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JesúsBRAGADO MATEOS:El régimenseñorialy las estructuraseconómicasy
socialesde la región Carballo-sanabresaen la Edad Moderna.
Director: DoctorJuan IgnacioGutiérrezNieto.
Ponente.DoctoraMaria Victoria López-CordónCortezo.

La comarcaCarballo-sanabresaestásituadaen la partenor-occidentalde la pro-
vincia de Zamora,limitadapor Portugal,Galicia y León. Marcala transiciónentre
Galiciay la Mesetaapreciándoseen el relieve consierrasque lleganalos 2.000me-
tros como PeñaTrevinca,enel clima con precipitacionesmediasanualessuperiores
a 1.500mm. y temperaturasmediasde 1O~ C en Ribadelago.

Regiónpobre y marginal, con abundantesuelo pedragosoy con escasezde su-
perficie agrariaútil. Agricultura pobrecon cultivos de secanocomo el centenoy de
regadíocon el lino como máscaracterístico.La abundanciade pastoshacenquela
región poseaunaclara vocaciónganaderacon ganaderíalanar, vacunay caprina.
Animalesque la mayoríade los habitantesposeenaunqueen pequeñascantidades.

Predominael gran proletariadotanto laico como eclesiásticocuyastierrasson
explotadaspor medio de colonos los cuales,por el dominio útil de la tierra que está
muy repartida,hande satisfacerunascantidadesanualesen especieso dineroque se
conocencon el nombrede Forosquesuelenserde largaduración.La cesiónpuede
ser individual o colectiva teniendoen estecasolos Apréstamos.

Los dosgrandesespaciosganaderos:Sospacioy la Vega de Tera de propiedad
compartidala primeray señorialla segunda,danlugaral aprovechamientopor gana-
derosextra-comarcalesque han de sometersea las Ordenanzaspor los condesde
Benavente.

Estápoco poblada,22.544habitantesen 1591 025.648en 1750. Con unaden-
sidad de 11,28 habitantesen 1591 y 12,72 en 1750. El poblamientoes semi-
concentrado.

Cuade,-nosdc Historia Moderna, u.
0 12, 339-357.Edit. Univcr. Complutense,Madrid, 1991
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La sociedad es eminentementerural integradapor campesinos,agricultores-
ganaderos.Escasodesarrollode las actividadesartesanalesy comercialesque son
complementariasdel trabajoenel campoy orientadasal autoabastecimiento.

Es de destacarla figuradel hidalgoquesuelesernotorio, sinsolarni título, sim-
plenzentereputadospor tal que llegan a suponerel 43,64%del total dela población
en 1635.

En la región a finales del siglo X1V se produceel pasodel realengoa la fami-
lia de los Losadalos señoríossin título como consecuenciade la donacióndel rey
Juan1, queunido a los señoríoseclesiásticosde los Bernardosy la presenciatesti-
monial de las OrdenesMilitares configuranel mapaseñorialde la comarca.

Estasituaciónse va a verafectadapor la presenciadeuna familia de origenpor-
tuguéslos Pimentel,condesde Benavente,que consiguena finalesdel siglo XV do-
minar y controlar la mayoríade la región, por medio de donacionesreales,compras
o usurpaciones.

Las cargasa que se ven sometidoslos habitantesson de naturalezadistinta,
siendo las más importantes:las que tienen su origen en el dominio jurisdiccional
como el Portazgocondosproductosla sal y el vinoquesonobjeto deimportanteco-
mercio.En 1537 suponenel 3,36% de los ingresosseñoriales;en lafiscalidadreal,
las alcabalasquesonusurpadasporlos condesdeBenaventea la Coronay represen-
tanel 15 % en1536 y en elorigen eclesiástico,los diezmosde los queparticipanlos
condesen un 33,9996 de la masatotal.

El poderseñorialse extiendea la administraciónde lajurisdicciónsobresusva-
sallossegúnla fórmula que figura en las donaciones«... la jurisdicción alta,baja,ci-
vil y criminal y con el meromixto imperio...».

La intervenciónse realizamedianteel nombramientode las autoridadesjudicia-
les: juez ordinario, corregidor, alcalde mayor, que representala máxima autoridad
judicial del señorío.En la organizaciónmunicipal conel nombramientode las perso-
nasquehan de ocuparlos diversoscargosconcejiles.

ConsueloMAQUEDA ABREU: Al AutodeFe.
Director DoctorJoséAntonio Escudero.
Ponente:DoctoraMagdalenade PazzisPi Corrales.

El Auto de Fe es uno de los másgrandesespectáculosquepuedecontemplarla
sociedaddel AntiguoRégimeny el actopúblicomásimpresionantedela Inquisición.
Sin embargo,el ecohistoriográficoque ha tenido hastaahoraha sido escasoy desi-
gual, en lo quea su mecanismose refiere e intensoy desequilibrado,por lo que res-
pectaa la valoracióninstitucionaldel SantoOficio. En la tesisse desarrollael estu-
dio sistemáticode tanmagnoacontecimientoa partirdela normativaestablecidapor
el Consejode la SupremaInquisicióny de su aplicaciónprácticaen los distintostri-
bunalesinquisitorialesa lo largo de toda la historia de la Intitución(fines del siglo
XV-principiosdel siglo XIX).

Realizadasobrelos documentosconservadosen el Archivo Histórico de Madrid
(SecciónInquisición) y los fondosManuscritosy Raros de la Biblioteca Nacional,
preferentemente,estádividida entrespartes.

La primeraestudialos trámites quetodo tribunal inquisitorialdebecubriry los
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trabajospreparatoriosparallevar a caboun Auto de Fe,empezandopor la solicitud
a la Supremade la oportunalicenciay, unavez recibida,procedera la convocatoria
del mismo mediantedosprocedimientosdiferentes:la invitacióndirectay personala
las autoridadesciviles y eclesiásticasy la difusión de un pregónpor callesy plazas.
Simultáneamentese preparael escenariodondeel Auto va a tenerlugar, eligiéndolo
adecuadamenteparala ocasión.Los Autosmásespectacularesse celebraronen pla-
zas; eniglesiastuvieronlugarAutosgeneralesy particulares;monasteriosy otros re-
cintossagradosy laicossonutilizadosigualmenteparaestefin y los Autillos se cele-
braban en la Sala del tribunal. Decidido el lugar, comienzael levantamientodel
tablado,marcoadecuadoal Auto considerandocomo acto social, acto religioso y
actojudicial. Igualmentese preparael quemaderoparalos reosrelajadosa la justicia
seglar.

La segundaparteaclarael ceremonialprevio al comienzodel Auto de Fe, en el
que las procesionessonfundamentales.Talescortejosse inician la tardeanterioral
Auto con la procesiónde las Crucesy, ya en el mismo día del Auto, los desfilesde
los reosy del tribunal; doscortejosdiferentesque desdela sedeinquisitorial se diri-
gen al tablado.Llegadosal escenario,cadacual se colocaen el lugarquetienedesti-
nado,hechoaparentementesimple,peroque suscitaconstantesy enconadosproble-
mascompetencialesy jurisdiccionales,El ordende talesasientosvaríade losAutos
celebradosen plazasa loscelebradosen iglesias,puesaéstosconcurrenmenosauto-
ridadesy asistentesque a aquéllos.

En la tercerapartese estudianlos actosquecomponenel Auto en sí mismo: la
celebraciónde la misa,el juramentode lospresentesa defendery servir a la Inquisi-
ción y el sermón,cuidadoespecialmentepor los inquisidores,conscientesde su im-
pactoen la mentalidadpopulary de su eficacia como excitadorde la espiritualidad.
Hechosquevanpreparandoel momentoculminantedel Auto: la lecturade las sen-
tenciaspúblicamente.Parasituar adecuadamenteestemomentose haceun análisis
en la tesis de la significaciónhistórica de la Inquisición como tribunal de su época,
estudiandosujurisdicción y los conflictos de estaíndole quese le planteancon otras
instituciones,al tratamientoquedispensaa los diferentesdelitos y las penasque im-
ponen.La lecturade las sentenciasa los reos,portadoresde sambenitosy demássig-
nosde ignominiae infamia, aclaraa los presentesquienessonabsueltos,quienespe-
nitenciadosy cualeslos relajados a la justicia seglar. Terminadoel Auto, reos e
inquisidoresregresana la sededel tribunal con la mismapompaquehabíanido.

Las conclusionesdestacanlo fundamentalde la aportaciónde la tesis, que se
ilustra con unos apéndicesdedicadosa las procesiones,tablados,esbozode una
cuantificaciónde los Autoscelebradosy un muestrariode reosy penas.Porúltimo,
las fuentesy la bibliografíautilizadasparala realizaciónde estetrabajo.

Alfredo VILCHEZ DIAZ: La imprentaen Granada en el siglo XVI.
Director DoctorJoséSimón Díaz.
Ponente:DoctorJoséCepedaAdán.

Los límites temporalesdel trabajolos determinanfundamentalmentelos añosini-
cialesy finalesdel siglo, con unaligera extensiónal principio,paracomentarbreve-
mentela tareade los dosprimerosimpresoresde Granada,MeinardoUngut y Juan
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Pegnitzer,llamadospor el arzobispoTalaveracomo lo seríadespuésJuanVarela, y
otraprolongaciónal final, paracontinuar,ya en 1608,hastaque dejade trabajarel
último impresordel siglo, Sebastiánde Mena. Los límites los marcanlas ediciones
localizadasde entrelas salidasde los talleresgranadinosde JuanVarela,Andrésde
Burgos, Sebastiány Sanchode Nebrija, Antonio deNebTija, RenéRabut,Hugo de
Mena, JuanRenéy Sebastiánde Mena.

Las obrashansido descritasen todas sus partes,siguiendoun sistemaparecido
al utilizado parala descripciónde incunables,adaptadopor el doctorMolí Roquetas.

En cadauna de ellas se incluye además,un estudiotipográficoqueutiliza para
determinarel tipo la medidade 20 lineasdetexto (segúnel métodode ProctoráHae-
bler), completamentadasconla medidaen alturadel ojo medio de la «o» minúscula
y las anchurasdc éstay de la «a» y la «m», relacionadascon ella.

En aquéllasen las queha sidoposibleobtenerreproducciones,se acompañanasí
mismo las portadasy el detallede capitalesy elementosdecorativos,e inclusograba-
dos,de todo lo cual se hanconstruidoal final catálogosdetalladosy alfabetos,en los
que se respetael tamañooriginal de lo reproducido.

En los capítulospreviosal cuerpobibliográfico, se hanestudiadolos elementos
materiales,considerandolas partesde los libros, las ilustracionesantescitadas,el
papelen el que se imprimían(de las marcasde aguase incluye tambiénun catálogo),
los tiposempleadose inclusolos preciosconqueeranvendidos.Perotambiénhemos
profundizadoen las vidas de los impresores,utilizando los datos que las mismas
obrasproporcionan,y los quenosfacilitan otros documentospersonaleslocalizados.

Cierranel trabajovariosíndicesquecubrenamplias áreasde localizaciónde da-
tos. En uno de ellos, el de títulos, no sólo hemos incluido los que figuran en las
obras,sino tambiénaquelloscon los quehansido denominadosen algúncatálogoo
edición fantasma,así como los títulos de partesde aquellasobrasen que,por inten-
ción original del impresoro por accidenteposterior,dichaspartesse hanmantenido
aisladasy hansido consideradascomo obrasen sí mismas.

León GOMEZ RIVAS: El virrey del Perú don Franciscode Toledo.Antecedentes
sociopolíticosdesu labor degobierno.
Director: DoctorJuanPérezde Tudela.

Con el objeto deconocermejor la incidenciade don Franciscode Toledo(15 15-
1582) en su virreinato, se analizanlos factoresprevios de su vida y aprendizaje
político, que determinaronsu personalidady su accióngubernativaposterioren el
Perú (1568-1581).

Comenzandopor el entornode los condesde Oropesa(la familia del virrey) y
sus relacionescon Carlos V, y siguiendocon la etapaen la quedon Franciscoan-
duvo al servicio del Emperador,llegaremosa dos aspectosimportantesen su vida.
Porunaparte, suingresoy actividaden la OrdenMilitar deAlcántara;de la que fue
comendadoren Acebuche,definidor en el capítulogeneral(1551), tesorero,visitador
generaly al final de su vida clavero.Porotra, su intervenciónen el ConcilioProvin-
cial de Toledo de 1565, como delegadode Felipe II (de quien fue mayordomo).

Todo estebagajeva a determinarcon granprecisiónel carácter,la formacióny
la experienciapolítica del virrey. Y señalaráel motivo específicopor el que se hizo
su elecciónpara el virreinatodel Perú.
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Asimismo,seprofundizaenlas actuacionesinmediatamenteanterioresa suviaje
atlántico,marcadaspor la celebraciónde la JuntaMagna(1568),en la queToledo
participóactivamente,y por susrelacionescon dospersonajesmuy influyentesenla
Corte filipina de 1565-1575:el cardenaldon Diegode Espinosa,y el presidentedel
Consejode IndiasJuande Ovando.En esteámbitose haceun análisisde la contro-
versiaideológicaquelevantaronenCastillalos planteamientosdel padreLas Casas,
en un momentomuy diferenteal que se vivió cuandola publicaciónde las Leyes
Nuevas(1542-1543).

Se proponenunoscomentariosa supersonalidad,cimentadosen un diagnóstico
dinico de susenfermedades,y enel estudiode sutestamento,y fundacionesenOro-
pesa(un colegiomenor dirigido por la Compañíade Jesús,y un hospital parapo-
bres),intentandocontodo ello darnuevasperspectivassobreel virrey desdeel enfo-
quede una«Historia de las mentalidades».

Finalmente,unaexhaustivaenumeraciónde los textosde la épocarelacionados
conTQledo, tanto publicadoscomoinéditos, permiteaccedera todaslas fuentesco-
nocidas,y posibilita aclararunaconfusión entreel virrey y otro Franciscode To-
ledo, embajadorimperial en el Concilio de Trento.Algunos se recogenen el apén-
dice documental,provenientesdel Archivo Histórico Nacional (Madrid), Real
Academiade la Historia (Madrid), Archivo Generalde Simancas(Valladolid) y
MuseoBritánico (Londres).

Adolfo CARRASCO MARTíNEZ: El régimenseñorialen la Castilla moderna:
las tierras de la Casadel Infantadoen los siglosXVII y XVIII
Director: Doctor Luis Miguel EncisoRecio.

Se ha pretendidoabarcaren un trabajomonográficotodas las dimensionesdel
régimenseñoriala travésdel estudiode laCasadel Infantado,cuyosseñoríossecen-
traronen Castilla, aunquetambiéncomprendieronterritorios en el reinodeValencia
y el sur deItalia. La magnituddel patrimonioamayorazgado,el númerode vasallos
sometidosa sujurisdicción,así comoel volumendesusrentas.Justificanla elección
de estaCasa,que a su vez, gracias a una activa política matrimonial, fue acumu-
lando en susmanosotrosmuchostítulos y estadosseñoriales.

El período elegido,los siglos XVII y XVIII, permite seguir la evolución de la
CasaDucal a travésde dosdinastíasdiferentes,por lo queposibilita concretarlos
cambiosobligadosy la pervivenciade muchoselementos.Además,el lapso de dos
siglos ayudaa determinarel comportamientode la haciendaseñorialen coyunturas
bien diversas:crisis encasi todo el Seiscientosy recuperaciónen el XVIII.

Evidentemente,un patrimonioseñorialgrandey dispersopreciséde un aparato
administrativocomplejo, quegestionaselas rentasy aplicaseen todossusextremos
las prerrogativasjurisdiccionales.La Casadel Infantadofue perfeccionandola es-
tructuraadministrativaa medidaque las condicionesvariaron,siempresiguiendoel
modelodela administraciónde la Corona,pueslos problemasquedebíanenfrentar
ambasautoridadesfueron similares.Ello demuestrael dinamismodel poderseñorial,
sucapacidadde adaptacióny el estrechoparalelismoque guardaconla jurisdicción
real.

Finalmente,las relacionesdel poderseñorialconotrospoderes,la Monarquiay
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los concejos,completanestavisión global. De unapartela Coronaotorgamercedes
y mantienela institución querepresentael pilar del régimenseñorial: el mayorazgo.
De otra, exigea los señoresqueapoyenlas empresasdela Monarquía,tantobélicas
comodiplomáticas,medianteel aportede dineroy suserviciopersonal.En cuantoa
los municipios,la dialécticaconel poderde la Casase manifiestaa travésde los ins-
trumentosque disponela segundaparaejercersucontrol sobrelos primerosy las re-
sistenciasde las oligarquiasconcejilesa la autoridadexterior.Portanto, las relacio-
nesobligan a un entendimientopactadoque facilite la extraccióndelos rendimientos
económicosy la estabilidadsocial.

Basadoen abundantesy variadasfuentesarchivísticas,el resultadodela investi-
gación demuestraqueel régimenseñoriales unaconstrucciónsocioeconómicacom-
pleja, queprecisóde un aparatoadministrativomuy desarrolladoy cuyasrelaciones
con los otros poderessonclaves.

FernandoMARTíNEZ GIL: Muertey Sociedaden la Españade losAustrias.
Director Doctor JoséCepedaAdán.

La muertesuponesiempreel frustantetérmino de la vidahumana,y así conside-
radapareceque pocopuedeaportara la historia.Perola muerteestáfirmementeim-
plicadaen la viday hay queexplicarlaen conexióncon las estructurassocialesy sus
transformaciones.De ahí su historicidady su extraordinariovalor explicativo.

El temade la muertees abordadoaquí desdela historia social y en dosvertien-
tes: la muertecomosistemade adaptacióna travésdel cual el hombreintegraunasu-
premaangustiaen lo racionaly controlable;y comoreflejo de la vida, de las desi-
gualdadesy tensionessociales.

Paraello se ha utilizado la confluenciaentrela historia cuantitativay la historia
de las mentalidades.Sin embargo,y dadaslas limitacionesquetambiénpresentael
testamento(solamenteun 18% de los toledanoshacíatestamentoen el Toledo de
los Austrias,segúnrevelanlos libros parroquiales),se ha preferidocomplementar
esteacercamientocon la utilizaciónde unagrandiversidadde fuentesque vandesde
el registroparroquialy las Sinodaleshastalas artesde morir, la literaturay el artede
la época.

La informaciónproporcionadapor estasfuentesha sido estudiadaen un tiempo
largo, centradoprincipalmenteen los siglos XVI y XVII. No obstante,la evidencia
de quemuchosrasgosde las actitudesantela muerteprocedíande labajaEdadMe-
dia ha obligado a abrir aúnmás el campoy a examinarel periodo de formación
de esaestructuráa partir de las transtormacioneseconómico-socialesde los siglos
XIII-XIV. Tales rasgosson,entreotros,el desplazamientodel interésdesdeel Jui-
cio final a otro inmediatoy particular; la concrecióny personificaciónde la muerte,
la potenciacióndel purgatoriocomo tercerlugar escatológico,y en consecuenciade
los sufragiosy misas; la generalizacióndel interior delas iglesiascomolugarde ente-
rramiento;y unafamiliaridadantela muertefacilitada por la cercaníafisicay espiri-
tual entrevivos y muertos.

Perotodo ello entendidono como algo inmóvil en el senode unaestructuramuí-
tisecutar,sino ensuvariaciónalo largodeltiempoe inclusoenlos cambiosprovoca-
dospor las convulsionesde fa cortaduración.De estemodose distinguenvariospe-
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riodos: unossiglos XIV y XV de granpresenciade la muertey de contrastecon la
menoscrispadaetapaanterior; un intento de contestacióna la estructurapor parte
de los erasmistas;y unaépocabarrocaen que triunfa esaestructuray es llevadaa
susmáximasconsecuenciasbajoel controlde la Iglesiacatólica,que integramásque
nuncaa la muerteen su discursopastoraly que favoreceunaprogresivaclericaliza-
ción del momentode la muertey despuésde lavida entendidacomo constanteprepa-
ración, como continuomementomori. Buen reflejo del control eclesiásticoy de esa
clericalizaciónde la muertesonlas llamadasartesde bien morir, que alcanzansu
mayoraugeen épocabarrocay que se constituyenen unade las fuentesprincipales
parael estudiode las actitudesante la muerteen la Españamoderna.

MaríaDoloresVAZQUEZ GONZALEZ: LascárcelesdeMadrid en elsigloXVII.
Director DoctorJuanPérezde Tudelay Bueso.

El presentetrabajo se centraen la investigacióndel funcionamiento,administra-
tivo y característicode la vida de los presosen las trescárcelesciviles existentesen
Madrid duranteel siglo XVII, estoes,en la Cárcelde Villa, la Cárcelde Corte y la
Galerade mujeres.Trasun breverecorridopor los distintosaspectosy la evolución
del sentidode cárcela travésde la Historia, introduceel temaun análisis del con-
cepto de prisión y de presoen la Españade los últimos Austrias. Se concluye, a
modo de complemento,con un estudio de la sociedady la delincuenciaen el
Madrid barroco.

La institución carcelariaadquirió un nuevopapelenla épocamodernacomo ins-
trumentoestatalde represiónde unapoblacióndelictiva cadavezmásnumerosa.De
su crecienteimportancicay presenciaen la ciudady en el mundobarrocoda buen
testimoniola literatura del Siglo de Oro, en particular,la novela picaresca.De he-
cho, fue a comienzosdel siglo XVII cuandose construyeronen Madrid esosedifi-
cios con carácterespecíficamentecarcelarioque entoncesgozaronde granfama.

La Cárcelde Villa eradependientedel Ayuntamiento,mientrasque la deCortey
la Galeralo erande la Sala de Alcaldesde Casay Corte. Las condicioneshigiéni-
cas, sanitariasy de seguridaderan igualmentenefastas.

La cárcelno era consideradapenaen sí misma, sinoque teníaun caráctermás
bien preventivo,de meracustodiadel reo hastael momentodel juicio. Dos rasgos
marcanesencialmenteun régimeninjusto y discriminatorio.El primeroserefiere a la
inexistenciade un presupuestodestinadoal mantenimientode los presos.En conse-
cuencia,éstos,segúnsus recursos,podíanpagarseuna cómodaestanciao se veían
abocadosa la másabsolutamiseria,ya que las únicasy arbitrariasfuentesde ingre-
sosparalos denominados«pobrespresos»procedíande consignacionesmunicipales
y de la caridadpública.El segundoaspectolo constituyela corrupcióndel personal
carcelario,propiciadapor la venalidadde los cargos.Parael alcaide,la cárcelera un
negocio en el que los presosresultabanvilmente explotados(pagabanla cama,la
limpieza,los naipeso los favorese, inclusola libertad). Los documentosrelaciona-
doscon las alcaidíasde Madrid dejanconstanciade abundantesactuacionesfraudu-
lentas.

La Monarquía,la caridadpública y los pensadoresde la épocafueron especial-
mentesensiblesa los problemasque planteabael mundocarcelario.
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Elisa MARTíNEZ VEGA: La crisisbarroca en el virreinato de NuevaEspaña:el
marquésde Gelves,162 ¡-¡625.
Director: DoctorJuanPérezde Tudela.

La fechade 1621 es una fechade especialsignificaciónen la historiadel virrei-
nato de la NuevaEspaña.En eseañoaccedeal tronode la MonarquiaHispánicael
rey Felipe IV, quien rodeadode un nuevo equipo de gobierno, encabezadopor el
conde-duquede Olivares,acometela tareade formacióngeneralde la politica espa-
ñola, conforme a un programaque tienepor fin último preparara la Monarquiapara
un ofensivapolítica en su escenarioeuropeo.

Se intentarámejorar la situaciónfinancierade la MonarquíaHispánicay elimi-
narlos gastosinútiles.Peroqueesteprogramano sólo se tiene en cuentala España
europeasino tambiénla americanapuesunaparteconsiderablede las riquezasde
Españaveníande América.Paraconseguirsu objetivo último se enviaal virreinato
de la NuevaEspañaal marquésde Gelves,condede Priego,Diego Carrillo de Men-
dozay Pimentel; fiel servidor de la Coronacon un brillantehistorial militar. Enér-
gico y algo despótico,enemigode vicios y despilfarros,debió de parecerlesla per-
sonaideal parallevar a caboestosdesignios.

Pero unacosaera lo quese pretendíadesdeEspañay otra bien distinta lo que
podíainteresara la realidadmexicana.En efectoallí nosencontramoscon unascir-
cunstanciasde crisis económicasevidente,retrocesode la mineríaargentífieraprin-
cipalmentede Zacatecas,escasezcrónicade manode obraindígenay estancamiento
comercial,quesufre un duro golpecuandose prohibedesdela metrópoliel viaje y
tradicionalintercambioconel Perú.La monarquía,alejadadela realidad,y no siem-
pre a causade la distancia,no dudaensacrificarlos interesescolonialesen beneficio
de los productoreshispánicos.Tienenunacierta miopíaparacomprenderesanueva
realidadque se estáforjandopaulatinamentedesdehaceaños;si en muchosaspectos
el siglo XVII representóunalógica continuaciónde todolo conseguidoenel periodo
precedente,no es menoscierto que la sociedaddel XVII ya no esunasociedaddis-
puestaa dejarsedirigir desdeMadrid sin manifestarsuoposicióncuandono setienen
en cuentasusintereses.Sociedadmásmóvil y dínámicacon unosgruposde poder
cuyos interesessiguenvectoresdiferentesa los trazadosdesdela Península.

Las reformasdel marquésde Gelves,su luchacontrala corrupciónadministra-
tiva, contrael fraudefiscal y contra la delincuenciaorganizaday corrupciónde las
costumbres,que imperabanen el Méxicode las primerasdécadasdel siglo XVII, la
granjeanle enemistad,cuandono el odio, de los gruposde podercriollos.Y esaopo-
sición se manifiestabajo la forma de un motínpopularqueestallael 15 de enerode
1624, y en el que participala práctica totalidad de la poblaciónde la capital. La
causa,un choqueo interferenciaentrelas jurisdiccioneseclesiásticasy temporalque
culmina conla excomunióndel virrey por partedel arzobispode México, JuanPérez
de la Serna,y el posteriordestierrode estepor el representantedel poderreal.

Un hechosin precedentesen la historia del virreinato; las masas,introducidas
por el clerosecular,asaltanel PalacioReal,el virrey huye parapodersalvarsu vida
y la Audiencia advocaen sí el gobierno.Madrid reaccionaentreel desconcierto,el
asombroy la consternación.Parececlaroque el puebloen ningúnmomentoactué
contra la autoridadreal, perolas consecuenciaspodríansermuy gravesparael fu-
turo. El envío de un nuevovirrey intentadevolverla calmay quietudal virreinatoy
desarticularel poderde unaaudienciaque hagobernadodurantediezmeses,con ab-
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solutaimpunidad,y favoreciendolos interesesde quienesle hansostenidojurídica-
menteal frente del ejecutivo,Cabildoy mercaderes,principalmente.

Perola llegadade un visitador general,concomisiónespecialparala averigua-
ción del tumulto, altera de nuevolos ánimos,enrareceel ambientey haceque Ma-
drid imprímaun cambioradical en su manerade enfrentarsea los hechos.Se decide
la restituciónnominal queno efectivadel virrey, paraqueno quedeningunaduda
acercade dóndeprocedela fuentedel poder,peroa continuaciónse le ordenasure-
gresoa España.El visitadores sustituidopor el nuevoarzobispodeMéxico, la causa
interrumpiday publicadoun perdóny amnistíageneralparalos participantesen el
motín.

Se haensayadoun modelopolítico nuevoquehaterminadoenel másestrepitoso
de los fracasos,se ha desarticuladotodo un programade reformas,quedeberáespe-
rar ocasiónmáspropiciay, enesejuego,se ha encontradounavictima propiciatoria
perfecta,parasersacrificadae inmolada,un virrey cuyoúnicograveerrorfuequerer
ser fiel a los dictadosde un monarca,de cuyosdeseosél se considerabasólo un ce-
loso ejecutor.

FranciscoJavierCOLLANTES FERNANDEZ: Españay las provinciasunidas
durante la Guerra de Holanda(1668-1679).
Director DoctorJuanPérezde Tudela.

El objeto de estatesisdoctoralha sidoel estudiode las relacionesentreEspaña
y las provinciasunidasdurantelos añosen que se desarrollóla GuerradeHolanda.
La politica exterior de la Monarquíaen la segundamitad del siglo XVII no había
sido apenastratada,y por lo querespectaaHolanda,no existíahastala fechaningún
estudiomonográficosobreel tema.El material bibliográfico disponibleno era es-
caso, aunquelas obrasespecíficasson escasasy ningunareciente. Los fondos do-
cumentaleseran abundantes,perodispersos.Se localizan fundamentalmenteen el
Archivo HistóricoNacional,el Archivo GeneraldeSimancas,la Secciónde Manus-
critosde la BibliotecaNacionaly el archivodel MuseoNaval.

El trabajo ha quedadoestructuradoen cuatropartesy un epílogo. La primera,
«Españaantela Guerrade Holanda»,se hadedicadoa conocercual erala situación
de Españaen vísperasde la guerraeuropeade 1672 a 1678.Se ha subdivididoen
dos apartados.En el primerose ha estudiadola coyunturapolítica que atravesóla
Monarquiadurantela minoría de Carlos II, tratándosecon especialcuidadoel papel
desempeñadopor personajesclavesde la aristocraciacomo el duquede Medinade
las Torresy el condede Peñaranda,así como los mecanismosde decisiónenpolítica
exterior, particularmenteel ejercidopor el Consejode Estado.En el segundoapar-
tado hemosestudiadola coyunturaeconómica.Se ha intentadoconocercuál era la
capacidadfinancierade España,basadaen gran modo en el metal preciosoproce-
dentede Indias y en el complejosistemade créditoderivadode éste.

La segundaparte,«Las relacionesentreEspañay Holandadesdeel Tratadode
Múnster»,se ha pasadorevistaa la evoluciónde las relacioneshispanoholandesas
entre1648 y 1668. El reconocimientoporpartedeEspañadelaindependenciadela
Repúblicapropiciaráel asentamientode sólidasvinculacioneseconómicas,diplomá-
ticas y militares a lo largo de su común enfrentamientocon Franciae Inglaterra.
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La tercera parte,«La Guerra de Holanda. La alianzahispano-holandesa»,se
centraen la guerradesencadenadaen los PaisesBajosentre1672 y 1678. En este
períodose desarrollanlas actividadesde nuestroembajadorenLa Haya, Manuelde
Lira, artífice no sólode la alianzahispano-holandesa,sinotambiéndela granalianza
antiborbónicade 1673.

En la cuartaparte,«Laguerranaval y la rebeliónde Mesina»,nos ocupamosde
la situación de la escuadraespañola,la utilización del «asiento»de negros como
fuentede financiaciónde un programanavaly el impactoque supusoparael «sis-
tema español»la rebeliónde Mesina.Puntoesencialde esteapartadoes el envio al
mediterráneode dosescuadrasholandesas,las de Ruyter y Evertseny la reducción
de la rebeliónmesinaen 1678.

En el epilogo se haestudiadola cancelaciónde las deudaspendientescon Ho-
landapor las escuadrascedidasparala guerraen Sicilia y la concesióna los holan-
desesde diversosbeneficios&mo las salinasde Cádiz y el «asiento»de negros
como compensaciónpor las deudaspendientes.

RafaelCEÑAL LORENTE: La emperatrizMaria deAustria, supersonalidadpo-
lítica y religiosa.
Director: DoctorJuanPérezde Tudela.
Leída: Madrid, 12 de julio de 1990.

La tesistomandocomobasela documentacióndel Archivo Generalde Siman-
cas, del Ho-Hausund StaatsArchiv Wien y otros muchosarchivosaborda,en pri-
mer lugar, la infancia de la Infanta María en Arévalo, Ocaña,Madrid y Alcalá de
Henares,dondese manifiestala solicitud del emperadorpor la educaciónde sushi-
jas doñaMaría y doñaJuana.Se haceunainvestigaciónde los reyesde Bohemia,
Maximilianoy Maria, como gobernadoresde España,y de Maríaúnicaregente.Ya
en tierrasgermánicasseanalizala actitud y comportamientodela reinade Bohemia
antela crisis religiosade suesposoMaximiliano. Se muestratambiénsu laboren el
momentodificil de la elección,que graciasa ella recaeen su esposoMaximiliano y
se consolidala dinastíade los Habsburgos.

Ya emperatrizde Alemaniapor la muertede Fernandocontinuasu labor de
acercamientoa la ramahabsburguesaespañola,ya iniciadaconel envíode los archi-
duquesRodolfo y Ernestoa España.De su gestiónreligiosay políticasontestigolas
Dietasimperialesde Augsburgo,Espiray Resensburg.

Hay por partede ella una intervenciónpolítica y dínásticaen la cuestiónde los
enlacesmatrimoniales,sobretodo de las archiduquesasAna e Isabel,aquelcontri-
buyea unamayorunión de las dosramashabsburguesas:la alemanay la española.

En las últimas tareasimperialesdel reinadodeMaximiliano II apareceel influjo
político de la emperatriz,tantoenel asuntoespinosodel marquesadode Final, como
en la conflictiva elevacióndel ducadode Florenciaa granducadode Toscana,en la
eleccióndel rey de Poloniay en la Liga de Landsberg.Tambiéninterviene,apoyado
por su hermanoFelipe II. en la elecciónde su hijo Rodolfo, como rey de romanos.

Hay una labor personalde la emperatrizen la cuestiónreligiosacon su esposo
Maximilianoy el estudiodelas fuentesdocumentalesarroja nuevaluz sobrela crisis
religiosade Maximiliano.
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Su labor en la contrarreformaaparecesobretodo en los Estadospatrimoniales
de Austriay enel reinodeBohemia.Puntosmuyimportantessonel connubiode los
sacerdotesy la cuestiónde la ConfesiónAugustana.

FranciscoJavier SABATER GALINDO: Relacionespolíticas y diplomáticas
hispano-británicasduranteel reinadode Felipe Y.
Director DoctorVicente RodríguezCasado.

Las relacioneshispano-británicasduranteel reinadode FelipeV estuvieronmar-
cadaspor varios tipos distintosde problemas.En primer lugarpor los contenciosos
territorialesoriginados por la nuevasoberaníainglesa en zonasde antiguodominio
españolcomo Gibraltary Menorca.Un segundotipo fuecondicionadopor el intento
de accesode Españaa territorios de la penínsulaitalianay, un tercero,por los pro-
blemascomercialesoriginadospor la negativainglesa a permitir la secularpescadel
bacalaoy la ballenaen Terranovapor partedelos vascosy el aumentode los aran-
celessobrelos vinos canarios.

Esteprimer grupode problemaspuedecatalogarsede europeos;segúnfue avan-
zandoel tiempoel centrode enfrentamientopolítico-diplomáticose desplazóal con-
tinente americanopor los problemasmotivadospor la penetracióninglesa en terri-
torio español,el contrabandoy las ilegalidadesde la South SeaCompanyen la
aplicacióndel tratadodel Asiento.

Estosdos tipos de problemastuvieron unaevolucióny protagonismodiferente
duranteel reinadode FelipeV. Duranteunaprimerafasequecomprendeentre1714
y 1718 los problemasterritorialesy comercialeseuropeosfueron los protagonistas.
El respetoal catolicismoen Gibraltary Menorca,el asentamientodejudíosy musul-
manesen las antiguasplazasespañolas,el hundimientode partede la economía
vascapor la prohibición de pescarenTerranovay de la canariapor la imposibilidad
de competiren la ventade finos fueron los aspectosquecentraronlas relacionesdi-
plomáticasentrelos dospaíses.A todosestostemashayque añadirel deseode recu-
perarterritoriosperdidosen Italia quecondujoal primer enfrentamientoen 1718.

La segundafasede las relacioneshispano-británicas,1721-1727,estuvo carac-
terizadapor el solapamientode los antiguosproblemasterritoriales,Gibraltary Me-
norca,junto a la incorporacionde nuevoscontenciososoriginadosporla posesiónde
diversosterritorios enAmérica.Los choquesfronterizosen el nortede Florida, el es-
tablecimientoderancheríasenAméricaCentral,el contrabandoy el incumplimiento
del contratodel Asiento fueron en estecasolos protagonistas.La rígida posturabri-
tánicaal no accedera ningunademandaespañola—especialmenteenel contencioso
italiano—origlnó el cambiode alianzasy el tratadohispano-austriacode 1725.A su
vez, condujoal asediode Gibraltar y al segundoenfrentamientoen 1727.

La tercerafase—1732-1739—estuvomarcadapor un mayorprotagonismode
los problemasamericanosdespuésde haber conseguidodon Carlos el reino de Ná-
polescomo consecuenciade la guerrade Sucesiónde Polonia. Todos los conflictos
americanosque se habíanformadoo desarrolladodurantela anterioretapase incre-
mentaronen estaúltima. enfrentamicatosen la «frontera»de Florida y la nuevaco-
lonia inglesade Georgia,contrabando,replicas de los guardacostasespañoles,im-
pagode deudasde Felipe V a GranBretañay el de la South SeaCompanya la
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haciendarealespañola,etc. Los problemasamericanoscondujeronal enfrentamiento
definitivo —la guerradela orejade Jenkins-que acabóconlas relacionesdiplomáti-
casduranteel reinadode Felipe V.

Alfonso SIMORTE: La comarcade TorrUos en el siglo XVIII
Director Doctor Luis Miguel Enciso Recio.

La tesisquepresentamos,como indica claramentesutítulo, esun trabajodehis-
toria rural, referidoa unacomarcade la actualprovinciade Toledo, cuyasvicisitu-
des históricasduranteel siglo XVIII se pretenderecuperary exponerlaspública-
mente. Hemos querido hacer una investigacióncon carácterglobalizador, que
abarquelos distintos aspectosde la sociedadhumana, ofreciendoasi, una visión
completade la historia de unazonarural en la Españainterior, que apenassi había
sido tratadaen otros trabajoshistóricos.

Paraello seprocedióa la búsquedade informaciónprimariaen distintosarchi-
vos, tanto nacionalescomo provincialesy locales.Así, se acudióal Archivo Histó-
rico Nacional,al Archivo Generalde Simancasy a los archivosdela BibliotecaNa-
cional y de la Real Academiade la Historia. En Toledo, su Archivo Histórico
Provincialfacilitó la mayorpartede la informaciónsobreel importantísimoCatastro
de Ensenada.los archivosparroquialesde la mayorpartedelas localidadesque for-
man la comarcatorrijeñafueron consultados,así, como algunosde los municipales
que se hanconservado.Todaesta informaciónprimariafue complementadacon la
lectura de diversasobrasy artículosrelacionadoscon los temasabordadosen la
tesis.

La obrase componede cinco capítulosy un resumenfinal con las conclusiones
generales.En el primerose haceunapresentaciónconalgunosapanadosrelativosa
las comunicacionesy a las condicionesde la cultura material en sus aspectos
arquitectónicos.

El capítulosegundoes un extensoy detalladoestudiode la demografíacomarcal,
analizandocasopor casotodoslos pueblosque la componen,cuyo fin es dejarasen-
tadaslas gravesdificultadespor las que atravesabala cotidianaexistenciahumana
en la comarca,y el modelode evolucióndemográficaacaecidoduranteel sigloXVIII.

El tercer capítulorefleja la economíaen aquellasfechas.La importanciade la
agricultura y el tipo de estructurasproductivasque hacíanfuncionaral sector. El
restode los sectoresha sido tratadoconcierto detenimiento,por el valor cualitativo
que teníandentro del sistemaeconómico.

El estudiode la familia y de la estructurasocial presenteen la comarcaconsti-
tuye el cuartocapítulode la tesis.En el cualse buscaconoceralgunosaspectosde la
situaciónpersonaly social de los habitantesde la comarca.

Finalmenteel último capitulo analizala administraciónpúblicaen sunivel local,
buscandodarunavisión extensade los mecanismosdel poderpolítico, y del funcio-
nal diario de los mismos.

La observaciónconjuntade todoslos capítulospermite,por lo tanto,obteneruna
visión completade la realidadhistórica acaecida,en el espaciorural estudiado,du-
ranteel siglo XVIII.
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Dolores HERREROFERNANDEZ-QUESADA: Ciencia y milicia en el siglo
XVIIL Tomásde Moría, artillero ilustrado.
Director: DoctorJoséCepedaGómez.

El temafundamentalsobreel queversaes la grancomplicidadqueobservamos
en la centuriadieciochescaentrela cienciay la milicia. En estesentido,el estudiode
una individualidadnosha permitidoconocerel estadode la cuestiónenlo que a los
camposcientífico y militar se refiere,en el contextode la Españailustrada.El segui-
miento históricode la institución militar, y másconcretamenteen el marcocronoló-
gico elegidopor nosotrosquecoincidecon el establecimientode los ejércitosperma-
nentesy conla institucionalizaciónen nuestropaísde la enseñanzamilitar, facilita el
manejode datosextraídosde unadocumentaciónen muchoscasosinexplorada,que
propicia sin dudauna interpretaciónmás ampliade la historia.

La aperturadel Real Colegiode Artillería en 1764, impulsadapor CarlosIII y
materializadapor el italianocondede Gazola,marcael inicio deunanuevaeraen la
historia de la artilleríaespañola.Precisamenteuna de las llamadas«armassabias»
por la indiscutible fundamentacióncientífico-técnicatanto de la teoría como de la
prácticaartillera, fue la quecontóconla primeraacademiamilitar parala formación
de oficialesqueCarlosIII fundó. Descendiendoaúnmás en lo particular,elegimos
la figura de Tomásde Moría entreotrascosasporquereuníaensu personala doble
condiciónde alumnode la primerapromociónquesalió del RealColegiode Artille-
ría, y de profesordel mismo durantetoda la etapafundacional.Sin embargo,el arti-
llero jerezanono fue másqueel pretextoparaprofundizaren sesentay cuatroaños
trascendentalesde la historia de España.Insertarsu individualidaden lo colectivo
nosha permitidoconocerel amplio campode competenciasdel militar ilustrado, su
presenciaen diferentesáreasde la administraciónse explicapor su cuidadaforma-
ción, que le capacitaparael desempleode trabajosqueen principio rebasanel ám-
bito castrense.Estees el casode Moría a quienhemosvisto recorrerEuropaenunos
añosclaves,en el desempleode unacomisión«facultativa»que encubriaunamedi-
tadamisión de espionajeindustrial.

El ilusionadoproyectocarlotercistade formarunaoficialidad científica,fue sin
dudaunarealidad;las academiasmilitaresdieronexcelentesfrutos,perocomo suce-
dió en otros estamentosde la Españailustrada,la Guerrade la Independenciaen la
que se levantótodo un pueblocontrael prepotenteinvasornapoleónico,agudizóel
desgarrode la institución militar. Esto, y el desconciertogeneralizadocomo rasgo
máscaracterísticodel año 1808 en España,explicaríaactitudestan imprevisibles
comola de un Tomásde Moría que al final de unavida y trayectoriaprofesionalen-
vidiable, se prestóa colaborarcon el GobiernoIntruso, cuandoen nuestraopinión
representael prototipodel españoldiciochesco,testimoniodeque realmenteexistió
una ilustraciónespañolacon evidentecarácterautóctono.

RamónSANCHEZ GONZALEZ: Economíay sociedaden el AntiguoRégimen.
La comarcade La Sagraen el siglo XVIII
Director: DoctorJerónimoLópez Salazar.

El marcoespacialde estetrabajoes JacomarcadeLa Sagray cronológicamente
abarcadesde1700 hasta1810, es decir, desdela instauraciónde la dinastiaborbó-
nica en Españahastadespuésde la guerrade la Independencia.
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En primer lugar se analizala poblaciónde La Sagra:el númerodehabitantes,su
densidady la evoluciónqueregistraa travésde los registrosparroquiales(natalidad,
mortalidad y nupcialidad).

Fijadaslas basesdemográficas,se haceun estudioeconómicoque incluye la pro-
ducciónde los cereales,estudiadaconlosdiezmosy los preciosde los mismos.Pos-
teriormentehacemosuna caracterizacióngeneralde la economíasagreñaen esta
época,en la que abordamosla estructuraprofesional,la superficiey análisis de los
diversoscultivosy la actividadindustrial.

Dado el caráctereminentementeagrariode estazonahacemosun estudio,ba-
sadoen los protocolosnotariales,de los arrendamientosde tierras, tantolas dedica-
dasa secano,como a viñedos,huertaso frutales.Analizamosa continuaciónlasven-
tas de tierras, puestoque laposesiónde bienesraíceses el principal exponentede la
riqueza,viendo quienessonlos compradores,los vendedores,así como la evolución
de los precios.Prestamostambiénunaatenciónespeciala los censoscomo formaha-
bitual de créditoruraly sistemapreferentede financiacióndel campo.Analizamosla
distribucióntantogeográficacomosociológicade los acreedoresy deudores,la hipo-
tecaque imponíancomogarantíay la redenciónde los censos,observandolos capi-
tales y el tiempode amortizacion.

Basándonosprincipalmenteen los inventariospost-mortem,hacemosun estudio
de las clasessocialesy sushaciendas.Previamenteanalizamoslas «dotes»matrimo-
nialescomo puntode partidaen la formación de las haciendas.

Paraelaborarla clasificaciónsocialtomamoscomocriteriouno intermedioentre
la estamentaly la cuantitativabasadaestaúltima en el dinero. Los tresgrupossocia-
les definidos son: las clasesdirigentes,las clasesintermediasy las clasesinferiores.
Al abordarlas haciendasestudiamosla superficiede las tierras,el ganado,las siem-
bras, el valor de los bienes,así como las deudascon que estáncargadas.

Despuésse estudiala vida municipal,observandola conflictividad social que se
produce,la forma de gobierno y administracióny algunosaspectosdel vivir coti-
diano. Finalmentese realizauna aproximacióna la enseñanzaelementaly el nivel
de instrucciónqueexistíaen los pueblosde La Sagra.

Luz TeresaPEREZ-CRESPOMUNOZ: Cartagenaen el sigloXVIII El arsenal
y su influencia en el desarrollode la ciudad.
Director DoctorJoséCepedaAdán.

Partiendodel espíritu reformistade los Borbonesque abarcaprácticamentetodo
el siglo XVIII, centromi trabajo dentrode las reformasde la armada,en la impor-
tanciaque tuvieron los arsenales,y en estecasoen concretoel de Cartagena.Ana-
lizo desdelos primerosproyectos,unavez establecidoenla Ciudadel Departamento
Marítimo, y convertidoen «varaderode galeras».

Traspresentarsediversosproyectospara suconstrucción,alentadospor Patiño,
éstosse ralentizantras sumuerte.Con FernandoVI y su Ministro Ensenada,se im-
pulsarándenuevolasobrasdel arsenal,y trasotrosmuchos,por fin se aceptacl pro-
yectodeFerigánconel conformedeUlloa que lo conocíaa fondo.El rey lo aprueba
y se comienzala construcciónel uno dejulio de 1749.
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Una vez aprobado,se construyebajo la direccióndel mismo Feringánque le da
gran solidez,bellezay armonía,compaginandodistintasclasesde piedrade zonas
próximas con el fin de ahorrar a la Coronael gastoque supondríasu transporte
desdeotros lugares.Sehaceal mismo tiempoel muro o cercaquedebíaseparareste
recinto,del restode la ciudad.

Se construyeronlos muelles,tinglados, almacenesy gradas para el astillero.
Prontose vio la importanciade la construccióndeunosdiquesparacarenarenseco,
lo que se realizó a pesarde los muchísimosproblemasque estaobratrajo consigo
por la ausenciade mareasen el Mediterráneo,lo que dificultabasu vaciado.Este se
realizó duranteun tiempomediantepozosde bombasmovidasa manopor los forza-
dos condenados,en condicionesdurísimas.Este problemase resolvió conla aplica-
ción de las «bombasde fuego»,cuyoprimer proyectoen Españalo hizo JorgeJuan
paraestosdiques,perocuya muerteno le permitió llevarlo a cabo,realizándoloJu-
lián SánchezBort (1774). En 1785,el Ministro Valdésmandóconstruirotra, reali-
zadapor el maestroDelgado,que mejoró el proyectoanterior.Ante el éxito, se en-
cargaronal arsenalde Cartagenados de este nuevo diseño para el arsenalde
Cádiz.

A la construccióndel arsenalsiguen las normas para su funcionamiento,así
como las maestranzas,suscargosy sanciones.

Consideradoel arsenalcomo «complejoindustrial»,analizósusprincipalesma-
teriasprimas con susfuentesde aprovisionamiento,etapasen las quedestacacada
una de ellas, los problemasde su transporte,los comisionadosy los incentivos que
éstospercibían.

Y comotodoarsenalesun astillero,estudiolasdiversasetapasy loscuatrosiste-
masde la construcciónnavalempleadosen el de Cartagena,destacándoseel sistema
de construccióninglés adaptadopor JorgeJuan,y el francésadaptadopor Gautier.

La construccióndel arsenaly las actividadesdesarrolladasen susmaestranzas,
supusieronun enormecambioparala ciudad,capitaldel departamento.Se constru-
yeronunaseriede edificios como: la casade la intendencia,hospitalmilitar, cuarte-
les, presidio, etc.,perosobretodo el puerto, susdefensasy las de la ciudad. Todas
estasobrasunidasa la actividaddel propio astillero trajeronun enormeincremento
de la poblaciónque influyó en unaseriede aspectossociales(gruposmarginados);
urbanísticos(construcciónde nuevascalles,fuentesy plazaspor la edificaciónde in-
muebles,y el saneamientoy pavimentaciónde las calles); sanitarios,luchandocon-
tra lasenfermedadesendémicasy otras,por medio de los hospitalesy desecaciónde
la zonapantanosadel Almaij al.

Consecuenciatambién fue la mejorade la actividad económicay el desarrollo
cultural reflejadoen las escuelaselementalesy medias,así como en las cátedrasde
Anatomíay Botánicadel R. Hospitaly JardínBotánicoy en la apariciónde un se-
manariolocal, y unaseriede actividadesrecreativasque reflejan la cultura popular
(teatroy toros).

Paratodasestasrealizaciones,la real haciendainvirtió caudalesque fueron in-
crementándosesegúnlas necesidadesde las obras.Estosprocedíanno sólo de las
rentaslocales,sino de las provincialesy generales,lo queprovocó, tras aceptarel
uso de monedalocal para su pago, la circulación de monedafalsa cuyo descubri-
mientoy retiradasupusoa la Coronagrandespérdidas.La ciudada finalesdel siglo
XVIII habíaconseguidocomoconsecuenciadel establecimientode suarsenal,un de-
sarrolloy prestigio importantequedesgraciadamenteno conservóa lo largodel XIX.
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Manuel GUTIERREZ GARCíA-BRAZALES: Eclesiásticosfrancesesexiliados
enEspañaal tiempo de la Revolución(1 791-1815).
Director: DoctorJuanPérezde Tudela.

Pornegarseajurar la ConstituciónCivil del Clero, votadapor la AsambleaLe-
gislativafrancesaenjulio de 1790,unagranpartedeeclesiásticosgaloshubieronde
tomar el caminodel exilio. A Españavinieron alrededorde 7.000de ellos. La esca-
lonadadurezaconque las autoridadesfrancesasles iban exigiendodichojuramento
los iba obligandoa salir de su patria.

Los primerosen llegar a Españafueron 19 obispos,acompañadosde altos car-
gos de suscuriasy canónigosde suscatedrales,quienesse asentaron,enprimerain-
tención,en las diócesisde LéridaVich, Pamplonay Calahorra,cercanasa Francia.
conla esperanzadepoderseguiradministrandodesdeel exiliosuspropiosobispados.

PeroFloridablanca,dispuestoa mantenera los españolesen la ignoranciadelos
acontecimientosrevolucionariosfranceses,les impidió todo ejercicio de su ministe-
no, lo que molestó, de maneraespecial,a los preladosde La Rochelley de Blois,
Coucy y Thémines,respectivamente,quienesse enzarzaronen disputas,por tal mo-
tivo, conel obispode Pamplona,Aguadode Rojas,que se limitabaúnicamenteaha-
cercumplir órdenesdel Gobiernoy a seguirlas directricesque,ental sentido,recibía
del arzobispodeToledo, cardenalde Lorenzana.

Trasla ley de 26 de agostode 1792,mediantela cual se deportabade Franciaa
todo clérigo no juramentado,se produjo la granoleadade eclesiásticosgaloshacia
nuestropaís.Ello exigió de nuestrosgobernantesla tomade medidasespecialespara
regularsu permanenciaen España,tendentes,en primer lugar, a evitarque aquí sc
conviertiesenen fermentode ideasrevolucionarias,que era lo que mástemían los
ministrosde Carlos IV.

Se promulgó,por ello, la RealCédulade 2 de noviembrede 1792,que los inter-
nabaen conventosy sólo les permitía la celebraciónde la misa, impidiéndolesel
ejercicio de la predicacióny el de la confesión,encargandoa los obisposla atención
y vigilancia de la conductade los inmigrados.El cardenalLorenzanafue comisio-
nadoparahacerel equitativorepartode ellos entretodaslas diócesis,habiéndosede
canalizarpor él haciael Consejode Castilla,y viceversa,la solucióna toda la pro-
blemáticaque dicho encargosuscitara.

A cadauno de los conventosespañolesse le asignóun cupode emigrados,según
las capacidadesque tuvieranparamantenerlos,pero tambiénse hubode recurrir al
clerosecular,que compartióla cargaconel regular.Entreel cleroanfitrión y el clero
huéspedse produjeroninevitablesroces.

La conductapolítica de los eclesiásticosfranceses,avaladapor los mismosobis-
posespañoles,no llegó a inquietara nuestrosgobernantes,quienes,conmotivo de la
guerraentreEspañay la Convención(1793-1795)pensaronconcentrarlosa todos
en las diócesisdel interior, para alejarlosdel peligro de quecolaborasenconlas tro-
pasde su nación.

Firmadala Paz de Basilea(1795), el clero receptordio muestrasde cansancio
en su ejercicio de hospitalidady el inmigradono ocultabasusansiasde volver a su
patria,perose lo impedíala legislaciónantieclesiásticavigentedesde1791. El Di-
rectorio,que aúnla manteníay que llegó a decretarunasegundadeportaciónde clé-
rigos, exigió repetidamentea CarlosIV que expulsasede Españaa los emigrados,y
Godoy,se resistaa ello, encontróenlo mismounaexplicacióna su caldadela Pri-
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meraSecretaríade Estado,viendo, incluso, cómo el Monarcapromulgabala E. O.
de 28 demarzode 1798,que,en efecto, losmandabasalir de España,peroque, en
la práctica,resultó ineficaz, puesnuestrasautoridadesno pusieronempeñoensu ta-
xativo cumplimiento.

Los exiliadosabandonaronel territorio españoltras la firma del concordatoentre
Napoleóny Pío VII, que llevó a Franciaa la pacificaciónreligiosa.Habíanpasado
diez años desdesu llegada.Quedaron,sin embargo,quienesno aceptaronla norma
concordatariani el ordenpolítico imperanteen su patria.Entreestoscontamosa los
obisposCoucy y Thémines.El primero, junto a otros clérigos compatriotassuyos,
sufrió nuestraGuerrade la Independencia.La mayoríadedichosclérigosdefendióla
causaespañola;de algún otro nosconstaque sepuso de partede la causadel intruso
José1.
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MemoriasdeLicenciaturay Trabajosde Investigación

de Tercer Ciclo

Relaciónde Memoriasde Licenciaturay Trabajosde Investigaciónleídosen el
Departamentode Historia Modernadurantelos cursos1988-89 y 1989-90.

RicardoGONZALEZ CASTRILLO: IngenieríaMilitar e Inquisición: Elproceso
deJerónimode San Quintín.
Director Doctor EnriqueMartínezRuiz.
Octubre 1989.

CarmenRIBAGORDA SALAS: Juan de Mariana: Una visión historiográfica.
Director: Doctor ManuelMartin Galán.
Octubre 1990.

RosaIsabelSANCHEZ GOMEZ: Estudio institucionalde la SaladeAlcaldesde
Casay Corte duranteel reinado de CarlosII.
Director: DoctorEnrique MartínezRuiz.
Junio 1989.

Adolfo CARRASCO MARTíNEZ: Control y responsabilidaden la administra-
ción señorial: losjuiciosderesidenciaen las Tierras delInfantado(1650-1788).
Director: DoctorLuis Miguel Enciso Recio.
Junio 1989.

TeresaENGENIOSMARTIN: Conflictosjurisdiccionalesde la SantaHerman-
dadde Talavera.
Director DoctorEnriqueMartínezRuiz.
Junio1989.

M.a Dolores GOMEZ LOPEZ: Miguel-Turra en el siglo XVIII: Economíay So-
ciedad.
Director DoctorRodrigoRodríguezGarraza.
Junio 1989.

Miguel GOMEZ VOZMEDIANO: Casuísticajurisdiccional dela SantaHerman-
dad Vieja de CiudadReal(s. XVIII).
Director DoctorEnriqueMartínezRuiz.
Junio 1990.

David GARCíA HERNAN: Felipe II y los partidosy rivalidades de su Corte,
Director DoctorEnriqueMartínez Ruiz.
Junio 1990.
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M.~ JoséGANDASEGULAPARICIO: Lajurisdicción real ordinaria competente
para conocerde losprocedimientosciviles en Castilla en la épocamoderna.
Director Doctora M.a Victoria Lopez-CordónCortezo.
Septiembre1990.

Luis Miguel BALDUQUE MARCOS:Elorigen socialygeográficodelosoficiales
de caballería duranteel reinado de Carlos III.
Director DoctorJoséCepedaGómez.
Septiembre1990.


