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BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé(dic.): Historia dc la aa-ida
educadora de la Iglesia en España. vol. 1 (Edades Antigua, Media y Mo-
derna), Madrid, ¡995.

Constituyeestaobrael primer volumende un proyectoquequieredar
a conocerla importanciade la Iglesiacomo educadoraa travésde los si-
glos, en un intento dellenar el vacio historiográficoexistentesobrela ma-
teria; para ello se ha reunido a distintos autores,todos reconocidoshis-
toriadores,con una amplia formación científica, dedicadosa la docencia
y la investigación,y que desarrollansus actividadesen distintos institu-
tos científicos o religiosos,archivosy universidadesde la geografíaes-
pañola.

Considerandola amplitud del periodoqueabarcaesteprimer volumen
por su contenidocronológico, desdela Edad Antigua hasta finalizar la
Moderna,su estructurarespondea la periodicidadhistóricaclásicade las
historiasgenerales,coordinandouna serie de estudiosque intentanofre-
cer al estudiosouíia visión de la acción educadorade la Iglesiadentrode
cada momentohistórico.

Es de destacarla importantelabor de recopilaciónbibliográfica y ar-
chivística llevadaa cabopara la elaboraciónde la obra, cuyavaliosa in-
formación se nos ofrece,en el estudiointroductorio, de los distintos ar-
chivos que contienen docuinentacion sobre el tema y de manera
fraccionadaen las distintaspartesdel volumen. La bibliografía, bastante
completa. sc ofrecesobrecadateínaen particular.
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El tomo estadividido en dos partes,precedidasde un estudio intro-
ductorio, escrito en su mayor parte por el director de la obra, Bernabé
Bartolomé Martínez.Cadaunade laspartesseencuentradividida en cua-
tro capítulos,encomendadosa distintos especialistasen la materia,que
componenlas 1037 páginastotales.

El «Estudio introductorio» hacereferencia,en primer lugar, a la his-
toriografía existentesobrela educacióny la iglesia a lo largo de la histo-
ria, paracontinuarcon un metódicorepasode los distintosarchivos, tan-
to eclesiásticoscomo civiles, donde se encuentrala documentación
utilizada para elaborarel resto de los capítulos.En segundolugar, anali-
za los distintoslenguajesutilizadospor la fe. Y en último término estudia
los diferentesmétodoseducativosutilizadospor la Iglesia y los modelos
que su accióneducadoraadoptóen España.

La primera parte, titulada «EdadesAntigua y Media», abarcacrono-
lógicamentedesde la épocaromanahastael Renacimiento.El primer
apartadoestádedicadoal marcohistórico, incluyendoun repasode su ac-
tividad intelectual y sus figuras más destacadas,terminando con una
orientaciónbibliográfica, estructuradaen temasy siglospara facilitar su
manejoal lector.

El resto de estapartesedivide en cuatrocapítulosbien diferenciados:
el primero se ocupadel estudiode la mentalidady pensamientocristiano
a lo largo de los siglos, incluyendo las figuras más importantesdel mo-
mento. Un segundocapitulo tratade la actividaddocentey educadorade
la Iglesia: la catequesis,predicación,expansiónmisionera,así como las
distintasescuelasy el nacimientode las universidadesy primeroscole-
gios universitarios.El tercer capitulo agrupa,en lo que califica de ense-
ñanzano formal y recursospedagógicos,el arte,la música,la literatura y
las bibliotecas.Finalizandoestaprimerapartecon un capitulo dedicadoa
la acciónbenéfico-educadorade la Iglesia,en el quesedetallala creación
y actuaciónde las cofradíasy el accesode la mujer a la educación,en-
tendiendoéstano como la acumulaciónde conocimientosintelectuales,
síno como preparaciónamplia, no obligatoriamenteprofunda,adecuada
para la misión que le esperaen la vida, siendo éstala que,salvo excep-
ciones, recibió en estosperíodos.

La segunday última partedel volumen estádedicadaíntegramentea
la Edad Moderna,comenzando,al igual que la primera, con unaaproxi-
maciónal marcocultural y bibliográfico. A cargode diversosautores,se
continúaplasmandoen los cuatrocapítulossiguientesla historia de la ac-
ción pedagógicade la Iglesia.El enfoquey la estructurano varian conres-
pecto al períodoanterior,comenzandocon un análisis de los avancesin-
telectuales,pensamientoy figuras destacadasde la EpocaModerna. Se
continúacon el desarrollode la acción educadorainstitucional,en la que
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se incluye Jacatequesis,la predicación,los distintostipos de escuelas,los
colegios,las fundacionesde Jesuitasy Escolapios,los colegiosde las ór-
denesfemeninas,las universidades,los seminariosy la educaciónde los
religiosos,etc. Los últimos capítulos,al igual queen el estudiode perío-
dos anteriores,estándedicados,primero a la enseñanzano formal, inclu-
yendoen esteapartadoel estudiode la enseñanzade la músicasacray del
arte,y un meticulosoestudiosobrelasbibliotecasy el libro de texto.Ter-
ruinael volumencon el capitulo dedicadoa la beneficenciay la margina-
ción, la educaciónde la minorías marginadas(moriscos,gitanos,judíos,
etc.), las casasde acogida,los niñosexpósitos,parafinalizar haciendore-
lación a becasy ayudasal estudioque la Iglesiaofrecíaentonces.

En general,se tratade unaobracomplejaquerespondeal fin queper-
sigue,presentarun estudiodondese reúne,de maneracronológicay con
amplitud,la trayectoriade la Iglesiacomo educadora,en susdistintasfa-
cetas,a travésde la historia, llenandoasí el vacío existentede obrasde
conjunto.

La estructurade la obraes acertada,ya que introduceal lector desde
el primer momentoen la épocaa tratar,incidiendo en susfigurasmásdes-
tacadasy en los movimientosde pensamiento,paradesplegaracontinua-
ción todo el abanico de las diferentesempresasllevadasa cabopor la
Iglesiaen el desarrollode su afáneducadorLa exposiciónes claray or-
denada,resaltandomás la labor pedagógicaejercidapor las ramasmas-
culinasdel cleroquepor lasfemeninas,queseencuentrantratadasde una
maneramás escueta.Tambiénestádesarrollado,de forma sucinta,el te-
ma de la educaciónde las minorías marginadas,gitanos,judíos y moris-
cos,paracuyaevangelizaciónseescribieroncatecismos,se crearoncole-
gios, etc., y cuya existencia está reflejada parcamente. Es, por el
contrario,útil el estudiorealizadosobrelas bibliotecasy libros de texto,
que es abordadoen los distintos momentoshistóricos.El trabajode in-
vestigaciónllevado a cabopara la realizaciónde la obra ha sido impor-
tante,así como tambiénla recopilaciónbibliográfica quese aprecia,pero
que seriaquizásmás útil y manejablesituadaen suconjunto al final del
volumen,ya quesufraccionamientoa lo largo de la obradificulta su con-
sulta. Es, pues,en general,una visión de conjunto útil, tanto parael in-
vestigadorcomo parael lectorcurioso,pues,aun careciendode unacier-
ta objetividad en susanálisis,esunaobraquemerecela penaserconocida
a fondo.

Ana Sanzde Bremond
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BERNARDO ARES, J. M., y MARTÍNEZ RUIZ, E. (editores): El
municipio en la España Moderna, Córdoba,Servicio de publicacionesde
la Universidad, 1996, 381 Pp.

El servicio de publicacionesde la Universidadde Córdoba,en cola-
boracióncon la UniversidadComplutensede Madrid, ha dado a la im-
prentael presentevolumen,dondese recogenlas conferenciasimpartidas
duranteel II Seminariode Institucionesen la EspañaModerna,organiza-
do en 1993 por el Departamentode Historia Modernade la UCM. Dicho
seminario,queprosiguesuandadura—en 1996 se realizó su 5•a edición,
bajo el título «Dogmatismoe Intoleranciaen la EspañaModerna» , se
propuso,en sudía,convertirseen un foro de conocimientoy discusiónde
las últimas tendenciasinvestigadorasquesobreel municipio delos siglos
xv¡-xví¡í se han venido desarrollandoen nuestropaís,para lo que secon-
tó con la colaboraciónde dieciséisreputadosespecialistasqueabordaron,
desdediferentesperspectivas,como el lector tendráocasiónde compro-
bar, el hechourbano.

El planteamientoinicial se ha visto superadocon la publicaciónde
aquellasintervenciones,y graciasa ello los modernistascontamos,como
bien dicen loseditores,con un instrumentode estudioquemediantedife-
renteslíneasvertebradorasmuestre,en la medidade lo posible. la impor-
tanciadel hechomunicipal en la sociedadespañolade la modernidad.

El libro estápresentadopor ordenalfabéticosegúnlos apellidosde los
conferenciantes,perotanto el investigadorcomo el estudiosopuedenin-
tentarotro tipo de lecturassiguiendolos dosgrandesconceptosenlos que
se articuló, en su momento,el seminario:por un lado el estudiode los di-
ferentesmodelosde municipioy por otro el análisisde la vida municipal,
su funcionamientointerno y suspeculiaridades.Ambas formasde enfo-
car la lectura,por el orden paginadoo por la proximidad temática,son
muy interesantesy revelanhastaqué puntoha avanzadola investigación
al respectoen los últimos años.

Como en todaobracolectiva, los enfoquesy el tratamientode los te-
ínas varíaenormementede unosautoresa otros, contribuyendoa perfilar
y matizarinterpretacionesa la vezquealientanenriquecedoraspolémicas
historiográficas;así, mientrasel profesorAlvar reflexiona,con gran agu-
deza.sobrela situación actualde la Historia ¿o deberíamoshablarde
historias?—tomandocomopretextola ciudadde Madrid, Álvarezde Mo—
ralcs, desdesu perspectivadc jurista, abordael desarrollode las Her-
niandadesen los siglos modernosprestandoespecialinterés al problema
gitano y sus intentos de «solución», siempreinfructuosos,por partedel
poder.

Un bloquecompactolo conl’ormanlas intervencionesquetratandeun
modelo específico dc municipio, corno son la de Armillas Vicente y
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SaenzCainañessobre Zaragoza,en la que se pasarevista a las insti-
tucioneseconómicasy políticas, sin olvidar sus relacionescon el poder
real y las reformassufridaspor la Nueva Planta,BenítezSánchez-Blan-
co sobreValencia,haciendoespecialhincapiéen lo queel autordenomí-
na «servicios sociales»(abastecimiento,obraspúblicas, sanidad...),y la
de CepedaAdán sobreel fracasadointento de crearuna Granadamudé-
jar, fracasoplasmadoen las ordenanzasde 1500.quecreanun municipio
típicamentecastellano.

A un territorio másampliodedicansuatenciónBarreiroMahón al ha-
blarnosdel espacioastur-gallegoy su peculiarfragmentaciónconcentra-
da,a modode paradoja,en núcleosdispersosen los queno existeunadi-
ferenciasustancialentreel realengoy el señorío,y P. Molas, que aborda
los conflictos en el municipio catalándebidosa la oposiciónconstanteen-
tre una oligarquía tendenteal ennoblecimientoy los gruposartesanales
que aspirabana fortalecer su, muchasveces,precariaposición dentro de
la vida ciudadana.Esteenfrentamientopodía desembocar,en momentos
de carestíao de aplicación de quintas,en seriosdisturbios.

D. García Hernán,J. López-Salazary E. Giménez López planteanel
estudiomunicipal desdeuna perspectivajurisdiccional. El primero pro-
fundizandoen el municipio señorial,muy desatendidopor la historiogra-
lía ya que tiende a incorporarlo a un conceptogeneralsin atendera sus
peculiaridades,mostrandosu organizacióninternay las relacionesde po-
der tanto dentrodel municipio como con respectoal señor. López-Sala-
zar, por su parte,nos muestrala importanciadel fenómenourbanoen los
ícrritorios de Ordenesy los continuosconflictos devenidosde una sorda,
aunquea vecesno tanto, lucha por el poder en cualquierade susmani-
festaciones..GiménezLópez, por último, plantealas instruccionesquere-
glamentaronla repoblaciónborbónicaen la Coronade Aragón, principal-
mente el Fuero alfonsino y sobretodo el Fuero de población de Sierra
Morena.

Otro enfoquemuy diferente,centradoen torno a la seguridad,tieneel
trabajode E. Martínez Ruiz,quetraza la transformaciónquesufrieron las
relacionescntreadministracióncentraly local en el ámbitodel ordenpú-
blico a lo largo del siglo xvíír debido a la crecienteinilitarízacion y pro-
fesionalizaciónde las fuerzasencargadasdel mismo, que condujo a un
alejamientopor partede las autoridadesmunicipalesde las esferasde de-
cisión, a pesarde su constantecontribucióneconómica.Precisamentede
relación entrepoderes,por un lado el rey, con un poderpolítico-legal, y
por otro el reino, con un poder-económicoadministrativo, tratael capítu-
lo redactadopor J. M. Bernardo Ares, que se inscribe de pleno en el de-
bate historiográficosobrela concepciónmismadel estadomoderno.Los
dos poderes,el central y el local, son interactuantesy no puedenestu-
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diarsepor separadosin peligro de caeren unavisión demasiadosesgada
de larealidad.Y estainteracciónes la queestudia,desdeel planohacen-
dísticoenel siglo xviii, J. P. Dedieupartiendode labasede queel rey por
incapacidadde la Real Haciendase veíaobligadoadejaren manode los
municipiosbuenapartede la recaudaciónde las contribucionesreales.El
crecimientoimportantísimode los aparatosfiscalesdel Estadono consi-
guió anularestadependencia,queseprolongó hastabien entradoel siglo
xíx, plasmadaen la incapacidadreal de hacerun catastroquefuesemás
allá de los amillaramientosmunicipales.

Otra forma de ver el enfrentamientoentre rey y reino lo muestraP.
Schwartzal analizar la respuestadadapor lasciudadesa los intentosoh-
varistasde la implantación de los erariosen 1622.Paraesteautor, desde
unaópticaclaramenteneoliberala pesarde habermatizadoen el texto al-
gunas de las afirmacionesmás radicalesvertidasen su conferencia,el
pleito por los erariosno respondea ninguna luchade poder sino a la de-
fensa de la institución de la propiedadprivada«y los beneficiosque de
ella se derivanparala sociedad».

Por último, el profesorOzanamtrazaun estudiosobreel sistemade
Intendenciasborbónico, centradoesencialmenteen la figura de los in-
tendentesespañolesdel siglo xviii. mientrasqueGelabertGonzálezrefle-
xiona sobreel auxilium en la Europamodernay su incidenciaen la fisca-
lidad.

Comoel lector podrácomprobar,es ésteun libro abierto, en el quede
forma premeditadase ha tenido quehaceruna selección podríanestar
otros municipios— y queno pretendetanto ser una síntesisde conoci-
mientos—dieciséisaportaciones,por muy brillantesquesean,no pueden
aspirara ello— como un marcoen el queel especialistavealas inquietu-
des y derroterosque la investigación ofrece.Desdeestepunto de vista
creemosque la obra cumpleperfectamentesu labor y por tanto debemos
congratularnosde la colaboraciónentreuniversidades,en estecasoCór-
doba y Complutense,porque,gracias a ella, los modernistascontamos
con un instrumentomás,de gran valor, a la hora de estudiarun tematan
variadoy apasionantecomo esel municipio en la EspañaModerna.

FernandoNegredodel Cerro.

HERREROSALGADO, Félix: La oratoria sagradaen los siglos xvi
y xvii, Madrid, FundaciónUniversitariaEspañola, 1996, 539 Pp.

Quela oratoriasagradaha sido unade las grandesolvidadastanto por
el mundode la filología como por la historiaes algo de sobraconocido.
A principios de sigloD. Miguel Mir y en losañosochentaJ. H. Elliot, lía-
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maron,desdediferenteslíneasinvestigadoras,laatenciónsobreesteenor-
me vacío.Afortunadamente,los trabajosdel padreOlmedoo M. Herrero,
yaantiguos,se hanvisto secundadosrecientementeporlas obrasde H. D.
Smith, 1. Cobos,o sobretodopor las de F. Cerdány la última aportación
quees el libro quehoy reseñamos,verdaderomanualal respectoy quees-
tamosconvencidosse convertiráen obligadareferenciaparatodo inves-
tigadorde la materia.

HerreroSalgado,queya habíadadoa la luz en 1971 una trabajada
Aportación bibliográfica al estudiode la oratoria sagrada,presentaaho-
ra el primer tomo de un gran estudiosobrela oratoriasagradaespañola,
quedeberácostarde cuatrovolúmenes.El segundo,en avanzadoestado
de gestación,se dedicaráa los principalespredicadores,el terceroserá
unaantologíade textos, y el cuartose centraráen el siglo xviii, mientras
queesteprimerose circunscribe,en palabrasdel autor, a la parteteórica
de la predicación.

El libro se encuentraestructuradoen dos partes,el siglo xvi y el siglo
xvii, precedidasde unaintroducciónde sumointerésen la quese analiza
el porquéde esadesidiainvestigadoraacercade la oratoriasagraday se
haceun recorridocasi exhaustivosobretodala producciónbibliográfica
del sermonarioen España,echándosetansólo en falta el no haberinclui-
do las escasasaportacionesquedesdeel mundode lahistoria (LópezCor-
dón, Marín Barriguete,FernándezCordero...)sehanhechoal tema.A es-
te respectoconvienerecordarque el autor tuvo el privilegio de poder
clasificar la enormebiblioteca de Miguel Herrero (más de cinco mil li-
bros) haceaños,y ha podidoconsultar los papelesy fichasdel P. Olme-
do, lo que le ha permitido trabajarcon tesorosbibliográficos que, como
el mismodice (pág. 51), deberíanestaren bibliotecasde fácil acceso,co-
saque,lamentablemente,comobiensabemoslos investigadoresdel tema,
no es así.

Trasla introducción,el libro abordala predicaciónen el siglo xvi, no
sin anteshacerun somerorecorrido—cuarentapáginas—sobresus orí-
genesdesdeJesúsde Nazarethastala retóricamedieval.Estelargo, pero,
a nuestroentender,interesantepreámbulo,sirve, entreotrasmuchasco-
sas,paraconocerel enfoquequeHerreroSalgadova adar a suobra: es-
tamosante un estudiode marcadocarácterfilológico, elaboradopor un
creyenteparaquien lapredicaciónes algomásqueun elementoretórico,
con las ventajase inconvenientesqueestoconlíeva,como son la forma
casihagiográficaconquesetrataa algunosautores,añorándosealgo más
de sentidocritico, sin queello desmerezcaen absolutola ingentelaborde
investigaciónbibliotecariarealizada.

El análisisde la oratoriaen el siglo xví sedivide en sietecapítulos.En
el primerose narralaevoluciónde estadisciplinadesdesudecadenciaba-
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jo medieval hastael esplendorde la predicaciónbajo Felipe II, atribu-
yendo a la Universidadde Alcalá de Henaresy a las disposicionestri-
dentinasser los estímulosqueposibilitaron estarecuperacióny el flore-
cimiento de toda una generaciónde brillantes hombres del púlpito. A
continuaciónel autorsedetieneen mostrarlo queél llamafuentesparala
predicación,quesonen realidadlos instrumentosde los quepodemosser-
virnos hoy en día parasuestudio,tantolos sermonarios(curiosamente,el
elegido para ilustrar el siglo xvi es de 1638) como otras fuentesindirec-
tas (retóricaseclesiásticas,instruccionesparapredicadores,prólogos, li-
bros costumbristas,cartas...).Asimismo se tratan los avataresque sufre
unaobradesdeque se predicahastaquese imprime.

En el capitulo III se analizala figura del predicador,suscualidadesy
formación, los fines de la misma—enseñar,deleitary mover— y el pú-
blico que acudea los eventos.La información al respecto,como toda la
del libro, procede,casi en exclusiva,de textosde predicadoresde época.

El siguientecapitulo,titulado la materiadel sermón,tratade lasfuen-
tesqueaportanautoridadal mismo,como sonlas SagradasEscrituras,los
SantosPadres,doctoresde la Iglesiay autoresclásicos,perosin embargo
no se hacemencióna la prohibición inquisitorial (1559)de verteral cas-
tellano cualquierfragmentode SagradasEscriturasy quetanto dañohizo
a los sermonariosen la segundamitad del siglo xvi, como en sudía mos-
tró el P. Olmedo(Razóny Fe, nY 794,—es la únicaobradeesteautorque
hemosechadoen falta en la bibliografía—). En los capítulosV y VI —al
igual que los anterioresmuy breves, rara vez superanlas treinta pági-
nas se definetanto la estructuradel sermóncomo la lenguay el estilo,
no olvidando la polémicasobresi el oradordebíasaberretóricao desde-
ñarlapor ser cosa profana, y los modoscon que los diferentesclérigos
abordabanla confeccióndel sermón.Acaba suestudiodel sigloxvi dedi-
cando unas páginasal tema de la memoria y sobre todo al comporta-
miento del predicadoren el púlpito: voz, gestos,etc.

La segundaparte (páginas219-514) está dedicadaíntegramenteal
análisis de la predicaciónen el siglo xvíí, intentando mantenerel mismo
esquemade la primera,aunquecon los cambioslógicos debido a los di-
ferentestiemposy, por qué no decirlo, al mayor atractivode la predica-
ción barroca,aunquesólo seaparacriticaría. Paraesteperíodocontamos
con muchísimasmás retóricaseclesiásticas—Herrero recoge16— y so-
bre todo con unapolémica, entre lo que el autor llama «escuelasde pre-
dicación»: la cultista y la conceptista,queen sudía fue apasionantey se
encuentraíntimamenterelacionadacon el ideal de innovaciónquepresi-
de la oratoria sagradade! Seiscientos.Paravicino,que como bien dice el
libro no fue el creadorde la predicación«culta»aunquesí su maxímoex-
ponente,y sus seguidoresrepresentanun grupo de clérigos, muchasve-
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cesno entendidospor el puebloy objeto de durascríticaspor susrivales,
quecon el pretexto de una renovaciónestilísticaconducena la predica-
ción hacia un camino de difícil salida donde,con cierta frecuencia,se
pierdede vista el verdaderoobjeto de la misma. Frentea ellos, los con-
ceptistas(el análisisdel término conceptopor suexhaustividadhaceper-
der un tanto el hilo de la exposiciónal lector), mástoleradosy segurosde
sus posiciones,defiendenunapredicaciónlejosde lenguajesfloridos, li-
gándosea la tradiciónanteriory perviviendomásen el tiempo, salvándo-
sedel «naufragiogeneralde las letrashispanas».El resto delos capítulos
de estasegundaparte mantienenel esquemade las de la primera y pre-
sentanal lector menosinterés,puesa vecesson repetitivas.

Acaba el libro con las notas y un índice analítico,echándoseen falta
unabibliografía, si no de estudiosmodernos,quepuedenversereseñados,
como ya hemosdicho, en la introducción, si de las fuentes,porquede es-
ta forma se hacepesadoel mirar acadacita las notas finales.

En definitiva, Félix Herreroha dadoa la imprentaunaobraimportan-
te, de gran valor instrumental y muy necesaria.A partir de ella quedan
desbrozadosamplios caminospara la investigaciónfilológica e histórica,
como él mismo apunta(pág. 305).La lectura,debido al «enladrillamien-
to» constantede citas, sehacea ratos un tanto difícil, peroesla formapor
la que el autorha optadopara revestirde autoridadsusafirmaciones,al
igual que la organizacióninterna,en arasde un ordenclaro —dos siglos,
dos partes—,repite a veces cosasinnecesarias.Todo ello no oscureceel
brillo de estaobray deseamosquecuantoantesel autorpubliquelos otros
tres tomos de los que habla en la introducción, quemarcarán,sin lugar a
dudas,un hito en los estudiosde la Oratoria Sagradaen España.

FernandoNegredodel Cerro

VANDENBULCKE, Anne. Les Chambresdes ComptesdesPays-Bas
espagnois,Bruselas,Editionsde l’Université de Bruxelles, 1996,251 Pp.

Nos encontramos—es justo decirlo desdeel principio— ante un es-
tudio modélicopor el rigor en la investigación,por la claridadexpositiva
de suscontenidos,por el dominio de las fuentesdocumentales,verdade-
ramenteexhaustivase inéditas.A estascircunstanciascabeañadirotra de
no menor importancia: la oportunidady trascendenciadel tema elegido
(las CámarasdeCuentasde los PaísesBajosespañoles,unasinstituciones
hastaahorapoco estudiadas,y que, en mi opinión, son esencialespara
comprenderno sólo el devenirde la administraciónfinanciera,sino la es-
tructura política y el tejido social del funcionariadode los PaísesBajos
españoles).Muchos aspectosaún desconocidoscomo, por citar un solo
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ejemploqueahorame ocupa,la recomposiciónde las seriescuantitativas
y actividadesinstitucionalesde las asambleasrepresentativasprovincia-
les de Artois, Flandes,etc., pasanecesariamentepor el conocimientode
las correspondientescámarasde cuentas,cuya produccióndocumentalse
encuentradispersaen diversosfondos,entreellos losde la bibliotecana-
cional de París.

Trabajo,pues,el de Anne Vandenbulckede enormeutilidad para el
historiador que deseeprofundizaren la realidadhistórica de los Países
Bajos, al ofrecer,además,una información archivísticaen mi opinión in-
mejorablepor su cantidad,calidad y sistemáticaexposición. Todo ello
completadocon unos anexosutilísimos para el investigador: tabla de
equivalenciade monedastan sencillacomo eficaz, cronologías,listas de
presidentesy altos funcionariosy relación de nombramientosvenalesde
enormeclaridady precisión, así como unabibliografía exhaustiva.

Las cámarasde cuentassurgierona fines del siglo xiv con la creación
de las de Lille y Dijon en 1386. Posteriormentevieron la luz las de Bru-
selas(1404) y La Haya (1446). La autoraha sintetizadocon precisiónel
complejo devenirde estasinstitucioneshastafines del siglo xviii, para a
continuacióncentrarsemonográficamenteen la experienciadel siglo xvít
(quizála más atractivaparael lector español),un periodoquedefine co-
mo «de relativaestabilidaden el plano institucional y de presentarun te-
rreno hastaahorapocoexplotado».Estaacotacióncronológicale ha per-
mitido profundizar en la cámarade cuentasde Lille (posteriormente
transferidaa Brujas y Bruselas,1667-1681),de Brabantey la de Gueldre
(luego incorporadaa la de Flandesen 1681 y despuésa la de Brabanteen
1684). Aparte,lógicamente,hanquedadoparaposterioresestudioslas cá-
marasde cuentasdel principadoepiscopalde Lieja, la de Dole (con ju-
risdicción parael Franco-Condado)y las cámarasprivadasde los grandes
señores.

El estudioinstitucional de estascámarasde cuentas(singularmente
las de Lille y Brabante)ha permitidoa la autorarompercon el difundido
cliché interpretativode que estasinstitucionesborgoñonasno eran sino
copiasexactasde similaresexperienciasadministrativasfrancesas.Porel
contrario, el análisis de las ordenanzasde funcionamientoy, en definiti-
va, del ritmo institucional de cadaunade ellas,ha permitido precisarque,
sí bien se detectauna cierta influencia francesaen los origenesde la cá-
marade Lille (y en menor medidaen la de Brabante),muy pronto dichas
cámarasde cuentasde los PaísesBajos iniciaron un desarrolloinstitucio-
nal propio en función de la realidadespecíficade cadaunade las provin-
cias dondeestabanubicadas.Más aún;con el paso del tiempo se tendie-
ron a marcar entre ellas diferencias notables en función de realidades
históricasdiferenciadas.En definitiva, la tesisquesostieneVandenbulcke
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esque las cámarasde cuentasfueron institucionesmodeladaspor la pro-
pia experienciade los PaisesBajos: «Sudesarrolloen un contextoinsti-
tucional queno es idénticoal de Franciaha otorgadoa estasinstituciones
un caráctercompletamenteoriginal».

La segundapartedel estudio—con diferenciael másextensoy proli-
jo— estádedicadaal análisis del funcionariadode las cámarasde cuen-
tas,constituyendoun excelenteestudioprosopográfico,siguiendoun mé-
todo avalado por su eficacia; esto es, relacionarel ritmo vital de las
institucionescon el de los hombresque las integrabany modelabanen
función de interesespersonalesy, másfrecuentemente,de grupo social.

Es, sin duda,el aspectomáscuidadodel presentetrabajoy el de ma-
yor rigor y profundidad. Valgan como ejemplo significativo las lineas
—breves,pero significativas— dedicadasal léxico del funcionariado,
que posteriormentees imbricado en los capítulos siguientes;los térmi-
nos emanadosdel derechocanónicocomo «collation» y «résignation»,
los provenientesdel lenguajeadministrativoespañolcomo «mercede»o
«expectative»,o las más abundantesreferenciasa la terminologíafran-
cesacomo «survivance»,entreotras muchas,aunquecon un significa-
do diferenciadode la prácticaadministrativafrancesa.

Como ocurrieraen el gruesode lasorganizacionesadministrativasdel
Antiguo Régimen,el funcionariadode las cámarasde cuentastendió a
configurarsecomo un gruposocial crecientementecerrado,con un origen
común (la burguesíaacomodada),con similaresespectativaseconómicas
y comunesvisiones de la vida. Comoelite de gobierno,en función de la
especificidadde susoficios, dirigieron susesfuerzosa favorecersecomo
grupo a travésde la prácticadel nepotismo.

A la cabezade las cámarasse encontrabaun presidenteque,por tra-
dición, erapromovidode entreel más antiguode los maestrosa propues-
ta de la propiacámara.Sin embargo,las alteracionesa estanormafueron
frecuentesduranteel siglo xvii, ocasionandofricciones y malestargene-
rales. Dichas alteracionesfueron posiblespor la complejidad procedi-
mental en la provisión del cargo,con concurrenciade diferentes instan-
cias administrativasy políticasde la monarquíay, con frecuencia,por la
prácticade la recomendaciónefectuadapor el gobernadorgeneraly los
interesesde los Consejoscentrales.Su alto prestigio y rango, así como
sus importantesingresossalariales,hicieron de este oficio un caldo de
cultivo de intrigas que falsearonel normal procedimientode acceso.

Respectoal restode los oficialesy cargossubalternosde las cámaras,
se observa—especialmentepara el siglo xvii— la tendenciaal recluta-
mientode entreLos hijos de los oficialesen activo, con unacaídaprogre-
siva de la formación profesionalde los candidatos,que la autoravincula
tambiéncon la generalizaciónde la venalidadde oficios. De hecho,más
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de la mitad de los oficialesaccedieronduranteel seiscientossin ninguna
formación previa, siendo porcentualmenteexcepcionaleslos licenciados
o los queposeíanalgunaexperienciaadministrativaprevia.

El temade la venalidadde oficios (aunqueen la prácticael oficio fue
siemprepropiedaddel rey) ha permitido a la autorarefLexionar sobrelos
malesde estaprácticaen el contextodel siglo xvii. En efecto, la venali-
dad implicó el sobredimensionamientode la administración—un fenó-
menocrónico heredadodel pasado,queadquirió especialvirulenciaen el
seiscientos—,la mismadebilidad de la administracióny el acentuamien-
to de la crisis, evidenciado,sobre todo, por el incrementode la deuda
pública. A ello se unieron los efectosde la guerra,con la secueladel de-
terioro continuo de las cámaras,frecuentementedirigidas por un funcio-
nariadoincompetentey corrupto.

El estudiose detienecon cierta minuciosidaden el perfil profesional
y socialde los oficialesde las cámaras,insistiendoen los beneficiossa-
lariales, que son enumeradosy analizadosde maneraexhaustiva:gajesy
emolumentosordinarios, derechospor audición de cuentase ingresosex-
traordinarios(gastosde viaje, ayudasde costas),así comociertos privile-
giosjudicialesy franquiciasfiscales.Tambiénla influencianegativade la
guerra sobre las rentas:préstamoscolectivos obligatorios (1629, 1641.
1647, 1654...),suspensionesde gajes, contribucionesvoluntarias,derra-
mas para obrasde fortificación y mantenimientode soldados.Esfuerzos
que muchosoficialesasumieroncon el ideal de accedera la noblezao in-
cluso consolidarla.De hecho,segúndatosproporcionadospor la autora,
sobre un total de doscientoscuarentaoficiales estudiados,ciento dieci-
siete poseíanla noblezade origen o accedieronen función del oficio de-
sempeñado.

El trabajose completacon un estudiocomparadode las cámarasde
Lille, Brabantey Gueldrecon otras institucionessimilares como la cá-
marade cuentasde París,la cámarade cuentasde los EstadosGenerales
de las Provincias Unidas y sushomólogasde Castilla. En definitiva, co-
mo se indicabaal principio, estamosanteun trabajo riguroso e impres-
cindible para unacorrecta visión de la administraciónfinancierade los
PaísesBajos españolesduranteel siglo xvii.

JuanM. CarreteroZamora

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, Podery sociedaden la España
del Quinientos,Madrid, Alianza Editorial, 1995, 341 Pp.,2.450 pesetas.

Con granentusiasmocabeacogerla recienteapariciónde estaobrade
Manuel FernándezÁlvarez —uno de los grandesespecialistasen Histo-
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ria modernade España—,que secomponede unarecopilaciónde 18 es-
tudios históricos—la mayoríade ellosde difícil localizaciónen la actua-
lidad— sobrePoder y sociedaden la Españadel Quinientos.La calidad
literaria a la queya nostieneacostumbradosel profesorFernándezAlva-
rez invita a un seguimientoprecisoe ininterrumpidode la narraciónde la
que no estánausentesabundantesreflexionesy análisiscríticos sobrelos
diversosacontecimientoshistóricosqueen ella aparecen.Su hábil pluma
nos adentraen la Españadel siglo xvi a travésde diferentesfacetasde la
vida política, diplomática,social y religiosa,que se entrelazanunascon
otras a pesarde ser artículos independientes , lo que no impide en
ningún momentoque sepierdael hilo conductorquerecorretoda la obra.

Los diferentesartículos aparecenagrupadosen torno a tres grandes
ejesargumentales:el primero,dedicadoa generalidadessobrela situación
política de la MonarquíaEspañolaa lo largo del siglo xvi; el segundose
centraen el complicadoreinadode Carlos V, y el terceroy último dedica
a la épocade Felipe fI diversascuestionesde especialinterés.Desgrana-
remosa continuacióncadaunade las partes.

La primera parte—dedicadaa AspectosGenerales—se inicia con
una especiede introducciónsobrela estructurapolítica y diplomáticacre-
adapor los ReyesCatólicosy renovaday ampliadapor los primerosAus-
trias. La creaciónde la diplomaciamodernaespañola,debida a Isabely
Fernando—que posteriormenteencarnaránlos Austrias, aunquedefor-
mando las directrices originales— estaríaencaminada,a juicio de Fer-
nándezÁlvarez, a conseguirla hegemoníade Españasobreel Mediterrá-
neooccidentala travésdelas posesionesitalianasde la Coronade Aragón
y a la consolidaciónde la presenciahispanaen América. Carlos V modi-
ficaría tal estrategiaen función de susinteresesdinásticosen Centroeu-
ropa, y aun cuandoconsiderabaa Castilla la columnavertebralde todos
susestados,sacrificó la mayorpartede susrecursosecónomicosy huma-
nosen beneficiode su idea política y religiosade Europa.

La constantebeligeranciade Franciaobligó al CésarCarlos a plan-
tearseun serio dilema: la pazdependíade la habilidad con quemanejara
supolítica matrimonial,en la quedebíasacrificaro bien los PaisesBajos,
posesiónde enormeimportanciaeconómicay sentimentalpara el empe-
rador, o bien el Milanesado,enclavede singularvalor estratégico,ya que
significabala llave parala conquistade Italia, como dotepara la prince-
sa de la Casade Austria quecasaracon el segundohijo de Francisco1 el
duquede Orleans.AfortunadamenteparaCarlos V, el problemadesapa-
reciócon la repentinamuertede Orleans.Esteasuntole sirve de pretexto
al autorparaestudiarla improntadejadapor Carlos y y Felipe II en sus
respectivosreinadossobrelas relacionescon Francia,Flandesy el Mila-
nesado.Sobreeste último se detieneen analizarel grado de autonomía
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del ducadoitaliano, así como del cuidadoque manifiestanaquellossobe-
ranospor mantenerunaescrupulosapolítica de control sobrelas autori-
dadesespañolasencargadasde sugobierno.

Siguiendocon aspectosgenerales,el autorsetraslasdaa laciudaduni-
versitariapor excelencia,Salamanca.El relato nos acercaa la vida de la
Universidaddel Tormes,una institución centenaria—prototipo de todas
las españolassegúnel modelodeBolonia—regidapor unaestructuraque
FernándezÁlvarez seatrevea denominardemocrática,puestoqueel Rec-
tor quegobernabaera un estudianteque debíasuelección a los votos de
los demásalumnos.Se nosinformade la composióndel alumnadoporca-
tegorías(generosos,religiosos, colegialesy manteistas),así como de las
principalesmateriasimpartidasy de la reformallevadaa caboen 1561 a
raíz de los informesque el visitadorobispo Diego de Covarrubiasentre-
gó a Felipe II. El resultadode tal reestructuraciónno consiguió,sin em-
bargo,renovarlas disciplinas,sino más bien condenaríasaun mayorcon-
trol por partede las autoridadesa la vez que se promovía una mayor
ortodoxiaacadémica.

Enlazandocon lo anterior,el autorestudiala presenciadelas obrasde
Copérnicoy su influencia en la vida cultural universitaria.Desmientela
tesisque afirmaba—erróneamente—que la Universidadde Salamanca
siguierala teoríacopernicanaen suCátedradeAstronomía,puestoqueno
existía tal cátedra,sino la de Astrología,vinculadaa los estudiosde Me-
dicina.No obstante,segúnlos Estatutosde 1561, las obrasdel clérigo po-
laco podíanserleídasen la Cátedrade Astrología.Otros astrónomos,co-
mo Ptolomeoo Alfonso X el Sabio, fueron seguidoscon mayor interés.
En estesentidoel reinadode Felipe II no fue favorablea queSalamanca
se incorporaseal movimiento copernicanoy a su tesisheliocéntrica.Co-
pérnico tan sólo interesaríapor sus Tablas astronómicas,consideradas
másprecisasque las alfonsíes.

Vinculadaal mundodelos Astros, la mentalidadmágicay religiosade
la épocatratabade darexplicacionessobrenaturalesa todoslos hechosde
la vida humana,incluidos los máscotidianos.La Medicina del Quinien-
tos teníamás de magia,e inclusode brujería, quede ciencia; por ello en
numerosísimasocasioneslas Cortesexigieron el estudiode la Astrología
en las facultadesde Medicina.

La segundapartede la obraagrupa7 artículos,querecogendesdedi-
ferentesperspectivasalgunascuestionesclavesen el reinadode Carlos V.
El hallazgode las supuestasMemoriasdel Emperadoren 1862por el in-
vestigadorbelga Kervyn de Lettenhove,en la BibliotecaNacional dePa-
ns, suscitóun enormeinterésentoda Europa.Los editoresseapresuraron
a publicar la obraanteel más que posible éxito comercial de las Memo-
Has. La autenticidadde las mismascontinúasiendomotivo de polémica,
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puesse ignora la lenguaen la que fueron escritas,ya que las halladasen
Paris estabanen francés. Posteriormentese halló una traducción por-
tuguesade aquéllasrealizadaen 1620. ParaManuel FernándezAlvarez

como lo fue tambiénpara Ranke—las Memorias fueron redactadas
originalmenteen castellano.La mejor pruebade ello es unacartadel Em-
peradora suhijo Felipe II en dondele confirmabaque las mismasseha-
bían escritoen romance,es decir, en castellano.Las Memoriaseran cier-
tamentepretenciosas,aunquelo quemotivó suelaboraciónno fue sino la
propiavoluntad de CarlosV por escribirsu versión,no exentade orgullo
y vanidad,de los acontecimientosque le tocó protagonizaren los difíci-
les añosde sureinado.Manuel FernándezAlvarez recogetambiénlos es-
tudios críticosquede aquéllashicieronhistoriadorescomo Ranke,Morel-
Fatio, Brandi y Madariaga.

En otro ordende cosas,los siguientesartículosnos acercana la acti-
tud del emperadorhaciadiversosasuntos:el choqueentresu conceptode
Europa, basadoen la unidad católica, y la Reformaprotestanteliderada
por Lutero y algunospríncipesalemanes,la Franciade Francisco1, que
tanto atraeríaa Carlos y y cuya persistentebeligeranciaimpidió cual-
quier tipo de alianzaentreambasmonarquíashastabien avanzadala mi-
tad del siglo; la predilección del Césarpor Cataluña,baseindispensable
para susfuturasempresasen el Mediterráneo;el problemade las Comu-
nidadesde Castilla, en dondesehacebalancede las interpretacioneshis-
tóricas al respecto,recordandolas más antiguas(Cánovasdel Castillo,
MenéndezPelayo,Ortegay Marañón) y las más recientes(Maravalí, Jo-
sephPérez,GonzálezAlonso y GutiérrezNieto, entreotros).En esteas-
pectoel autorcontribuyea incrementarlas interpretacionesde un aconte-
cimiento de enormerepercusióny extremadamentecomplejoen el quese
entremezclaronel incipiente nacionalismocastellanocon revueltasanti-
senoríales,reaccionescontraun monarcay unosministros extranjerosy
la supuestamodernizacióny aperturaa Europaquetraíael nuevo sobera-
no a unaEspañaquehabíaestadodemasiadotiempoencerradaen si mis-
ma a consecuenciade la Reconquista.FernándezAlvarez acudeal inte-
rrogante con el que abre su exposición y que aún no tiene respuesta
concreta:¿lasComunidades,fueron un triunfo o unaderrota?

La proyecciónultramarinadel Imperio carolino no podía serolvidada
cuandose tratanaspectosindispensablesparaconocerla política de Car-
los V, por ello los dos siguientesestudiosrecogenla visión del empera-
dor de unasIndiasqueeran parteesencialde su ideaimperial puestoque
susempresasmilitares dependíanen granparte,sino en toda, de la llega-
da del oro y de la plataamericanaal puertode Sevilla. No menosimpor-
tantedejade serel protagonismoquealcanzanlos conquistadoresque co-
moCortés ofrecenun enormeatractivoal Emperador,siempreinteresado
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por las cuestionesdel NuevoMundo y por las hazañasde héroesy caba-
Ileros quecomo él creenser merecedoresde la buenafortuna.

La terceray última partedel libro estádedicadapor enteroadiversos
aspectosde la vida política y religiosadel reinadode Felipe II. Estaserie
de artículosse inicia con una interesantereflexión sobre las consecuen-
ciasde la Pazde Cateau-Cambresisde 1559, quesupusoun bruscocam-
bio de la anterior política carolina. Ya viudo de María Ttídor, Felipe II
contraematriomoniocon la hija del rey francésEnrique II, truncandode

~ —-‘-~L<aiHuI~ i¡¡g¡atei la, iccejosade su hasta
entoncesaliadopor la pérdidaa manosfrancesasde Caíais,su últimapo-
sesiónen el Continente.La pazcon Franciapermitiría la reanudaciónde
las sesionesdel Concilio de Trentoy contribuiríaal mantenimientode la
hegemoníapolítica y militar de EspañasobreEuropaduranteun siglo que
se cerraríacon la Pazde los Pirineosde 1659, quecertificaríael declive
españoly confirmaríael liderazgoeuropeode Francia.

Inglaterray Flandesfueron sin lugar a dudasel principal problemadc
la política exterior filipina. Felipe II se mostraríaincapaz,como bien se-
ñala FernándezÁlvarez, de dar solución a un problemacomo el de Flan-
des,queheredabapor el caprichode su padre,y tampocosabríaestara la
alturade unarival aparentementemenospoderosacomo era Isabel de In-
glaterra.El rey no supoutilizar convenientementea susfamiliarescon fi-
nes políticos o diplomáticos,como habíaocurrido con su padreCarlos V
y susbisabueloslos ReyesCatólicos,quienesse valieronhábilmentede su
ampliaparentelaparadesarrollarunapolítica matrimonialque serviaade-
cuadamentea susfines.Las buenasrelacionesqueFelipe It trató de man-
tenercon Isabel 1 obedecíanal consejode su padre de que la mejor pro-
tecciónde los PaísesBajos pasabanecesariamentepor el entendimiento
con Inglaterra.Además,la bodade Maria Estuardo,reinade Escocia,con
el FranciscoII de Franciahacíapeligrosacualquierintentonapor derrocar
a Isabelparasituar enel trono inglésa sucatólicaprima escocesa.

La propuestamatrimonial de casaral rey con Isabel partió del propio
monarcaespañol—que le habíaprotegidode las iras de su hermanastra
María—, interesadoen conservarla alianza inglesa tras la muertede su
mujer, la reinaMaría. El fracasode aquélla,así como el mutuoapoyo que
tanto Inglaterraprestabaa los rebeldesflamencoscomo Españaa los ca-
tólicos inglesese irlandeses,conlíevó la irremediablerupturade relacio-
nes que culminaríacon el desastrede la Armada españolade 1588. No
obstante—como señalacon granaciertoFemándezAlvarez—, esterevés
militar no significó el fin de la hegemoníaespañolani tampocola inme-
diatasupremacíanaval inglesaen el Atlántico.

Inseparablede estacuestiónes el asuntoflamenco,querecogeel au-
tor por bocade dos personajesespañolespertenecientesa la alta nobleza
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y de generacionesdiferentescomo son Bernardinode Mendozay Carlos
Coloma, cuyos testimonios coinciden en lo esencial:Españano debía
abandonarlos PaísesBajos, peseal tremendoesfuerzoy agotamientoque
significabapara su economíay poblacion.

Los tres últimos capítulosrecogenartículosque afectana cuestiones
bien diferentes:el primero de ellos nos presentael Madrid de Felipe II,
analiza la cuestiónde la capitalidadde la Monarquíacatólica, así como
las razonesque indujeron al rey aestablecerlaallí y no en otrasciudades
de mayor importanciahistórica,económicao religiosaqueya habíande-
sempeñadoesalabor en el pasadocomo Toledo, Sevilla o Valladolid.

Finalmente,los artículosdedicadosa SantaTeresade Jesúsy a San
Juan de la Cruz nos retrotraenal mundode la espiritualidadespañoladel
siglo xvi, en el que los dos místicosabulensesaparecencomo los preco-
nizadoresdel movimiento contrarreformistaque lideraráEspañaen el si-
glo siguiente.

SantiagoMartínez Hernández

MARTÍNEZ LLAMAS, Antonio, Isabel de Va/vis, reina de España.
Una his¡oria de amor y enfermedad,Madrid, Ediciones Temasde Hoy,
1996, 317 Pp.

En las últimas décadas,la introducciónde la nuevahistoria social en
los estudiosmodernistaspuedeser calificada como prodigiosadesdeun
puntode vistacuantitativo,dadoel amplio númerodeobraspublicadasen
los últimos años,quebien podríanencuadrarsedentrode estecampohis-
toriográfico. Sin embargo,los resultadoshan sido heterogéneos,pues sí
bien,en líneasgenerales,estasituaciónha llevadoconsigola aparición de
un renovadovigor dentro del panoramahistoriográfico, en otras ocasio-
nes se ha producido lo que no pareceexageradocalificar como vulgari-
zacion de la Historia.

No es ésteel casode la biografíaquepretendemoscomentar.Antonio
Martínez Llamas pertenecea esahornadade médicos historiadoresque
tan buenosresultadosha dadoen relacióncon el conocimientode nuestro
pasado.Nacidoen un puebloleonés,vienedesarrollandosuactividadmé-
dica en el medio rural, compaginándolacon suscolaboracionesen pren-
sa y televisión. Apasionadopor la Historia, en susobrasse muestraespe-
cialmenteinteresadotanto por la épocacomo por la figura de Felipe 11.
Ejemplo de ello son su novelaLa flor de ¿apeste(Madrid, 1987), y aho-
ra esteestudiomédicoe histórico de Isabelde Valois, la esposamásque-
rida del monarca.
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En la realizaciónde la presenteobra, el autorapenasutiliza la docu-
mentaciónde archivo,excepto algunas—contadas—referenciasal Ar-
chivo Generalde Simaneas—seccionesde Estadoy CasaReal—, a las
que hay queunir las queremitena la Biblioteca Nacional de Madrid y de
París —fondos franceses—.Estalamentablelagunadocumental,justifi-
cadapor la intención divulgativa de la colecciónen la que se insertadi-
chaobra,no es óbice, sin embargo,pararesaltarla amplia bibliografía a
la que acudeel autor, cuyarelaciónapareceen las últimaspáginasdel li-
bro. En esteaspecto.A. de Amezúay Mayo, autor del ya clásicoIsabel-
de Valois. Reina de España(1546-1568)(Madrid, 1949),aparececlara-
mentecomo guía y referenciaconstanteen la obrade Martínez Llamas,
si bien autorescomo F. Checa,E Bouza o M. L. King sontambiéncita-
dos en numerosasocasiones.

A lo largo de las páginasqueconformanel presentelibro, el autor tra-
za la vida de unajoven reina,desdesu nacimientoy educaciónen Fran-
cia, marcadasiempreéstaúltima por la innegableinfluenciade sumadre,
Catalinade Médicis, hastasu muerteejemplaren el Alcázar de Madrid,
soportandola penade no haberdadoun herederovarónal Rey Católico.
La obra, bien estructurada,presentauna división en prólogo, ocho capí-
tulos y un epilogo,aménde un anexoenel quesetranscribenalgunosdo-
cumentosde diferentesprocedencias,relacionadoscon diversosaspectos
de la vida de la reina,como son su matrimoniocon Felipe II, la composi-
ción de su Casao los testimoniosque sobresu muertehacendiferentes
personasallegadasa la Corte. Comoúltimo puntodel anexose introduce
la pertinentegenealogíade las dinastíasHabsburgoy Valois.

Los ochocapítulosreferidosconformaríanun contenidoen el quedis-
tinguimos tres aspectosclaramentediferenciados,no reflejadosen el in-
dice, el cualseatieneal desarrolloestrictamentecronológicoquesigueel
libro. El primer aspectode los referidos,circunscrito al prólogo y al ca-
pitulo 1, introduceal lector en la épocay en las circunstanciasquemoti-
varonel matrimoniode Felipe JI con Isabelde Valois; en el segundoy en
el tercero,desarrolladosde forma conjuntaen el resto de capítulosque
componenla obra, asistimosa la descripcióndel propio personaje.De un
lado, seelaborael retratode la soberana,en susfacetasde princesa,mu-
jer y esposa;de otro, se estudiael perfil médico,en particularel gineco-
lógico,de lareina: las razonesde sutardíamenarquía,el desarrollode sus
embarazos,la influencia de las prácticasmédicasen su salud y, por últi-
mo, el avancede la enfermedadque le lleva a la agoníay muerteen 1568.

Si bien la obrapresentala inconvenienciade incluir las notasal final
del libro, en lugarde apie de páginao. al menos,al final de cadacapítu-
lo, por el contrario, las reproduccionesdelos retratosqueAntonio Moro,
SánchezCoello y SofonisbaAnguissolarealizarona Isabelde Valois y a
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su regiafamilia, aun siendo en blanco y negro, contribuyena acercaral
gran público a los protagonistasde esteperíodode la historiaespañola.

En cuantoa la metodologíaempleada,el autorsigue de cercaalgu-
no de los aspectosqueen su momentoanalizaraA. de Amezúa y Mayo
—como el cortesano , pero se centraen otros másíntimos,en relación
con los temasde la nueva historia social —vida sexual, alimentación,
historia de la mujer—, y reconducey reinterpreta,desdeunaóptica mé-
dica, variadasfacetasde la vida de la reina. En estesentido,resultade
especialinterésel análisisqueel autorhacede la medicinay usosclíni-
cosde la Españadel siglo xvi, a modode escenariopermanenteen el que
sedesenvuelvenlos acontecimientosdescritos.

El estilo, sencillo y ameno,mezclaen adecuadaarmoníala narración
cronológica de los hechoscon la atractiva reseñade los ambientesen
que éstosacontecen:Guadalajara—ciudad elegidapara la boda—,To-
ledo —residenciaprovisional, tan poco grataa la soberana—,Madrid
con suAlcázar, Segovia,El Escorial—en cuyo panteónreposanlos res-
tos de estaReinade la Paz desfilan por las páginasdel libro, hacien-
do aún más sugerente—si cabe—la realidadde los hechosque se pre-
sentan.

En definitiva, estamosanteunaobraquepretendeacercaral granpú-
blico en generalla biografía de estareinade España,al tiempo queofre-
ce a los historiadoresy amantesde la Historia, ya iniciados en el conoci-
mientode la épocay de lospersonajesquedesfilanpor estaspáginas,una
nuevaperspectivadesdela queestudiary analizarla vida de Isabelde Va-
bis, aportandodatosoriginales,casi todosellos en el ámbitode la medi-
cina —aspectoque interesaespecialmenteal autor , aunquesin dejar
por ello de lado el trasfondopolítico y cortesanoen el que se insertala
corta existenciade estamujer, protagonistade la más bella historia de
amoren la vida de Felipe II.

Beatriz Alonso Acero

SOLA, Emilio, y DE LA PEÑA, JoséE, Cervantesy la Berbería.
(Cervantes,mundo turco-berberiscoy serviciossecretosen la épocade
Felipe II), Madrid, Fondode Cultura Económica, 1995, 291 Pp.

Siempreproduceuna extrañaemociónrealizarel comentariode una
obracuyagestación,elaboracióny publicaciónseha seguidode cerca.En
el casodel libro quepresentamos,estaemociónseduplica al recordarque
uno susautoresfalleció a los pocos mesesde que la obraviera la luz. En
memoriadel Dr. de la Peña,al quetuve la oportunidadde conoceren su
propio domicilio, cuandoaún se esforzabapor luchar denodadamente
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contrasudolorosaenfermedad,hablandocontantailusión de suamorpor
la Historia, procedemosal comentariode la obraquefue la culminación
a una vida entregadaa la noble vocacióndeestudiary analizarel pasado
de la humanidad.

Los dosautoresde Cervantesy/a Berbería llegana estepuntode con-
fluencia desdetrayectoriasmuy diversas.El Dr. de la Peña,buenconoce-
dor de la Españadel siglo xvii, y autor, en colaboracióncon J. H. Elliott,
de la recopilaciónde Memoria/esy Cartas del Conde-Duquede Olivares
(Madrid, 1978),entraen contacto,en la Universidadde Alcalá de Hena-
res, dondedesarrollabasu tareadocente,con el Dr. Sola, tambiénal pre-
senteProfesorTitular de Historia Modernaen dicho centro, y desdemuy
joven en contactocon las culturasnorteafricanas,a travésde la labor de
enseñanzaejercidaen territorio argelino, en concretoen la Universidad
de Orán. El conocimientodel Dr. Solasobrela realidadpresentey pasa-
da de estepaís del otro lado del Estrechoya habíasido puestade mani-
fiesto en otra obra de recientepublicación, Argelia entre el desiertoy el
mal (Madrid, 1992), pero, embebidoen susinvestigacionesen el campo
de los serviciossecretosempleadospor la Coronaespañoladuranteel pe-
riodo moderno,decideplasmaren un nuevo libro susmásrecientesdes-
cubrimientos,incluyendoen esteámbito mediterráneola figura del insig-
neescritorD. Miguel de Cervantes,cuyaobraeshartobien conocidapor
el autor

Cervantesy la Berbería presentaunameditadaestructuraciónen tres
partesbien diferenciadas,peroperfectamenteensambladasentresi, de tal
forma que,a lo largo de docecapítulosy un final, se consiguetrazaruna
historia bienarticuladadel mundoturco-berberiscoy susrelacionescon la
Monarquíaen la segundamitad del siglo xvi. En la primerapartesedesa-
rrolla la historia de los hermanosBarbarrojaen Argel, desdesu llegadaen
1504,hastala muertede HasánAgá, hijo de JeredinBarbarroja,acaecida
en 1570.Los autoresdedicanvariaspáginasa exponerunode los teínasa
priori más novedososy originalesque aparecenen el libro: la considera-
ción de Argel como un Estado modernosemejantea los paiseseuropeos
contemporáneos,aspectoen favor del cual se inclinan los autores,trasana-
lizar la organizaciónpolítica querige dicho estadoduranteel siglo xvi.

La descripciónde los aspectossocialesde Argel, confluenciade et-
nias y culturas(turcosde nacimientoy de profesión,musulmanes,moris-
cos,judíos), sirve de colofón de estaprimerapartedel libro y transición
hacia la segunda,en la cual, centradosya en los años60-70del Quinien-
tos, se nos introduceen el temade la verdaderarelevanciade los servi-
cios secretoscontratadosy dirigidospor la Corona,estableciéndoseel pa-
pel tan fundamentalque desempeñanen relación con la negociacióny
firma de las diversaspacesy treguastras la batalla de Lepanto.Figuras



Bibliografía 291

como las del milanés Giovanni Margliani parecencobrar vida en este
contextode la «altapolítica» hispano-turca,dondeel resto de territorios
norteafricanos,casode Túnez, Marruecos,y Orán —principal posesión
españolaen Berberíay de especialrelevanciaen estaobra debido a su
proximidad a Argel—, ayudana configurar la realidad de este mundo
mediterráneo,convulsionadopor el enfrentamientoentre Islam y Cris-
tiandad.

En dicho contexto se introducela figura de D. Miguel de Cervantes,
prisionero entre 1575 y 1580en la ciudad de Argel, a cuya figura y co-
nocimiento de este mundo turco-berberiscose consagrala terceraparte
del libro en cuestión.Un agudoy perspicazanálisis del conjunto de su
obrapermiteir descubriendomásaspectospococonocidosdel Argel que
él vivió y sufrió, consiguiéndoseuna pertinenteintegraciónentre litera-
tura e historia,almasgemelasdel saberhumano.

El final, a modo deepilogo y conclusión,se entregaa la loa de Anto-
nio de Sosa,autorde la Topografíae historia generaldeArgel, amigode
Cervantesy uno de los mejoresconocedoresdel Argel moderno,al tiem-
po que recoge,resumey valoralo tratadoen páginasanterioressobreel
mundo de los espias,«una estructuraorganizativapeculiar,«secreta»o
semí-secreta,al servicio de la Corona»(pág. 285).

Lasfuentesempleadasen la realizaciónde estelibro combinande ma-
neraoportunala documentaciónarchivística,en especiallas seccionesde
Estadoy GuerraAntigua del Archivo Generalde Simancas,con la bi-
bliografíapublicadaanteriormentesobretemasrelacionadoscon el ámbi-
to mediterráneo,escenariode la obra queanalizamos,donde autoresco-
mo F. Braudel o S. Bono ocupanun lugar primordial. Junto a todo ello,
escontinuo, sobretodoen la primerapartedel libro, el recursoa las fuen-
tes impresasde autoresfundamentalesparael conocimientodel nortede
África en el períodomoderno,casodel propio Sosay de Luis del Mármol
Carvajal, al igual queen la últimapartede la obra, la referenciaa la obra
cervantinaocupaun lugarprimordial. Sin embargo,se echaen falta una
bibliografía al final del libro que ilustraraal lector menosversadoen es-
tos temasy que,en general,recopilaralas obrasque los autoreshan ido
citandoa lo largo del texto, de caraa la posteriorconsultade las mismas
por partedel lector más interesadoen las cuestionesqueseabordan.

En conjunto, estamosanteun libro sólido,que logra adentrarseen un
campodondela investigación—por habersido ciertamenteescasahasta
el momento—aúnnosdeparacontinuasy fecundassorpresas.La presen-
cia de Españaen el norte de Africa, así como las relacionesentreMonar-
quía Hispánicae Imperio Turco, másallá del enfrentamientoen tierra y
mar, siguen siendo aspectosde nuestrahistoria que requierenun mayor
conocimientode la realidadacontecida.En estesentido, los autoresde
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Cervantesy la Berberíarenunciandesdeel principio a la simpleexposi-
ción de los acontecimientosy, a travésdel análisis minuciosodel Argel
modernoy de la presenciadeestosespiasal serviciode la Monarquía,tan
onerososparalas maltrechasarcasde la Hacienda,pero siempremenos
costososque la luchaabiertacontrael enemigoturco, demuestranlo que
realmentehay por debajodel tópico de la hostilidad entreCristiandad e
Islam: un auténticoconglomeradode relacionesy negociacionesen aras
de mantenerla paz,por precariaquesea,en un momentoen quea ningu-
no de los contendientespotencialesle esposibleromper las hostilidades.

Los aspectospolíticos seamalgamanen adecuadasíntesiscon las es-
tructuraseconomícasy socialesquecaracterizanel períodoa uno y otro
lado del Estrecho,configurándoseun estupendopanoramade las interre-
lacionesentreel mundo mediterráneoen la segundamitad del siglo xvi.
El estilo empleado,sencillo y sugerentea un tiempo, en el que es fácil
apreciarla estimadelos autoreshaciala épocay los personajesqueabor-
danen la obra, asícomo los continuosguiñosdecomplicidadhaciael lec-
tor, al que deseanhacercopartícipede la acciónque desarrollan,contri-
buyea hacerde esteCervantesy la Berberíaunaobraejemplaren la —no
siempresencilla—tareade compaginarerudicióny amenidad.

BeatrizAlonso Acero

GARCÍA GARCÍA, BernardoJosé(ed.), Una relazione vice-realesul
governodel Regnodi Napoli agli inizi del ‘600, Bibliópolis, Nápoles,
1993.

Las ocasionesparaapreciarunavocación hispanadedicadaal estudio
de la historia de otros paisesson escasas.Todavíaes más raro que lo que
eseinvestigadorescribase editeen aquelmismo lugar. Posiblementees-
to cambieahora,en gran medidaporqueestamuestrano seasino el pri-
mer retazode una consistentevocación. Primer esbozoque nos brinda
BernardoJoséGarcíaGarcíamediantela cuidadaedición de unarelación
de gobiernorealizadapara el Virrey de Nápolesa comienzosdel siglo
xvii, quese nos ofreceen unatraduccióna un italiano modernizadopero
acompañadaal mismo tiempo por un apéndicecon la transcripcióndel
original barroco.

Este documento,que se encontrabarecogido en el MuseoCampano
de Capua,es unareelaboraciónde la relaciónque el Condede Olivares,
don Enrique de Guzmán,realizó por mandatode Felipe II para su suce-
sor,el Condede Lemos,a finales del siglo xvi. Dicho informe seencuen-
tra diseminadopor múltiples archivos, como ha rastreadoel editor del
texto, mostrandola importanciaque tuvo dentrode la literatura política
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de la época.El presenteoriginal se trataríadel queserealizó antelamuer-
te repentinadel Condede Lemos paraque su sucesor,suhijo, conociese
las clavesnecesariasparagobernarNápolesentre1601 y 1603.

Con mayor pragmatismoque las relacionesde estado,como señala
Alberto Musi en el prólogo, senos vaconduciendotravésde los diversos
asuntosdel gobiernopolítico del virreinato,ampliamenteasistidospor las
citas aportadasen la presenteedición. Coincide en su incidencia sobre
materiasadministrativascon otrasrelacionespara virreyes,como las de
PietroCelestrey PietroCorsettoen Sicilia, publicadaspor Vittorio Sciu-
ti Russi.peroquizásposeamayor dimensiónqueéstasen las materiasde
estado.

Paraello, el autoranónimoelaboraunacompletaguíaprácticadel go-
biernonapolitano,dividida en trespartes(a las que sereducenlas seisde
lasqueconstabala del Condede Olivares). En la primerase reseñala de-
descripciónglobalizadade la adminsitraciónjudicial, de los recursosfis-
cales,asuntosmilitares...En las otrasdosse incide en cadatemaconmás
profundidad,dedicandola segundaparteal funcionamientoinstitucional
napolitanoy su manejopor el virrey, y la terceraal papel quejuegaNá-
polesen la política de la Monarquíaen Italia.

Por lo tanto, los asuntosadministrativosy de control del poder seja-
lonan con otros temasque afectannotablementea la labor virreinal: se
precisala importanciade la capitalidadde la ciudadde Nápolesy supre-
eminencia;se señalanlas relacionesestablecidaspor los señoresnapoli-
tanoscon otros príncipesy noblesitalianos;seanalizanlas relacionescon
el papadoy cómo afectala presenciaen el interior del territorio de Ná-
polesde estadospontificios como Benevento,por el paraísojurisdíccio-
nal que suponenparael endémicoproblemadel bandolerismo;seprecisa
la función a la amenazaturca...De estaforma, senosestánofreciendolas
instruccionesparacomprendercómo se gobernabaNápolesdentrode su
entorno, manifestandoel papel del gobiernode un territorio periféricoen
el conjunto de la monarquía,y en una épocaen la que Nápolesse con-
vertirá unosañosmás tardeen cunade reformasy despuésen territorio
de revuelta,primerocon Genoinoy mástardecon Masaniello.

La recuperaciónde estarelaciónes fundamental,por tanto,parael in-
vestigadory el especialistanapolitanopor los datos que vierte sobresu
historia sociopolítica, pero ademáses muy importante para el conoci-
mientoinstitucionaly administrativode la MonarquíaHispánicay parala
valoración de supolítica de estadoen Italia. Su edición nos muestraco-
mo publicarun documentooriginal no es unatareamenorni se solventa
con unapulcralabor documentalbajo la justificación de acercarnosa los
archivosmás o menoslejanos o escasamenteinventariados,sino que es
un trabajo laboriosodondedesdela mismaseleccióndel original se ma-



294 Bibliografía

nífiestala entidaddel editor,queen el casode BernardoJoséGarcíaGar-
cía es unamuestrade su sensibilidady de susvastosconocimientoshis-
tóricos.

FranciscoMarcosBurgosEsteban

GIL FERNÁNDEZ, Luis, y TABAGUA, Ilia M., Fuentespara la his-
toria de Georgia en bibliotecasy archivos españoles(siglosxv-xvíí), Ma-
drid, Editorial Complutense,1993. Edición bilinglie en españoly geor-
giano.

Escrito,al parecer,a comienzosdel siglo xvii y por desgraciaincom-
pleto, el trataditoQualidadesde un Príncipe—en otro tiempodel Cole-
gio de Cuencay hoy en la Biblioteca de la Universidadsalmantina—se
ha hechocon un lugar especialisimodentrodel corpushispánicode tex-
tos sobrela figura regiaporquerecurrecon frecuenciaa ejemplostoma-
dos de la historia de árabesy persasa la hora, en especial,de tratar «de
la reuerenciay respectocon quese ha de tratar con la personareal».Co-
mo éste,seríaposibleencontrarotros muchostestimoniosquemuestran
hastaquépunto la culturapolítica del Siglo de Oro estuvo abiertaa tra-
dicionesqueel historiadorhabitualmenteno sueleconsiderar.

Hace ya más de cuarentaaños,desdelas páginasde su articulo «Ar-
menios en Sevilla» (Archivo Hispalense,núms. 61-62, 1953), Antonio
DomínguezOrtiz proclamabala necesidadde atendera «las poco estu-
diadasrelacionesentrela Monarquíaespañolay los pueblosorientalesen
la segundamitad del siglo xvi». Hoy puededecirsequeha sido mucholo
queseha progresadoen el conocimientodeesasrelacionesy que,enbue-
na medida,el avanceseha producidograciasa la labor de los estudiosos
de la filología clásica y neogriega,entrelos que destacanLuis Gil Fer-
nándezy su discipuloJoséManuel Floristán Imizcoz.

De 1988 data la publicaciónde la TesisDoctoral de ésteúltimo, apa-
recidabajo el titulo de Fuentespara la política oriental de los Austrias.
La documentacióngriega delArchivo deSimancas(1571-1621)(Univer-
sídadde León, 1988,2 volúmes). Sólo un año despuésveíala luz el es-
tudio de Luis Gil García de Silva y Figueroa. Epistolario diplomático
(InstituciónCultural «El Brocense»,Cáceres),obraqueha terminadopor
convertirseen complementoindispensableparaleer los famososComen-
tarios de don García de Silva de la embaúvadaquedeparte del Reyde Es-
paña don Felipe III hizo al ReyXa Abbas de Persia. Año de 1618 (Ma-
drid, Sociedadde Bibliófilos Españoles,1903-1905).

Sin duda,estasobrasconstituyenimportantesinstrumentosparaquie-
nes quieranrespondera aquelreto que a los modernistasles proponíaha-
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cecuatrodécadasAntonio DomínguezOrtiz con suinagotablecapacidad
paraabrir caminosa la investigación.En aquellaocasión, y entre otras
cuestionesposibles,el profesor sevillano llamaba la atenciónsobre los
«tratosdel rey de Georgiacon Felipe II para sacudirel yugo turco», ne-
gociaciónquese documentabaen unaRelaciónacerca de la Georgia del
antiguo Archivo de la Embajadade Españaantela SantaSede.

Quieneshubieranreparadocon curiosidaden estareferenciatienen
hoy la oportunidadde calibrar su auténticaimportancia leyendola edi-
ción de fuentesparael estudiode las relacionesentrela Monarquíade los
Austrias y Georgiaqueha corrido por cuentade Luis Gil Fernándezen
colaboracióncon Ilia M. Tabagua,dondeentreotrasmuchascosashalla-
rán, precisamente,el precioso«Informe de Marco Antonio Abagaroso-
bre la embajadade Simón [1 de Kartli] al CardenhíSantaSeverina[Giu-
ho Antonio Santoro]»de 1588.

Seríainjusto reclamaratenciónsobreestelibro tan sólo por la atmós-
fera algo exóticaquerodeasusbien editadosregistrosdocumentales.Sin
duda,el lector podráencontrarnumerosasy estupendasanécdotasque le
permitanratificar la extensiónuniversaldela fortunaalcanzadapor la po-
tenciade la MonarquíaHispánica,cuyosecosseescuchanahoraenun re-
moto confín caucásico.Pero,como suelesuceder,unavezabandonadala
inicial complacenciaimperial, aquello que ha tomado por excéntrico le
permitirá conocermejor lo quetiene por central.

Juntoal cúmulo impresionantede datosútiles para calibrar la proyec-
ción exterior de los Austrias,quisieradestacar,en primer lugar, las nu-
merosasnoticias queaquí se le ofrecena quien quierareconstruirlas mil
y una vías, manerasy expedientesa los que la Monarquíapodía recurrir
paraobtenerla informaciónsobrela quesedebíanfundamentarlas deci-
sionesde susrectores.Y estodesdeel aviso lleno de rumoresa la funda-
da relaciónde embajada,pasandopor testimoniosde religiososo comer-
ciantes,cartasde viajeroso informes de particulares.

En segundolugar, es másque reseñablela aportaciónque estaobra
suponeparala fijación en susjustos términosde la cronologíade unapo-
sible alianzade la MonarquíaHispánicacon los persasy otros pueblos,
como el georgiano,situadosa la retaguardiade los turcos.A la luz de lo
que aquí se nos presenta,quedafuerade toda dudaque se vino conside-
randola eventualidadde actuarcontralos otomanospor el orientedesde
finales de la décadade 1570.

Es cierto queya era conocidala existenciade estaposibilidad en tor-
no a la Sucesiónde Portugal.Así, por ejemplo,cuandoel Duquede Osu-
na presentósu embajadaoficial anteEnrique1 de Avis insistíaen que la
futura incorporaciónde Portugala la Monarquíasuponía«la mayor co-
modidad que se puedeofre9erparaenfrenary abatir la potenciatiránica
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del turco con la dibersiónque se le podráhacerpor el orientede la asia.
teniéndolesiempreen tal cuidadoqueno le dejeynbadir a rriendasuelta
nuestrascostascomo astaagora lo ha hecho».Sin embargo,el aportedo-
cumentalde Gil y Tabaguatestimoniade forma definitiva el conocimien-
to y manejodetal posibilidad dediversiónoriental antiturca, lo queayu-
daría a comprendermejor todas las posibilidadescontempladasen la
política otomanade Felipe II durantelos últimos añosde sureinado.

Porúltimo, seriabuenollamar la atenciónsobreel supuestoparalelis-
mo queen los documentosseestableceentreEspañay Georgia,a propó-
sito de la consideraciónde éstaúltima como una Iberia Orientalpoblada
por iberos georgianos,quienesvoluntariosamentese presentancomo le-
janos antecesoresde los iberoshispanosde Occidente.

Es evidenteque todo se haciacon la intención de fundamentarcon-
cretaspeticionesde apoyo cursadaspor aquellos cristianosorientalesal
pujanteRey Católico, pero hay que repararen que la idea de transíatio
desdeunaprimitiva Iberiacaucásicaa unasegundaIberiahispánicaseha-
ceextensivaal movimiento desdeéstaa unaterceraIberia que,ahora,se
habíaerigidoen las Indias, porque,antesy entonces,«los queuandescu-
briendotierrasnueuasllámanlasde lo que por acáse sabe:NueuaEspa-
ña, Granada,etc.» (Doc. 63).

De estamanera,porquehabíaqueprobar los vínculosque uníana las
Iberias,se abríael caminoa unacuriosareflexión sobreel asentamiento
de unacomunidaden nuevoshorizontesque, sin duda,mereceríala pena
analizar.

FernandoBouzaAlvarez

CASTRO, Concepciónde. Canipomanes.Estadoy reformismoilus-
trado, Madrid, Alianza Editorial, 1996, 540 Pp.

Dentrode la ya amplia bibliografía existentesobrePedro Rodríguez
Campomanes(desdela ya clásicaobradeLaura Rodríguezhastalos acer-
camientosmás recientesde Álvarez de Morales o Llombart), Alianza
Editorial publica un nuevo estudio sobre su figura llevado a cabo por
Concepciónde Castropretendiendocentrarseen la laborde Campomanes
corno Fiscal del Consejode Castilla, cargo que desempeñódesde1762
hasta1783 y desdeel cual se erigió en uno de los máximosartífices del
periodo de mayor esplendordel DespotismoIlustrado. Concepciónde
Castroanalizarálos ideales,la labor y los resultadosdel pasode Campo-
manespor la Fiscalíadel Consejo,encuadrándolodentro de un impres-
cindible acercamientoa la vida del Conde y a la esencia,las competen-
cias y el funcionamientodel Consejode Castilla. El centrodel estudiose
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plasmaráen la confluenciaentrela vida de Campomanesy el Consejode
Castilla.

En cuanto a las fuentesutilizadaspor la autoraparallevar a cabosu
estudiohay que destacar,ademásde una utilización de la bibliografía,
completamenteactualizada,el manejoexhaustivodel Archivo de Cam-
pomanesy de los fondosdel Archivo Histórico Nacional de Madrid, fun-
damentalmentelasConsultasde Oficio del Consejode Castillaentre1762
y 1792. Sin embargo,la utilización de otros fondosdocumentalesesreal-
menteescasa.

Desdeun puntode vistaestructural,el libro aparecedividido en siete
capítulos,con una introducción, un capitulo dedicadoa las fuentesutili-
zadasy a la bibliografía consultaday un indide analítico.Aunqueen un
análisisposteriorde la obrano utilizaremosestadivisión,e inclusola en-
ticaremos,en un primer acercamientoa la misma consideramosconve-
niente respetarla clasificaciónpropuestapor la autora.

Tras, en la «Introducción»,realizar una breve caracterizaciónde los
objetivosquesepretendencon esteestudioy unadescripciónde las fuen-
tes que se hanutilizado, observamoscómo enel primer capítulo,titulado
«Años de formación», se describirán los primeros años de la vida de
Campomanes,desdesu nacimientoen 1723 hastasunombramientocomo
Fiscal del Consejode Castilla en 1762. En un primer apartado,De Castro
estudiarásusorigeneshidalgosasturianos,las incógnitassobresuforma-
ción, sumatrimonio, sucarreracomoabogadode éxito y suprimerarela-
ción con la historia. En un segundoapartadode este primer capítulo se
abordarásu labor como Administrador y Juezde Correos,Postasy Ca-
minos y su obraliteraria anterior a la entradacomo Fiscal en el Consejo
de Castilla.

En el segundocapitulo,titulado «El Consejode Castilla»,Concepción
de Castroanalizaráel funcionamientodel Consejode Castilla. Estecapí-
tulo tambiénaparecerádividido en dosapartadosdiferenciados.En el pri-
mero se centraráen el Consejode Castilla, profundizandoen el conoci-
miento de figurastalescomo el Presidenteo Gobernadordel Consejo,los
propios consejeros,los fiscalesy el personalsubalterno.Por otra parte,
analizarálas competenciasdel Consejoy la distribuciónde susmiembros
en las diferentessalas.En el segundoapartadola autoraestudiaráa los
«organismovinculadosal Consejo»: la evolución,composicióny funcio-
nes de la Cámarade Castilla y la labor de control que llevaba a caboen
la Corte la Salade Alcaldesde Casay Corte.

Una vez enmarcadala labor de Campomanescomo Fiscal del Conse-
jo en su peripeciavital y en el entramadoinstitucional,De Castro entra-
rá, con el tercercapítulo,que lleva como título «Campomanes,Fiscaldel
Consejo»,en el objetivo central de sutrabajode investigación.Estecapí-
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tulo, dividido en dos apartados,analizarála labor de Campomanesen el
Consejo,su papel en los grandesacontecimientospolíticos de la época,
talescomo la liberacióndel preciodel grano,los motinescontraEsquila-
che, la expulsiónde los jesuitas...y su relacióncon las grandesfiguras
políticasdel período(el Condede Aranda,Roda,Olavide,Cabarrús,Fío-
ridablanca,etc.).

«Las ideasdel FiscalCampomanes»esel titulo del cuartocapitulo de
la obra. En él, un primer apartadoestarádedicadoa las ideaspolíticas,re-
ligiosasy administrativasdel Conde.Su visión del DespotismoIlustrado,
el regalismo,más o menosradical, y el origen de la soberanía,seríalos
camposde estudiode la autoraen cuanto a susideaspolíticas, mientras
que la caracterizacióndel catolicismo ilustrado seráel centrode su inte-
résen cuantoa susideasreligiosas.Las ideasadministrativasde Campo-
manesprocurarán,como en el restode los ilustrados,unauniformidad y
centralizaciónpolítica en pos del bien público y de la patria. En el se-
gundo apartadode estecapitulo se abordaránlas ideassocialesde Cam-
pomanes(su visión sobreel papeldel clero, tanto secularcomo regular,y
sobreel problemade las vinculacionesnobiliarias) y susideas económi-
cas(en relaciónconla propiedady explotaciónde la tierra, la producción
agraria,el libre comercio,el papel de la manufactura...).

El quinto capítulo lleva como titulo «La política del Fiscal: posibili-
dades,éxitos y fracasos».En él se analizaránlos logros y las limitacio-
nes de la política ilustrada,tomandocomo centroel ideario y la labor
prácticade Campomanes.SegúnConcepciónde Castro,la política dere-
forma llevada a cabopor estageneraciónde ilustradostendráunosre-
sultadosprácticos limitados con un cierto fortalecimiento del poderes-
tatal y con una relativa racionalización de la sociedadestamental.Sin
embargo,los ilustradosse enfrentarán,finalmente, a unas limitaciones
prácticasquederivan de unaslimitaciones ideológicasmotivadaspor la
imposibilidad que tienen desdeun punto de vista teóricode rompercon
las estructurasestamentalesde las que procedeny a las que pretenden
perpetuar.

En el sextocapitulo («La vida privadadel Fiscal»)De Castro vuelve
a la vida personaldel biografiado.En un primer apartadose dedicaa es-
tudiar las propiedadesde Campomanes,que van desdesus posesiones
vinculadasa su biblioteca, y el desarrollode su vida familiar, centrán-
dose en sushijos y en la trayectoria vital y profesional de su hermano
FranciscoRodríguezCampomanes.En un segundoapartadola autora
constatarálas actividadessocialesdeCanipomanesfueradel Consejo:su
participaciónen tertulias, la red social que se formó alrededorsuyo, su
laborcomo Director de la Real Academiade la Historia y su papelcomo
socio fundadordc la RealSociedadMatritensede Amigos del País.
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El último capítulodel libro sededicaráa la labor de Campomanesco-
mo Gobernadordel Consejode Castillay a suestanciacomoconsejeroen
el Consejode Estado.Entre 1783 y 1791, Campomanesdesempeñóel
cargode Gobernadordel Consejode Castilla,enfrentándosedesdeél a la
desintegraciónprogresivade las reformasejecutadasdesdela Fiscalía, a
una pérdidade su protagonismopolítico en favor de Floridablancay al
enrarecimientode la vida política hispanaen tiempo de Carlos IV, que
propiciará sudestituciónen 1791 a pesarde ofrecérseleun retiro honro-
socomo Consejerode Estadoaunqueyano tengaapenasningúnpesopo-
lítico.

El libro concluye con un apartadodedicado a las fuentesy a la bi-
bliografíaconsultadasy con un índiceanalítico.

La división en siete capítulos propuestapor Concepciónde Castro
puedeser modificada. Así, hablaremosde una vida privada de Campo-
inanes(capítulos 1 y 6), de un apartadodedicadoa la explicacióndel fun-
cionamientode los organismosen dondedesempeñarásuscargosmásim-
portantes(capitulo2), de su labor como Fiscalen el Consejo(capítulos3,
4 y 5) y del final de sucarrera(capitulo 7). El objetivo central de la au-
tora se encontraráen la labor de Campomanescomo Fiscal del Consejo
(capítulos3. 4 y 5), y así la propiaautoraconsideraqueestostrescapítu-
los «formanuna unidady tratan, al mismotiempo, de mantenerunacier-
ta independenciaentresi» (página21). Sin embargo,enellos abundanlas
reiteracionesy De Castro no consiguearticular un discurso coherente.
Desde nuestro punto de vista, el planteamientode la autoracomparti-
mentandoel centrode su estudioen un capitulo sobrela actividadpolíti-
cade Campomanescomo Fiscal, otro dedicadoa su ideario y otro en el
que la propia autorareflexiona sobresus logros y fracasosno es el más
adecuadoparaabordarestetema,ya que creemosque se deberíahaber
producidouna división temáticaenmarcadaen unosplanteamientosge-
neralesque imposibilitaría la repeticióny no dejaríade darnosunavísion
general del comportamientode Campomanescomo Fiscal del Consejo,
eludiendolos problemasqueconlíevala división propuestapor la autora.

A pesarde estadiscrepanciaen cuantoal enfoque,no podemosdejar
de señalarla importanciaqueestaobratieneen un conocimientomáspro-
fundo de la figura de Campomanes,la originalidad de las fuentesconsul-
tadasy, sobretodo, las nuevasvías abiertasparael conocimientode la fi-
gura del biografiado desdeel estudiode su prácticadiaria como Fiscal,
queposibilita nuevasperspectivasparaun mayorconocimientode unade
las figuras más importantesdel siglo xviii español, PedroRodríguezde
Campomanes,Conde de Campomanes.

Manuel AmadorGonzálezFuertes


