura,afor-
tunadamentecompartidapor algunosautoresactuales,es la que le inspira
en su intento de dar a conocerla producciónescritade Trigueros,en fun-
ción de la cual, y por imperativosmetodológicosevidentes,va a recoger
previamentelos rasgosmáscaracterísticosde su biografia.

No es ésteelpersonajeoscuroo mediocrequela historiografíacontem-
poráneaha caracterizado.CándidoMaría Triguerossemanifiestaal lector
de este libro como un convencidodefensordel conocimientoverdadero
que.paralelamentepreocupadopor contribuir al progresode sunación,va
a desarrollaruna incansableactividad científica y literaria. De espíritu
enciclopedistay antiescolástico,nuncase apartódela moralcristiana,sino
que. al contrario, intentó defenderlay potenciarsu difusión. Fue lector
infatigabledeobrasclásicasy modernas,dominabaa la perfecciónelgrie-
go, italiano, inglés y francés,tal comodemuestransus traducciones,y acu-
mulabaampliosconocimientosde latín y delenguasorientaleslo que,uni-
do a su manifiestadefensadel uso del castellano,le acabadescubriendo
comosignificadofilólogo y justificasu inclusiónentrelas autoridadesque,
en relaciónconel empleode estalengua,la RealAcademiaEspañolareco-
noceen 1874.Su insaciablecuriosidadle llevó, incluso,a interesarsey tra-
bajaren temascientíficos,campoal quecontribuyecon el descubrimiento
devariasespeciesbotánicasy la realizacióndediversostrabajossobreeco-
nomía agraria.

Todosestosméritossedebensumara la valoración desuobraliteraria,
unaproduccióncon aíresde novedadque. a pesarde no cosecharexcesi-
vos exitos. poneen evidenciasus deseosde utilidad pública y deservicio a
la monarquíailustrada.Estehombre,a la vez traductornovelista,drama-
turgo. refundidor y poeta, fue el iniciador de la poesíafilosófica (1774).
autor de la primera tragedia representadaen Españadesdehacía dos
siglos(La Necepsis 1763), dela primera comedianeoclásica(El míseroy el
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pedante,1763), dela primeracomediaescritaen prosa(El precipitado, 1773),
escritor de poemasen los que recuperaconscientementelas improntas
poéticasde nuestrosiglo XVI (PoesíasdeMelchorDíazde Toledo, 1776).edi-
tor de unapartedel Poemadel Cid (1775). y el másantiguorefundidorde
Lope de Vega (1785).

Estosdatoscompendianbrevementela orientacióny el valor de la tra-
yectoria profesionalde Trigueros en el campoliterario, pero no reflejan
con justezala variedady amplitud de sus otrasactividades,que,por otra
parte.sí vana sertenidasen cuentaen el trabajoquenosocupa.De acuer-
do conestadoblediferenciacióntemática,se observandospartesbiendis-
tintas.En la primerade ellas (Pp. 25-113).de contenidomásestrictamente
biográfico.y a suvez dividida en cuatrocapítulos,podemosseguir,además
de sus primerosañosdeexistencia,estudiosy estanciaen Carmonaa par-
tir de 1757. sus contactoscon el circulo ilustradode Sevilla. aménde sus
trabajoscomoindividuo de la RealAcademiaSevillanadeBuenasLetras.
Igualmente.se investiganlos aconteceresde su vida madrileñadesdeque
Triguerosse trasladaa la capitala mediadosde la décadade los 80. Aquí
va a desarrollar actividadesliterario-periodísticaspor las que obtiene
público reconocimiento,y quele facilitarán su ingresoen la RealAcadem-
ia de la Historia en 1792. Sustareascomoacadémicode la historia,espe-
cialmentecentradasen la epigrafiay las antiguedades,prontopondránde
manifiestola oposiciónde criterios entreelpropioTriguerosy lacorporación.
de ahísuprogresivoalejamientode lamistnay su falta deasistenciaa lasjun-
tasdesde1796.Porentoncessólo le restabandos añosdevida.Triguerosiba a
falleceren 1798, fechahistóricamentesignificativa, en la que ya la crisis
política se revela profunda y comienzaa vislumbrarse«un nuevosiglo,
convulsoy agitado.iconoclastade losgrandesmitos quehabíanvenerado
los hombresde la Ilustración»(p. 13).

Dotadade mayorpesodentrodel conjuntode Ja obra,los trabajoslite-
ranosdel biografiadoseránla temáticade la segundaparte.unaproduc-
cion queAguilar Piñalabordaorganizadaen géneros,y acercade la cual
no incorporajuicio crítico alguno.Triguerosseintroduceen el mundolite-
ranoa travésde la poesía.aunque.en realidad,fue el teatro el campoque
le resultómásatractivo, tal y como lo demuestranel medio centenarde
piezas,originales,traducidaso refundidas,queAguilar Piñal agrupaen
tragedias,comedias,piezas breves.,oratorios y críticas.Junto a ellas un
importantenúmerode escritosen prosay. finalmente, los frutos de sus
incursionesen el mundode la crítica literaria.

Acompañaa estasdospartesun breveapéndicedocumental(Pp. 329-
358).en el quesepublicancuatrocartascruzadasentreTriguerosy Grego-
no Mayans.el prólogode JuanDomingo de Gironda a las refundiciones
de seiscomediasde Lopede Vega y. por último, unaréplicade Triguerosa
Juan Pablo Forner.

Las connotacionesliterarias,el bien hacerbibliográfico y. cornocoin-
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pendioy superaciónde ambos,unaorientacióneminentementehistórica,
vertebranesta recienteaportaciónde Aguilar Piñal al ámbito de los estu-
dios en torno a la Ilustraciónespañola.Setrata de unaobra erudita,exce-
lentementedocumentadaydc estructuraclaray sencilla,enlaquesuautor
logra que los datosy acontecimientossuperenel nivel de lo anecdóticoy
conecten,a través de una relación recíprocamenteexplicativa, con su
entornohistórico.Deahí queno sólo debamosvalorarla porserunainte-
resantebiografia. sino también y, sobretodo, por su contribucióna un
mejorconocimientode la historiacultural españolaen el siglo XVIII.

TeresaNAVA RODRÍGUEZ

NEGRÍN FAJARDO. O.: Educaciónpopularen la segundamitaddelsigloXVIII.
UNED, Madrid, 1987. p. 368.

Estelibro es una de las partesfundamentalesde su tesis doctoral.La
Real SociedadEconómicaMatritensede Amigosdel País, presentadael año
1978 en la Facultadde Filosofía y Letras de la UniversidadComplutense
de Madrid. En la obra que ahorapublica, el autorha realizadoalgunas
transformacionesformalesy de contenido:suprimelos apartadosdedica-
dosa las enseñanzasespeciales;y quehan sido objeto de variaspublica-
cionespor partedel mismo autor

Aunqueel marcodereferenciaes másamplio,el objetode estudioes la
dimensiónpedagógicay educadorade la Matritense: y en concreto las
escuelaspopulares.El trabajoda a conocerun capítuloimportantey hasta
ahora poco conocido con detalle. Los límites cronológicosdel estudio
comprendenel período 1775-1808.El primer añoseñalala fechade crea-
ción de la Matritense.El último, el comienzodel conflicto bélico: desde
estemomentolas laboresde la Sociedadse caracterizanpor la irregulari-
dado el total colapsamiento.Aunquecronológicamentepenetraen el siglo
XIX. las actividadesy fines de la Matritense no variaronen lo fundamen-
tal hasta1814.

Las fuentesdocumentalesprocedenen su mayorpartedel Archivo de
la Real SociedadEconómicaMatritense.

El libro estádividido en cuatrocapítulosy estructuradoen dospartes
claramentediferenciadas.La primera,quepuedeserconsideradacomo
unaintroducción,estáintegradapor los dosprimeroscapítulos,recogeen
una visión histórica y de caráctergeneralla génesisy desarrollode las
sociedadeseconómicas,en particular dela Matritense.En el prímercapí-
tulo estudialos antecedentesnacionalesy extranjeros,factoresqueinfluye-
ron en la creaciónde las sociedades,funcionesy característicasgenerales.
El segundocapítulo está dedicado a los aspectosmás significativosque
tuvieron lugar en torno al establecimientode la SociedadEconómica
Matritense:procesode establecimiento.Real Orden de creación, regula-
ción juridica y ámbito pedagógico,creaciónde la Juntade Damas.


