
RESEÑAS 

Annd Maria ADRUER I TA�IS - Gaspar FELil' I Mo�TFORT H1.1tr1ria dt: ¿, J:m/a df C,mz·i dt: 
Bar(t'Íont1. sm jim,it.1ámhil dt' la Ctúx,1 dt 8'1r(rlm1t1, Barce I ona, Ca i xa de Rarct I ona, 
}<)89, l 11 pp. 

Esrudi mole ben documentar, bé gut sense notes, que rtsumeix la crajectona 
d'aquesca encitar barcelonina des deis seus inicis medievals. Els aurors analitzen en primer 
lloc els orígens de l'acrivitat bancaria catalana, la seva regulació legal i els primers instru
menrs bancaris; seguidament estudien el conrexc economic que presidí la fundació de la 
Taula de Canvi de Barcelona, amb la crisi catalana de la baixa Edar mitjana i la siruació 
monetaria i financera, per passar ja seguidament a la creació de la Taula de canvi l'any 
1-101, per resolució del Consell de Ctnt de la ciurar, que fou, dones, el primer banc públic
d'Europa; se n'estudien les diftrents vicissituds: la suspensió de pagamenrs del 1468,
motivada per la guerra contra Joan 11, i les transformacions que anaren perfeccionant el
funcionamenr de la Taula durant l 'Edat Moderna, els problemes monetaris i les relacions
amb els canvisres, la creació del Banc de Barcelona l'any 1608, les repercussions de les
guerres ere. fins a l'extinció de la Taula el segle XIX. El llibre, molt ben il-lustrat, es
completa amb una bibliografia i algunes peces documentals: exemples d'algunes partides
del llibre de les joies de la Taula, les primeres ordinacions del 1402 ere.: un llihre inreres
sant per a renir una visió de conjunt d 'aquesta famosa enrirar fi nancera.

MARIA TERESA FERRER MALLOI. 

Rache! ARIÉ, L'Espagne M11s11lmane a11 temps des Nasridt:s ( 1232-1492), Paris, De Boccard, 
1990, 528+L pp., 4 figs., XII lams., 2 cuadros. 

En 197 5 aparecía la síntesis dedicada por la profesora R. Arié al último enclave 
musulmán de la Península. Naturalmente, no voy a comentar de manera puntual una 
obra archiconocida, que ha sido, desde su publicaci6n, la mejor síntesis disponible sobre 
el sulranato nazarí e inexcusable punto de referencia para quienes, de una u otra forma, 
se aproximen a cualquier aspecto de la historia andalusí en la Baja Edad Media. La 
estructura de esta obra era muy similar a la adoptada por E. Lévi-Proven�al en su gran 
síntesis sobre Al-Andalus entre los siglos VIII y x: tras la parte consagrada a la historia de 
los aconrecimiencos y de eres capítulos dedicados a las instituciones y a la organización 
militar y judicial, la aurora se ocupaba sucesivamente de los aspectos socioeconómicos y 
de la vida privada, para coronar su obra con el apartado dedicado a la vida religiosa, inte
lectual y artística. Cuando menos, la estructura paralela de ambas obras tiene la virtud de 
permitir observar con comodidad (sobre todo, para el lector que se aproxime por prime
ra vez a estos temas) la evolución de cada una de aquellas cuestiones en el arco temporal 
comprendido entre el Al-Andalus ''clásico" dtl siglo x y los tres últimos siglos medieva-
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les. Por otr,i pant, aml)as obra\ presentan 1dénc1u>s y proporuor1t1lts desequtl1bnos entre 
las parte� comagradas a la evoluuón de los alonteum1ento'-> y ,l las estrulturas política\ 
frtntt al relc1t 1vamt:nre hrevt t\JMUo dtdit ado a las l Ut:'St 10nes de índole so<. ial y eum6-
mH .. a. Naturalmente, tilo no era 1mpurahle a la autora qu1tn, en dt'fin1t1va, era tributaria 
de los esu1sís1mos materiales que la mvesr igauún había legado al respecto. St· erara m,ís 
h1en dt un desequilibrio constante en las1 roda la produu.1ón h1sroriogr,ifica sobre el 
pasado musulm,fr1 de la Penírbula, 4ue tl libro de R. Ané, estriro mud10s años después 
que el de Lév1-Provtn�al, ponía daramtnte de man1fiesrn. 

Agorada tn 1 <)H•i, la tXlelenre síntesis de la proftsora Ané ntcesiraha una puesta al 
cha. L.i autora hd optado por la rt1mpre�1ún, tal cuJ.l, de la ed1uón de l <)7 '> y, en una lar
g,1 aJdenda de -L2 páginas, ha ar1ad1do y comentado i1gerdmence las aporta(iones m,ís 
relevantes que. sobre la historia nazarL se habían real1udo tn los últimos diecisiete año\. 
Debe destacarse el esfuerzo y lJ. honestidad de la autora quien, en pos de la mayor 
exhaustividad posible, no dudó en recabar la información nt:'Ltsaria en diversos centros de 
investiga<.:ión granadinos dedirndos al estudio del pasado musulmán de la ciudad y de su 
antiguo reino. Parece significativo observar lJUe, junto al último capítulo (vida religiosa, 
inrelecrual y artística), el mayor número de añadidos corresponde al capítulo VI 
(Sociedad y Economía): al tiempo que muestra los avanc.es realizados en estos campos 
durante los últimos años, ello indica también una posible corrección del desequilibrio, al 
que anees aludía, entre historia política e historia social y económica. 

A pesar de todo, es probable 4ue muchas Je las últimas aportaciones en el campo de 
la historia andalusí en general -y nazarí, en panicular- aconsejasen, no canto una mera 
matización, ampliación o corrección de aspectos puntuales, sino un cierro cambio de 
óptica en el enfoque de determinados problemas de la historia del sultanacu. Y puesto 
que, sin duda, la profesora Arié es, hoy por hoy, la mejor conocedora del reino nazarí en 
su conjunto, esperamos esa nueva edición de su E.1paw1e ,\1usulmane ... , enriquecida, en la 
forma y en el fondo, por esos nuevos puntos de vista. A la espera de ese futuro texto, la 
síntesis de R. Arié y su puesta al día de 1990 sigue siendo todavía la mejor obra general 
sobre Al-Andalus en la Baja Edad Media. 

MANUEL SANCHEZ MARTÍNEZ 

Attilio BARTOLI LANtiELI, S,-rittura t parmfrla. AutoJ:,rafia collettiva, .1critture persvnali, rap
porti familit1ri in una fonte italiana quattro-ánquecente.sca, Brescia, Grafo edizioni, 
1989, («La ricerca floklorica/cesci», 4), 65 pp. IDEM, Scrittura t:' parentela. Gli scriven
ti apparmtati in una fonte italiana q11attro-ánq11ecentesca, en lstruzione, alfabetismo, scrit
tura. Saggi di storia dell'a/fabetizzazione in Italia (sec. XV-XIX), a cura di Attilio 
Bartoli Langeli e Xenio Toscani, Milano, Franco Angeli, 1991, pp. 75-108. 

En 1979 Giovanna Casagrande y Attilio Bartoli Langeli presentaban, en la reunión 
del seminario permanente sobre alfabetismo e wltura scritta 1

, un programa de investiga
ción basado en el estudio de la primera matrícula de la (<compagnia del S. Anello o di S. 

1 Este grupo de estudio se constituyó a raíz del seminario Alfabetismo e culturtJ scritta ne/la 
storia della societa italiana, celebrado en Perugia, los días 29 y 30 de marzo de 1977, por inicia
tiva de Attilio Banoli Langeli y Armando Petrucci. Las actas fueron publicadas en 1978 por la 
Universidad de Perugia y parcialmente en el número 58 (1978) de la revista <,Quaderni 
Storici». 
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G11-1Jeppe» de Peru�ia, aquélla en la gue se registran las adhesiones masculinas desde 1487 
a 15-12. 

Dicho proyecto se publicaría poco después en Notizre, el órgano editorial del mencio-
nado seminario permanente, incorporando al mismo a Alberto Grohmann�. Giovanna 
Casagrande sería la encargada de estudiar la matrícula en cuanto a los datos económicos, 
scx:iales y civiles\ Barroli lo haría en lo relacionado a los aspectos gráficos y culturales\ 
mientras que Alberto Grohmann aportaría los resultados de sus investigaciones sobre la 
demografía y sociedad perugina entre la Edad Media y el Renacimiento, como base para un 
análisis comparativo entre las fuentes censales y fiscales con los datos de la matrícula'>. 

;Cuáles son las razones que justifican la rigueza informativa de esta fuente y su vir
cualicÍad para una investigación inrerdisciplinar como la que ha producido?. 

Dicho documento está constituído por el registro de adhesiones autógrafas a la 
mencionada cofradía, fundada en 1487 por Bernardino de Felrre, fraile menor observan
te. Las matrículas eran cuatro, dos para los hombres y otras dos para las mujeres� dos para 
el período 1487 al 1542 y otras dos hasta 1624/27. Sin embargo solamente se han con
servado eres, las dos masculinas y la femenina del segundo período. 

En los diversos trabajos que hasta ahora hemos anotado y en los dos que constituyen 
el argumento de esta reseña, la matrícula estudiada es siempre la masculina del período 
1487-1542, si bien debe precisarse que, por influencia directa de las predicaciones, los 
años que más adhesiones produjeron fueron 1498 y 1 542. En coral la matrícula registra 
cerca de 1.300 inscripciones de varones. Por lo demás la pérdida de la matrícula femeni
na de estos años ha impedido realizar un análisis comparativo entre la cultura gráfica de 
varones y mu1eres. 

El libro se estructura en dos partes, la primera centrada en el análisis de las formas 
de autografía familiar y la segunda en el binomio culturas gráficas y relaciones familia
res. Conviene precisar que esca segunda parce es también la misma que ha sido publica
da como capítulo del libro colectivo lstruzione, a/fabetismo, scrittura, con la salvedad de 
que para esta ocasión se le han añadido algunas notas inrrcxlucrorias sobre la fuente 
empleada que en Scrittura e parentela. Autografia collettiva, scritture personali forman parte 
de la « premessa» inicial. 

En la primera de las dos partes constitutivas del libro, Bartoli Langeli estudia las 

2 Giovanna CASAGRANDE, Attilio 8ARTOLI LANGELI e Alberto GROHMANN, La matrico
/a della compagnia del S. Anello o di S. Giuseppe di Perugia, 1487-1542, «Notizie», Seminario 
permanente Alfabetismo e cultura scritta, (nº l}, marzo 1980, pp. 17-24. 

, Mas carde publicaría Devozione e municipalita. La Compagnia del S. Anello-S. Giu.reppe di 
Perugia ( 1487-1542), en Le mouvement confraterne/ au Moyen dge: France, Italie, Suisse (actas del 
congreso de Lausana, 9-11 mayo 1985 ), Geneve. Droz, 1987, pp. 15 5-183. 

4 Fruto de ello fueron, al margen de las publicaciones que reseñamos, un trabajo sobre
la tipología documental, estudiada en referencia con otras fuentes locales, y otro sobre las 
relaciones entre la cultura gráfica y la competencia textual. Respectivamente Scritture e citta 
ne/ Quattrocento italiano. Le ''scritte collettive" a Perugia, en « Notizie », [nº 4), novembre 1982, 
pp. 4-9, y Culture grafit"he e fompetenze testuali ne/ Quattro-Cinquecento italiano ( la prima matri
cola della confraternita del S. A ne/lo di Perugia, 148 7-1 542), en Retorica e dassi sociali, Atti del 
convegno interuniversitario di studi, Bressanone 1981, a cura di M. A. Cortelazzo, Padova, 
1983, pp. 83-94. 

'\ El trabajo completo de esste autor vería la luz poco después con el título de Citta e 
territorio tra medioevo ed eta moderna: Perugia, sea. XIII-XVI, Perugia, Volummia, 1981 
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fornus de d1'-ipo�1<.1<>n .�r�ít'1<.d. dt tis in1.,cnp<. 1one'.'i, su prt·-..enta( 1ún rextual y la prohltnlíi
t H .• 1 que roded L.1 delq.!J<. H>n t:\L rlt ur,lfl,l. 

Rt\pt'<.to a la e-..truLtur,i �r,if1(,i de las adhts1<>r1es '.'ie rtg1str,H1 mediante una auco
grafi'a tolt·t ova o personal. EsLl últtma \t <.arauenza por la 1ncerven<. 1ún de diversas 
mano�. Por su parte las dedarauorws dt t1po tolen 1vo, redaccada.s por un sola mano, 
adoptan varias formas: a) los hqos y tl padre aparecen dispuesto al mismo nivel, en ti 
,ingulo 1zqu1er<lo, restrvando el dtre<.ho para la mtn<. H>n umcern1ente a la adhes1ún� h) 
aparecen superpuestas la adhes1<>n del padrt' y tn un n1vtl inferior t·l nomhn: de los hqos, 
t\Lfltos también por el padre�<.) autogr,lf1a <.oleu1va de lo\ hqos, m1t'nt ras el padre que
da en el .:trwnimato. 

La presentauón textual de las ms<.rtpuonts, o s1 st prefiere su estructura intt'rna, 
adopta una vanJda casuíst 1<.a. 

Normalmente escfo rntroduudas en primera pt-rsona. d1srmgu1éndose las siguientes 
modal1dadts: a) tl padre se inscribe con el hqo («lo Agnolo de C1abriello d' Alegio ... so 
wncento esst sulla conpagnia de Santo Iuseppt t Gahr1ello .1110 /1}!,lw de fare quello se con
tent>• )� b) se inscribe primero el padre y luego al hijo («lo Nicholó de Filippo d'Ansideio 
mdto Gunm1hati1tt mw fig/10 ne la d1tta d10npagnia ... •• ); e) quien se inscribe con otros, tal 
vez sus hermanos ("lo Diamante (_i' Al fano 1mt1 d10 .�ÍI altn di honore de la glioriosa 
Verg1ene t del prtdicco s.rnto es�en.· 111digniamentt de la prefata fraternita»» ); d) aquél que 
lo hale rnn coda la familia ((◄ lo Bernardino de meser Giovanbaptisra ... me so scripro inne
la dicta fraterni ca per me e tucta la mra famel;!,lia ... •> ); e) incluso quien lo hace con la abue
la ( <<Christhoplono de Giapern entra ella compangnia ... eJitw,r cola MarJ!,arita mia nonna » ). 

En un caso la insnipción viene introducida por el pronombrt- personal noi (noso
tros), siendo arribuída la paternidad de la misma al primer declarantt-. 

Se completa esta primera parre del libro con algunas consideraciones sobre las ins
cripciones parentales en secuencia, es decir dispuestas rnnst-cucivamente pero realizadas 
por la misma mano. Se trata de un fenómeno propio de la delegación de escritura en el 
seno de la familia, de ahí 4ue la «delega di scricrura»> no siempre deba ser interpretada 
como si el delegante fuera incapaz de escribir por sí mismo. Cuando se produce una rei
teración de dicha práctica por la misma persona, parece efectivamente válido supont-r qut' 
sea analfabeto; pero en otros casos deben tenerse en cuenta otras posibles razones. 

Dentro de la delegación de escritura en el ámbito familiar, Bartoli Langeli distingue 
los siguientes casos: a) un escribiente que lo hace por el hermano o hermanos, incluso los 
primos; b) el padre por los hijos; e) los hijos por el padre. Con ello se abunda en los 
mecanismos de relaci<>n con la escritura, advirtiendo que la intermediación gráfica no 
siempre implica que el deleganre sea incapaz de escribir por sí mismo. 

Tras el análisis formal/estructural de la matrícula del Sanco Anillo, en la segunda 
parte, el autor prosigue las labores presentadas en sendos seminarios 1 celebrados en 198_1 
en Milán{¡ y en 1985 en Roma, y profundiza explícitamente en las relaciones entre los 
testimonios escritos y el entorno familiar, tratando de verificar en qué medida, como dijo 
Petrucci, la familia urbana europea fue <<Un luogo privilegiaro e precipuo di produzione 
e di uso della scrittura, un vero e proprio microcosmo grafico attivo-passivo» 7• 

(¡ El trabajo allí presentado fue publicado con el título Scritturc, e pt1rentela, «Norizie», 
[5], marzo 1984, pp .. 1-6. 

7 Armando PETRUCCI, ProJpettive di ricerca e problemi di mdodo per un,, storia qualitativa 
dell'af/t,betúmo, en Su/le z,ie della .rcrittura. Alfahetizz,,zione, cultura scrittd e útituúoni in eta 
moderna, Atti del Convegno di Studio del Centro Sru<li "Antonio Genovesi'' per la scoria eco
nomica e sociale, Salerno, 10-12 marzo 1987, a cura Ji Maria Rosaria Pelizzari, Napoli, 
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Parre de señalar qué' en roda valoraci{>n dt las es<.. nrnra'.'-i privada..;, dehe ol1\ervarst un 
mple nivel dt an(ílisis, atento respect1vamence al tipo de escrirura, la ((t1piciü» o ade
t uac1<>r1 al modelo canon izado y la habilidad del escri bitnte. 

Esto le da pié' a una indagación sobre la cultura escrita en la familia, constatando la 
torrespondencia que existe entre la diferennación y pi ural idad de los procesos didácricos 
v las fixmas que adoptan las escrituras personales, así como el valor heurístico dt la escri
�ura en la identificación dél nivt'l cultural y so<.ial de la ptrsona que escribe. Dichas rnn
dusiones las alcanza tras una atenta observación de las escrituras usadas por los miem
bros de la misma familia, mediante un análisis diacrónico de las inscripciones de padres 
e hi10s o sincrónicos dé' las adhesiones de hermanos, tratando de definir las semejanzas o, 
especialmenre, diferenuas y su relación con �1 mrJNJ t.1ml.i\tlc"u y la posición socio-profe
sional alcanzada. 

Se constara que la sustancial homogeneidad dt- modelos, tendencias y capacidad 
gráfica con que los hermanos realizan su distintas escrituras índica una cierta equipara
ción, dentro de la diferencia, de los procesos dichicricos. Por otro lado las escrituras de los 
hermanos reflejan, en su diversidad, los distintos caminos profesionales o de estatus que 
la familia reservaba a los niños. Por supuesto, sin obviar que estas consideraciones están 
referidas a las familias de la aristocracia urbana, aquéllas que más huella escrita nos ha 
legado. 

Libro y artículo se complementan con un profuso aparato gráfico, intercalado a lo 
largo del texto. Está formado por la reproducción fotográfica de las inscripciones a la 
cofradía gue han sido estudiadas y por la correspondiente transcripción paleográfica. 

ANTONIO CASTILLO GóMEZ 

Pietro CoRRAO, Governare un regnú. Potere, soáeta e istit11zioni m Siálic, fra Trecento e 
Q11attrocento, Napols, Liguori ed., 1991, 605 pp. 

L'autor analitza com el regne de Sicília, amb una forra tradició d'auronomia en el 
govern, s'integra en un estar complex, amb centre fara de l'illa i els interessos del qual 
no sempre coincidien amb els propis. Més concrerament, estudia com sorgí el consens 
polític gue permeté la instauració d'una monarquía que només tenia un lligam dinastic 
formal amb la monarquía propia i com es forma una classe dirigenr que garantís el con
trol del regne. Aquescs edeveniments coincidiren amb un procés d'abast europeu que, a 
la fi de l'Edat Mitjana, rendí a refor�ar la insrirució monarquica i a racionalitzar el poder 
polític i l'administrariu. 

L'escudi es centra en el període compres entre l'expedició de l'infant Martí i el reg
nat d'Alfons el Magnanim, una epoca crucial perque la guerra per la reinstauració de la 
dinastía catalana en la seva branca troncal provoca un canvi social i la formació de nous 
insrrumenrs insrirucionals. L'obra es divideix en dues pares, citulades respectivament 
Soáeta, istituzioni, politica, i ClaSJe dominante e ceto dirigente. A la primera pare l'autor ana
litza els canvis socials que es van anar operant a remole deis esdeveniments. Les grans 
famílies aristocratiques, que havien crescut durant el s. XIV gracies a les guerres, havien 
formar patrimonis compactes geograficament, amb plena jurisdicció, i havien aconseguit 
influencia o predomini en algun centre urba gran; a més, s'havien infiltrar en l'aparell 
estatal a través deis alrs carrecs de govern i de la corr, cosa que els havia permes de con-

Edizioni Scientifiche Iraliane ( «Pubblicazioni dell'Universira degli Studi di Salerno. Sezione 
Atti, convegni, miscellanee», 24), 1989, p. _14. 
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sobre Al-Andalus en la Baja Edad Media. 

MANUEL SANCHEZ MARTÍNEZ 

Attilio BARTOLI LANtiELI, S,-rittura t parmfrla. AutoJ:,rafia collettiva, .1critture persvnali, rap
porti familit1ri in una fonte italiana quattro-ánquecente.sca, Brescia, Grafo edizioni, 
1989, («La ricerca floklorica/cesci», 4), 65 pp. IDEM, Scrittura t:' parentela. Gli scriven
ti apparmtati in una fonte italiana q11attro-ánq11ecentesca, en lstruzione, alfabetismo, scrit
tura. Saggi di storia dell'a/fabetizzazione in Italia (sec. XV-XIX), a cura di Attilio 
Bartoli Langeli e Xenio Toscani, Milano, Franco Angeli, 1991, pp. 75-108. 

En 1979 Giovanna Casagrande y Attilio Bartoli Langeli presentaban, en la reunión 
del seminario permanente sobre alfabetismo e wltura scritta 1

, un programa de investiga
ción basado en el estudio de la primera matrícula de la (<compagnia del S. Anello o di S. 

1 Este grupo de estudio se constituyó a raíz del seminario Alfabetismo e culturtJ scritta ne/la 
storia della societa italiana, celebrado en Perugia, los días 29 y 30 de marzo de 1977, por inicia
tiva de Attilio Banoli Langeli y Armando Petrucci. Las actas fueron publicadas en 1978 por la 
Universidad de Perugia y parcialmente en el número 58 (1978) de la revista <,Quaderni 
Storici». 
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G11-1Jeppe» de Peru�ia, aquélla en la gue se registran las adhesiones masculinas desde 1487 
a 15-12. 

Dicho proyecto se publicaría poco después en Notizre, el órgano editorial del mencio-
nado seminario permanente, incorporando al mismo a Alberto Grohmann�. Giovanna 
Casagrande sería la encargada de estudiar la matrícula en cuanto a los datos económicos, 
scx:iales y civiles\ Barroli lo haría en lo relacionado a los aspectos gráficos y culturales\ 
mientras que Alberto Grohmann aportaría los resultados de sus investigaciones sobre la 
demografía y sociedad perugina entre la Edad Media y el Renacimiento, como base para un 
análisis comparativo entre las fuentes censales y fiscales con los datos de la matrícula'>. 

;Cuáles son las razones que justifican la rigueza informativa de esta fuente y su vir
cualicÍad para una investigación inrerdisciplinar como la que ha producido?. 

Dicho documento está constituído por el registro de adhesiones autógrafas a la 
mencionada cofradía, fundada en 1487 por Bernardino de Felrre, fraile menor observan
te. Las matrículas eran cuatro, dos para los hombres y otras dos para las mujeres� dos para 
el período 1487 al 1542 y otras dos hasta 1624/27. Sin embargo solamente se han con
servado eres, las dos masculinas y la femenina del segundo período. 

En los diversos trabajos que hasta ahora hemos anotado y en los dos que constituyen 
el argumento de esta reseña, la matrícula estudiada es siempre la masculina del período 
1487-1542, si bien debe precisarse que, por influencia directa de las predicaciones, los 
años que más adhesiones produjeron fueron 1498 y 1 542. En coral la matrícula registra 
cerca de 1.300 inscripciones de varones. Por lo demás la pérdida de la matrícula femeni
na de estos años ha impedido realizar un análisis comparativo entre la cultura gráfica de 
varones y mu1eres. 

El libro se estructura en dos partes, la primera centrada en el análisis de las formas 
de autografía familiar y la segunda en el binomio culturas gráficas y relaciones familia
res. Conviene precisar que esca segunda parce es también la misma que ha sido publica
da como capítulo del libro colectivo lstruzione, a/fabetismo, scrittura, con la salvedad de 
que para esta ocasión se le han añadido algunas notas inrrcxlucrorias sobre la fuente 
empleada que en Scrittura e parentela. Autografia collettiva, scritture personali forman parte 
de la « premessa» inicial. 

En la primera de las dos partes constitutivas del libro, Bartoli Langeli estudia las 

2 Giovanna CASAGRANDE, Attilio 8ARTOLI LANGELI e Alberto GROHMANN, La matrico
/a della compagnia del S. Anello o di S. Giuseppe di Perugia, 1487-1542, «Notizie», Seminario 
permanente Alfabetismo e cultura scritta, (nº l}, marzo 1980, pp. 17-24. 

, Mas carde publicaría Devozione e municipalita. La Compagnia del S. Anello-S. Giu.reppe di 
Perugia ( 1487-1542), en Le mouvement confraterne/ au Moyen dge: France, Italie, Suisse (actas del 
congreso de Lausana, 9-11 mayo 1985 ), Geneve. Droz, 1987, pp. 15 5-183. 

4 Fruto de ello fueron, al margen de las publicaciones que reseñamos, un trabajo sobre
la tipología documental, estudiada en referencia con otras fuentes locales, y otro sobre las 
relaciones entre la cultura gráfica y la competencia textual. Respectivamente Scritture e citta 
ne/ Quattrocento italiano. Le ''scritte collettive" a Perugia, en « Notizie », [nº 4), novembre 1982, 
pp. 4-9, y Culture grafit"he e fompetenze testuali ne/ Quattro-Cinquecento italiano ( la prima matri
cola della confraternita del S. A ne/lo di Perugia, 148 7-1 542), en Retorica e dassi sociali, Atti del 
convegno interuniversitario di studi, Bressanone 1981, a cura di M. A. Cortelazzo, Padova, 
1983, pp. 83-94. 

'\ El trabajo completo de esste autor vería la luz poco después con el título de Citta e 
territorio tra medioevo ed eta moderna: Perugia, sea. XIII-XVI, Perugia, Volummia, 1981 
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fornus de d1'-ipo�1<.1<>n .�r�ít'1<.d. dt tis in1.,cnp<. 1one'.'i, su prt·-..enta( 1ún rextual y la prohltnlíi
t H .• 1 que roded L.1 delq.!J<. H>n t:\L rlt ur,lfl,l. 

Rt\pt'<.to a la e-..truLtur,i �r,if1(,i de las adhts1<>r1es '.'ie rtg1str,H1 mediante una auco
grafi'a tolt·t ova o personal. EsLl últtma \t <.arauenza por la 1ncerven<. 1ún de diversas 
mano�. Por su parte las dedarauorws dt t1po tolen 1vo, redaccada.s por un sola mano, 
adoptan varias formas: a) los hqos y tl padre aparecen dispuesto al mismo nivel, en ti 
,ingulo 1zqu1er<lo, restrvando el dtre<.ho para la mtn<. H>n umcern1ente a la adhes1ún� h) 
aparecen superpuestas la adhes1<>n del padrt' y tn un n1vtl inferior t·l nomhn: de los hqos, 
t\Lfltos también por el padre�<.) autogr,lf1a <.oleu1va de lo\ hqos, m1t'nt ras el padre que
da en el .:trwnimato. 

La presentauón textual de las ms<.rtpuonts, o s1 st prefiere su estructura intt'rna, 
adopta una vanJda casuíst 1<.a. 

Normalmente escfo rntroduudas en primera pt-rsona. d1srmgu1éndose las siguientes 
modal1dadts: a) tl padre se inscribe con el hqo («lo Agnolo de C1abriello d' Alegio ... so 
wncento esst sulla conpagnia de Santo Iuseppt t Gahr1ello .1110 /1}!,lw de fare quello se con
tent>• )� b) se inscribe primero el padre y luego al hijo («lo Nicholó de Filippo d'Ansideio 
mdto Gunm1hati1tt mw fig/10 ne la d1tta d10npagnia ... •• ); e) quien se inscribe con otros, tal 
vez sus hermanos ("lo Diamante (_i' Al fano 1mt1 d10 .�ÍI altn di honore de la glioriosa 
Verg1ene t del prtdicco s.rnto es�en.· 111digniamentt de la prefata fraternita»» ); d) aquél que 
lo hale rnn coda la familia ((◄ lo Bernardino de meser Giovanbaptisra ... me so scripro inne
la dicta fraterni ca per me e tucta la mra famel;!,lia ... •> ); e) incluso quien lo hace con la abue
la ( <<Christhoplono de Giapern entra ella compangnia ... eJitw,r cola MarJ!,arita mia nonna » ). 

En un caso la insnipción viene introducida por el pronombrt- personal noi (noso
tros), siendo arribuída la paternidad de la misma al primer declarantt-. 

Se completa esta primera parre del libro con algunas consideraciones sobre las ins
cripciones parentales en secuencia, es decir dispuestas rnnst-cucivamente pero realizadas 
por la misma mano. Se trata de un fenómeno propio de la delegación de escritura en el 
seno de la familia, de ahí 4ue la «delega di scricrura»> no siempre deba ser interpretada 
como si el delegante fuera incapaz de escribir por sí mismo. Cuando se produce una rei
teración de dicha práctica por la misma persona, parece efectivamente válido supont-r qut' 
sea analfabeto; pero en otros casos deben tenerse en cuenta otras posibles razones. 

Dentro de la delegación de escritura en el ámbito familiar, Bartoli Langeli distingue 
los siguientes casos: a) un escribiente que lo hace por el hermano o hermanos, incluso los 
primos; b) el padre por los hijos; e) los hijos por el padre. Con ello se abunda en los 
mecanismos de relaci<>n con la escritura, advirtiendo que la intermediación gráfica no 
siempre implica que el deleganre sea incapaz de escribir por sí mismo. 

Tras el análisis formal/estructural de la matrícula del Sanco Anillo, en la segunda 
parte, el autor prosigue las labores presentadas en sendos seminarios 1 celebrados en 198_1 
en Milán{¡ y en 1985 en Roma, y profundiza explícitamente en las relaciones entre los 
testimonios escritos y el entorno familiar, tratando de verificar en qué medida, como dijo 
Petrucci, la familia urbana europea fue <<Un luogo privilegiaro e precipuo di produzione 
e di uso della scrittura, un vero e proprio microcosmo grafico attivo-passivo» 7• 

(¡ El trabajo allí presentado fue publicado con el título Scritturc, e pt1rentela, «Norizie», 
[5], marzo 1984, pp .. 1-6. 

7 Armando PETRUCCI, ProJpettive di ricerca e problemi di mdodo per un,, storia qualitativa 
dell'af/t,betúmo, en Su/le z,ie della .rcrittura. Alfahetizz,,zione, cultura scrittd e útituúoni in eta 
moderna, Atti del Convegno di Studio del Centro Sru<li "Antonio Genovesi'' per la scoria eco
nomica e sociale, Salerno, 10-12 marzo 1987, a cura Ji Maria Rosaria Pelizzari, Napoli, 
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Parre de señalar qué' en roda valoraci{>n dt las es<.. nrnra'.'-i privada..;, dehe ol1\ervarst un 
mple nivel dt an(ílisis, atento respect1vamence al tipo de escrirura, la ((t1piciü» o ade
t uac1<>r1 al modelo canon izado y la habilidad del escri bitnte. 

Esto le da pié' a una indagación sobre la cultura escrita en la familia, constatando la 
torrespondencia que existe entre la diferennación y pi ural idad de los procesos didácricos 
v las fixmas que adoptan las escrituras personales, así como el valor heurístico dt la escri
�ura en la identificación dél nivt'l cultural y so<.ial de la ptrsona que escribe. Dichas rnn
dusiones las alcanza tras una atenta observación de las escrituras usadas por los miem
bros de la misma familia, mediante un análisis diacrónico de las inscripciones de padres 
e hi10s o sincrónicos dé' las adhesiones de hermanos, tratando de definir las semejanzas o, 
especialmenre, diferenuas y su relación con �1 mrJNJ t.1ml.i\tlc"u y la posición socio-profe
sional alcanzada. 

Se constara que la sustancial homogeneidad dt- modelos, tendencias y capacidad 
gráfica con que los hermanos realizan su distintas escrituras índica una cierta equipara
ción, dentro de la diferencia, de los procesos dichicricos. Por otro lado las escrituras de los 
hermanos reflejan, en su diversidad, los distintos caminos profesionales o de estatus que 
la familia reservaba a los niños. Por supuesto, sin obviar que estas consideraciones están 
referidas a las familias de la aristocracia urbana, aquéllas que más huella escrita nos ha 
legado. 

Libro y artículo se complementan con un profuso aparato gráfico, intercalado a lo 
largo del texto. Está formado por la reproducción fotográfica de las inscripciones a la 
cofradía gue han sido estudiadas y por la correspondiente transcripción paleográfica. 

ANTONIO CASTILLO GóMEZ 

Pietro CoRRAO, Governare un regnú. Potere, soáeta e istit11zioni m Siálic, fra Trecento e 
Q11attrocento, Napols, Liguori ed., 1991, 605 pp. 

L'autor analitza com el regne de Sicília, amb una forra tradició d'auronomia en el 
govern, s'integra en un estar complex, amb centre fara de l'illa i els interessos del qual 
no sempre coincidien amb els propis. Més concrerament, estudia com sorgí el consens 
polític gue permeté la instauració d'una monarquía que només tenia un lligam dinastic 
formal amb la monarquía propia i com es forma una classe dirigenr que garantís el con
trol del regne. Aquescs edeveniments coincidiren amb un procés d'abast europeu que, a 
la fi de l'Edat Mitjana, rendí a refor�ar la insrirució monarquica i a racionalitzar el poder 
polític i l'administrariu. 

L'escudi es centra en el període compres entre l'expedició de l'infant Martí i el reg
nat d'Alfons el Magnanim, una epoca crucial perque la guerra per la reinstauració de la 
dinastía catalana en la seva branca troncal provoca un canvi social i la formació de nous 
insrrumenrs insrirucionals. L'obra es divideix en dues pares, citulades respectivament 
Soáeta, istituzioni, politica, i ClaSJe dominante e ceto dirigente. A la primera pare l'autor ana
litza els canvis socials que es van anar operant a remole deis esdeveniments. Les grans 
famílies aristocratiques, que havien crescut durant el s. XIV gracies a les guerres, havien 
formar patrimonis compactes geograficament, amb plena jurisdicció, i havien aconseguit 
influencia o predomini en algun centre urba gran; a més, s'havien infiltrar en l'aparell 
estatal a través deis alrs carrecs de govern i de la corr, cosa que els havia permes de con-

Edizioni Scientifiche Iraliane ( «Pubblicazioni dell'Universira degli Studi di Salerno. Sezione 
Atti, convegni, miscellanee», 24), 1989, p. _14. 
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trolar la pt-r�ona dtl re1. Duranc la minoria d'tcLH dt la rc:1na Mana, le� fau .. ions nobd1i1-
ries van aconst·gu1r un equil1bn de poder, representar en el �overn deis quacre vicaris, 
que dona un perícxh.· de gran estabilitar a l' illa. La tnttrvenuó uualano-aragonesa per a 
reinstaurar la reina Maria al tron si(ilia, l'any l .N2, ts seguida atentamenc per l'autor 
des dels preparatius fins a la materialirzauó de !'empresa. S'hi oposa una bona pare de la 
noblesa siciliana, precx-upada per l'amena\a que l'enforriment de la corona i l 'assenca
ment d'un fort nucli de noblesa catalana podien representar per a les seves posicions de 
poder. La guerra exigí grans ret ursos i impedí reorganitzar el patrimoni reial, malgrat 
que hom ho intenta, ja que calia premiar amb cerres o rendes els sicilians fidels 1 tls 
nobles catalans que hav1en a1udac l'infanc Marrí i els seus fills, els reis de Sicília. Les suc
cessives revolees van on_g1nar c.:onfiscanons dds dominis <l'unes quantes de les grans 
famílies nobiliaries sicilianes I la desaparició o l'exili d'alguns deis seus exponents. Els 
van substituir nobles caralans com Bernat de Cabrera, Ramon de Bages i alguns arago
nesos, com Sancho Ruiz de Lion o Juan Fernández de Heredia, pero també es va consta
tar l'ascensió de !'aristocracia micjana i del parriciat urba. sicilians. Fins a l'any 140., 
Bernac de Cabrera va tenir el poder del regne a les seves mans; més tard li disputaren la 
preeminencia els aragonesos Liori i Heredia i després la reina Blanca, segona esposa de 
Martí el Jove i vicaria des que aquest emprengué l 'expedició a Sardenya el 1408, confir
mada per Marrí !'Huma després de la mort del seu fill 1 el 1409. A la mort de Marcí 
l'Huma., l'any 1410, el buit dinastic de l'Interregne podía haver estar molt greu, ja que 
la unió de Sicília a la Corona catalano-aragonesa era molt recenc i es podia plancejar la 
seva continu'itat. Bernat de Cabrera, lleial a la unió, disputa la regencia a la reina Blanca, 
la qual troba. suport entre els nobles sicilians més desitjosos d'autonomia i que havien 
estar arraconacs duranc el regnat del rei Marcí. La divisió del regne en dos bandols acaba 
amb la designació de Ferran d' Anreguera com a rei, el 1412. El nou monarca envía a 
l' illa alguns represenranrs seus amb plens poders per a fer-se carrec del govern pero, 
davant la insistencia dels sicilians a demanar un membre de la família reial com a rei pri
variu, acaba per enviar-hi el seu fill segon, l'infant Joan, no com a rei sinó com a virrei, 
amb poders amplis; la seva acruació fou breu perque l'any següenr fou cridar pel seu 
germa Alfons, esdevingut rei, i comen�a ja llavors !'etapa propiament virreinal, en la 
qual s'ana perfilant un sistema de govern delegar, procés estudiar de manera mole docu
mentada per l' autor, que assenyala que la classe dirigent siciliana acaba per accepcar 
aquesta mena de govern, malgrat el recel inicial, miranc de consolidar la seva posició a 
canvi de fidelitat i prestació de serveis. 

La segona part de !'obra és dedicada, mm ja ho hem indicar, a la classe dirigent, que 
es va renovar profundamenc durant el regnat del rei Marcí, tant pel que fa a la noblesa 
com a les oligarquies locals, cosa que 1 'autor ja havia indicat a la primera pare de la seva 
obra, bé que aquí hi insisteix. Analitza també la rediscribució de la riquesa, després de la 
desincegració deis dominis de l' alta noblesa siciliana; la immigració de nobles catalans 
-uns 250 llinatges, que es poden trobar a l'apendix-, el seu assentamenc i !'emergencia
de la nova aristocracia siciliana, toe ampliamenc documentar als arxius catalans i als sici
lians. L'organització del poder central és estudiada detalladamenr tot seguir, comparant
l'evolució de la cort i de les seves funcions governacives en els diversos pai'sos europeus,
com cambé les acribucions i el funcionament del consell reial; només se li ha escapar un
petit error a la p. 283, on ha confós el consell local de Mallorca amb un consell reial,
error que deriva del fet que en terres catalanes i mallorquines els organismes de poder
municipal s' anomenin cambé "consell". Considera després, separadament, l 'organi tzació
de la casa reial; l'autor hi assenyala la dualitat a la primera epoca de la restauració dinas
tica entre una casa reial en mans deis immigrats catalans, que ocupaven els carrecs de
majordoms, camarlencs, uixers d'armes, algutzirs etc., i un nivell administratiu on els
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Ltntr ... ll pera. la furH.1<Í juLl1c1,d, de"> del nit··,trl· 1u-.,:1L:t·r ,Ít-i fl·,L:11L·, t.arrn. 111t" ,lv1.1r hono
rifil , fin'> 1tb douors tn lle1s enL..trrt·g�H\ del-.. l)ftH..t.'·,",<J.'> ,¡ut· t."\ prt-.,ctH,i\t·ri .d tribunal 
rtial� pt·r a la <..anc .. ellenJ: el <..dflLdler, tl v,u:-La11u:iicr, tl í'f<1lunutJrt, <·l -...1..·Lrec... m et<...� 
i per a les finanu:s i el fi\L. el me�tre r .. 11..1un,d, e� trc'lurcr t'tl., c.., un c:-..ftH.li t.umpler i 
mole Jo(urnentat cencrac t�peudlmer1c cu la tu111.10. rneritrc que el d.:rn:r l,tp1cul t\ det11-
Lat al per�onal de les oficint\ ddmirn">rr.1u\·n Ll'llCL.1Í"> Ln u,mp1t·rncnr ut1L-..�1m c. Lunb
dc,� lapítols tl trobem en eb upt·n1..li\'> I\'-VL qut: u1-. ¡,rup1>rc1u11e11 ch t1tuL.1r� deb 
c{irrecs administrarius, ordt'n,tts lf<>I1ulc\�!L,Ulierit 1 .1mb le.-, rt·�1wct1Vt:'S rtkrcni. 1es doLu
mtncals, tb curfll ula l.iels L on'.')dlers 1 furiu< Hldfl ') del regm- de S1u11,t I cb .'-iJ.t1n� dtb ufi
L iab de l'administració <..ent r,d. 

L'estudi de P. Corrao é� fonamt'Iltdl no '.')oLunenc per a Lunc1xcr eL mtc"mÍ'lI1lt'\ de1 
poder a Sicília sinó tamb� a la Corona Ldt..ddn<>-i.lfa�one\,l, r,u1t t·n t·I n1vt·ll del orgarnt
zauó políth.:a i admini\trauv,t LOm de le.\ pn\otles qut· oc_updn�n 1....ifft"l� ,1 l'illa 1 que en 
van cenir, iguJ.lment, a Id lOfC 1bt•flld de Marü rJ lum�i. L\ Ullii uhr.1 que 1..�ddra ttn1r en 
<.ompce en qualsevol estudi sobre el tema de 1'or��m1tzat u:> de I t·\t,H. 

MAHlA TLRE�A FrnRER MALl.UL 

DiplomalarJ dt Sant,1 f\;fana dt' Pub/ti, l, t)C,0-1177. Ed1U() a cura d'Agustí ALTI�ENT, 
Aba<l1a de Pobler, Generalitat Je CatalunyJ., Depanamenc dt:' Cultura, l 9'Y3. '.HCJ 
pp. 

En complir-se cinquanca-cinc anys Je la publ1tauú dd C,,,,-111/an d, Publd. Edimi Jd 
Nkl1IIIJCril dt: Tarrairma, a iniciativa d'E<ludfd Tuda\ veu la llum tl volurn primer del 
Diplomt1tdri d� Santa 1\1',,ri.:1 de Públd (9(;0-1177), d rnra del P. Agusú Alti�enr, el qua! ha 
comprar amb l'ajur deis diversos col.laborador� que rnt·nuona a la int ro<luLció de !'obra. 

La finalirac de la publiuH ió (l'aL}uest DijJ/umdl.m é� po�u a Ld)a\t deis invesciga
Jors el llegar documental del Monestir de Pol)kt, malauradanwnc d1spers des de la 
Desamort irzació. 

Després dels esdevenimencs <ltl 1815. e\ varen sul vu dos ldrtu laris de Poblet: el 
Carrulari Major, conservar a l'Arxiu Histi>ril NaLÚHMl, i el Canulari Menor o Llibre 
Blanc, conservar a la Biblioteca Provincial Je Tarragona, qut fou el gue es publica, rnm 
hem die, l'any 1938. També es conservaren molrs pergamins soles. 

La idea del P. Altisenr fou la Je publicar el Cartulari Major <le Poblet de l' Arxiu 
Historie Nacional'', pero no <le publicar-lo toe sol, sinó d'incegrar-hi els pergamins soles 
conservats, alhora gue els per<lurs pero copiars en el cart ulari i cambé els del cartulari de 
Tarragona, roe ordenat per ordre cronologic. 

x C1rtuL1ri de Pohlet. Ediáó ,M mdnu.10-it dt' T"rr.t¿!,Olld, Barcelona, lnsritut J'Esrudis 
Caralans, 1938. 268 pp. Vegeu-ne la ressenya que en fa t·I Prof. J. M. FoNT Y R1us a 
}"'Anuario de Historia del Derecho Español", XIV ( 19·Ü·-1 '>•L)), pp. 6()_)-667. 

9 Així es feia realitat el <lesi� que el Prof. Font i Rius expressava .:l la ressenya citada a 
la nota anterior: "Seria <le <lesear, por lo menos -·--si más no es posible-, que junto a la edición 
<lel presente Carculario Menor de Poblee, viniese pronto a junrarse la <lel Cartulario Mayor, 
existente en el Archivo I-Iistórico Nacional <le Ma<lriJ, tres veces más rico que aquel en 
<locumemos y comprensivo <le un gran período <le la hiscorja pobletana ... " {AHDE, XIV 
(1942-1943 ), p. 667]. 
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�eguir1t d< JUt-sr l n rt·r1. e\ port.1 d tcrrnt' l ':>i',ra que ttn1 m ti goig dt rtS\t�nyar. 
l· l n,¡,/11,,Mt.in dt .\.mt<1 .\itnra Jt P1iJ/rt t:." un model <J'ediu{) de dm umtnts medie

val\ fn.1 ,Hnh rigor < 1entífic ;1mh une<. rr .. 1mcripcionci acuradt'ssimt:'s i irnpecahles. En 
línws -�ener,d'.,, t'l\ 1..nreri'.--> ".tguits tn lc1 narhc ripuú, ordenauó, dataci6 i editi<> deis 
do<. umenrs d'aque\t volum primer \<>n t:-ls assenyalars en els Tr,1t'a11.x· ¡,,-//immairt'.1 de Íd 
C11m1>11 1 1w11 lntc>rndt!tJn .. de de n,¡,/omc1:u¡uc. Cada dou1menr va preced1t de la data, reduúla 
di -:.1�rem;, Jdtul. 1. !'un rtgest 1 un •fotmM ,r1drmm on hi ha indicada la signatura dt cada 
document I rotc:-s lt� u'>pie<. t'XÍ<;ttnrs (L1qut'-it. Tamb� hi sún indicadts les edicions. 
AL,1hada la tramnip<.1Ú, stgut1x un aparar críric 

El P. Alt1'-itnt, a la stva 1ntroducci<>, advem.-ix que, quan d\rn document ha (lisposat 
d<:- l'or1�inal, la cranst rípuó ha estac ftra sohre aquesc, pnó que quan només se·n constr
v.1ven les top1e'i en pn_gamins soles, ha rransLrtt la més fiable, que, generalmenr, era la 
més antiga; ranmate1x, quan calia criar entre la cópia conservada al carrulari de 
1:ura�ona (tsLrit en el l 210) i la del cartulari de Madríd (escrit cap el 1220), ha optar 
per la d'aLJutst darrer, molr més fiable i que fou escrit prtcisament peniue el primer con
te-n1a imporrancs ddectts, com per exemple que els documenrs no hi fossin agrupars amb 
cri reris geografics. 

El magnífic volum primer del D,¡,/rmN1tt1ri dt, Stmft1 AL:1ria df Poblet conté 600 docu
menrs, que comprtnen, cronol<\g1rnmenr, de"> de Lrny 9(1() fins al 1177. 

Els pnmers 122 documtnts dtl D1¡,lwN1tt1ri, 4ut' abasten cronologicament des del 
2H de juliol del()(){) fins al 21 de desembre de 1149, no rracten, naruralment, de Poblet, 
ja que l 'inin de la história del monestir no es produí fins el 18 de gener de 1150, quan 
el rnmre de Haru:lona, Ramon Berenguer IV, dona a ! 'abar San� de Fonrfreda, en alou 
forne, el lloc anomenat Horr de Pobler, amb rora la cerra necessária ptr a bastir-hi un 
monestir i subvenir a les necessitats de la comunitat (doc. 125 ). 

L'ambir geografic d'aquests primers documenrs és molt divers: hi rrobem llocs del 
comrat de Barcelona, del comrar de Manresa, del Bergueda, del Penedes i, fins i tot, de 
la muntanya de Monrju'ic (doc. 55) i de la mareixa ciucat de Barcelona (per exemple, 
docs. 101, 102, 104). Pero, la meitat, aproximadamenr, corresponen al comtat d'Urgell 
(Tarrega, Verdú, Balaguer, Agramunt, Artesa, Ponts, la serra d'Almenara) i al Pla 
d'Urgell, l'anric Mascan�a (Barbens, lvars, Linyola, Bellcaire, Bursenit, Penelles, Fuliola, 
�oldú, l'Espígol, etc.). En moles d'aquescs llocs, més endavant, Poblet hi tindria posses
s10ns. 

A partir del doc. 12?> i fins al 600 ja hi són edirars els documents que cracren de 
Poblet, per<> cambé hi sovinregen moles diplomes soles parriculars. Entre els de Poblet, 
s'hi comprenen els dos Carrularis, el de Madrid i el de Tarragona. 

A partir de la fundació del monesrir, el 11 50, comencem a crobar nombrosos docu
menrs que ens permeten d'apreciar la formació del domini patrimonial del cenobi. Des 
deis prímers anys de la seva existencia, s'enregistren nombroses donacions de terres, 
horrs, granges, molins, efecruades ranr pels comres de Barcelona o d'Urgell, com per reis, 
nobles, cavallers o particulars. El domini territorial de Pobler el 1177 (any del darrer 
dornment d'aquest voL I del Diplomatari) es siruava entorn del monestir pero rambé en 
llocs molt més allunyats com els voltants de Lleida, el Pla d'Urgell (Barbens-Anglesola), 
Tarrega i, fins i toe, les pasrures de l'Alr Bergueda i de la Cerdanya. I Pobler tenia no tan 
sois terres sinó que cambé possei'a cases i obradors en ciutats com Lleida, Tortosa i 
Barcelona. A més rebia un gran nombre de prestacions i serveis de cota mena. 

Incercalars entre els documents propiament de Poblet, ja hem dit que s'hi compren 
abundancs documenrs soles, comtals, reials o parriculars del mateix fons de Pobler, que 
completen la magnífica Col.lecció Diplomatica que comentem. 

Des del punt de vista jurídic, apareíxen donacions, compra-vendes, permutes, 
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empenyorament�, mfeudauons, Lonvmtnces, L,Ute.� dorab, tt'"itdfnent� (són t'\ld\,<.·s. en 
cMWt, les donauons "pose ob1cum··). Es 1nceressam re:-..senyu la prestmi._i dt la figura 
1urídH.a deis obLHs, ésa dir, a4utlles persones que es don.dven compleramt-nt al mont:scir 
(persones i béns) (per exemple, docs. 25 1, j.21 ). També h1 crobem moltt-� carct:s de 
poblauó 1 "escablimenrs" o cess10ns emfifruciques c om d sistema d'explotaLió de la cerra. 
No h1 manquen pnvdeg1s i exempuons re1als u Jo<.umencs papals. Toe a1xó permt't no 
can sois estudiar la h1scüria <lel monestír de Poblec lii sinó cambe aprofundir en el conei
xemenc Je les inscitucions de la Catalunya dels segles X al XII. 

Volem assenyalar així mateix que, entre els documencs del Diplum¿¡f,tr1 df Simta 
¡\land de Publd, hom hi por trobar inceressancs nocfries rtferents a altres mont'stirs o 
esglés1es catalanes. Només a títol d'exemple, dirern que hi ha uns quants d(Kumencs qut' 
cracten sobre Sanca Maria de Montserrat (núrns. -Vi, .170, .n 1, _)78, 5()4), un sobre la 
<.ani>01ca de Sanca Maria de Solsona (núm. _18•1), una donauó a la cJ.nóni(a dt Guissona 
(núm. 75), sobre el monesrir de Valldaura (núm. 1l l)), etL. Cd anar alerta ,1mb tls ttsra
ments, ja que, com que els cescadors solítn fer molces deixes, no és estrany trobar 
referencies als llocs més inesperats. A1xí, per exemple, el monesrír de Sane Pau dd 
Camp, de Barcelona, apareix en el cestamenc de Berenguer de Calaf (núm. 46_)). Ptr aixo, 
és de grandíssima utilicac el completíssim índex de noms del final de !'obra. 

Ja no ens 4ueda més 4ue insistir en !'extraordinaria importancia que té posar a 
l'abasc dels historiadors, deis hiscoriadors del Oree i de les institucions i dels lingüistes el 
Di¡J/omatari dt Scmta Maria de Pohld i ponderar la pulcritud de l'edició d'aquest volum 1, 
roe esperanc la publicació dels alcres volums (sabem que ti segon esta ja molr avan�ac), 
felicitar el P. Agustí Alcisenc que du a terme a4uesta imponanc obra i expressar l'agra·1·
menr a les institucions que han fer possible que veiés la llum. 

JOSEFINA MUTGÉ I VIVES 

Paul FREEDMAN Th� orig ins of Pu1Jt1nt Sff1'it11de in Afoiit:t 1al Cate1/onú1, Cambridge-Nova 
York, Cambridge University Press, l ()l)l, 26_1 pp. Traducció catalana a cura de 
Mariona Vilalta: Els orígms dt' la Sfrt 1it11d pa�esa c1 la Catalunya medieval, Eumo 
Editorial, l 995, 286 pp. 

Paul Freedman analitza en aquest llibre la servicud agraria, és a dir, la deis homes 
de remen�a, que va afectar zones extenses de la Catalunya vella a l'Edat micjana. Estudia 
el fenomen entre els seg les XI i x v per cal de seguir-lo del comenc_;ament a la fi, pero, rnm 
ho indica al títol, el treball de recerca propi es centra en els orígens de la servirud. 

L'autor vol explicar per que una regió europea com Caralunya, que pel seu pobla
menr pioner, en terres guanyades a l'Islam, propicia l 'establimenr el' una pagesia lliure el 
segle X, veié rnm una gran pan d'aquesta població es convertía en servil durant els segles 
següents. Aquestes servituds, que afectaven la llibertat de canviar de domicili, de casar
se etc. i que socmecien el pages a la jurisdin:ió senyorial arbitraria, van desapareixer com 
a conseqüencia d'una revolea en el segle xv, que és l'únic exemple victoriós de revolea 
camperola medieval, gracies a l'alian�a del rei amb els pagesos remences. 

10 Els documencs de Poblet, proce<lenrs dels Cartularis, entre 1151 i 1181, en tots els 
seus aspectes, varen ser esrudiats per J. SANTACANA ToR T, El monasterio dt Poblet ( 1151-

1181 ), Barcelona, CSIC, Departamento <le Estudios Medievales, 1974. XXXII + 778 pp. 
L'etapa corresponent als anys 1181-1186 va ser escu<lia<la pel mateix P. Altisent (inedita). 
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t:11,1 txu·l-lrnt 1n1n,d11,lH·i dh1,ror1ol!r<1f1,1 ,nmp<1r<1da ,obre la servitud agraria a 
d1vt·r,o, pd1,o,; dTuropa I un,1 r;1p1d.i n,1<i dt·ls or1gu1s h1<;rhrics I de les prinupals carac
rtrísr1qut·, .:t·ogr,1fique<, de ( .,1t.1lunv,1 permtten ,t l"autor d'entr,tr en matc·ria. En el pri
ffit'r c,1pítol t ra,a 1· l, trt·t-, r1H:<; pt·rm.rn1·nt" , le L1 C1tal un ya rural: 1 'lühi tat d ispé'rs, que 
no fou rtcrif1,ar .imh rt:"a,l!rup,1111t·nt, qmilar, a 1"'111,astellarnt-nto" de<.crit al Laci, mal
grat la '>tnv,ir1,d1tzac11'1 del rerritor1 1 1·a¡,,ir1, 1,í d'una tupida xarxa dt caste-lls; la disptrsió 
t,imhé dt lt--., po,,e,qon,; ,envor1,1l, 1 \ov1nr la V.lílt'tar de st-nyors en un mate-ix indrec; la 
ptr,1,ri.--rn.1,1 ,k le, ,0111Lin1r.u, rur.ik la torraltsa dt· la fomíl1a pagtsa, hase dt l'txplota
l ió agrú1a; 1 ·,1uronorn1a , ,1mperol<1 re,pn tt al ,envor. 1a qut ti pages terna ti control 
tfnt1u dt· la terr,1 m1qan,anr t·l d()rn1111 útil. rro,húa a pttita escala, amh conreus molt 
d1vt-rsd1car,. 1 no nt,t·\,11av.i < .i.p1tal dtl <.t'nvor, el qua! només esperava rthre unes rendes 
o purs de , ull,ra. A,senv.d,1 qut el ri-g1m '>enyoflal carala no era, dones, un "mode de
produn1ó·. ¡,1 que n" uind1nonava r"rs tls asptcre, de la vida agraria.

Al tapírol ) Freedman ,tnal,rza la rnnverq<Í dels pagesos lliures del segle IX en 
homes ll1gats a la tt'rra en ti rranscurs del s. XI. St-gons l'auror, t'I sistt'ma esclavista antic 
hav1a desaparegut mm a rnnseqifrn¡ i.i. de la inva,;;iii arah La servitud agraria fou imposa
da ptr una nohlesa st·d,cíosa i violenta que .iprofirú un col-lapst del govtrn central, des
prt;s de la morr ,lt-1 , omn· fLimon Borrdl. t·l I 017, per a apropiar-se drers militars i 
1uri,d1u1ona]<; 1 n1.i.:1r novt·\ ohl1g,1< ron, i 1mpmro, ale; pagesos, qut quedaren lligars a la 
rt·rra, ,1mb la qu.il foren vt-nur-, S1'in del ,e¡ .. de XI lt-s pnmeres cJCes d"'homo proprius", 
"horno solidus" 1 els pílnwrs esnwnrs (kls mals usos: rol ces o "forcias", que eren exac
cions arhitraries. "exorquia" o 'tnte-;ria". <.onfocanó deis héns en cas de mort del pages 
senst hereu o sense tt-\Ltment, uiguna, taxa per 1 'adulrt-ri ch· la dona, alberga, "arsina", 
mulca per l'incend1 de la casa o del camp. i cl'alrrts rnm l'acapre, el "recepcum" o provi
sió peral casrtll. haruda, guaHa ere. Pe! que fa als impm,ros sobre les collites, els senyors 
exigeixen la rasca, equivalenr a l'onztna pan, pero que podía pu¡ar a la guarra pare 
segons ,1 quins conreus. De tora manera Freedman assenyala que van persistir concessions 
de terra sormests a censos ba1xos i sagreres proregides per la pau de Déu, dins de les 
c¡uals les rnmunitats locals e-. van poder nrganitzar i defensar. 

Cap als volts de l 200 els mals usos i la rtmenc_:a, que eren els crees disrintius de 
l'scarus servil, es consolidaren i s'estengueren. La introducció del drec roma dona als 
legisladors un inscrumenr adequat ptr a legaliczar aquesta sicuació, que havia comern;at 
c.:om un ahús. La rnmendauó ,trvil, en tls anys immtdiatament anteriors al 1200, fou 
obligada i els pagesos hagueren de reconi.--1xer al senyor no solament la posstssió de la 
cerra sine'> tamhé la juflsdini(¡; ,1 c,mvi, els senyors tls atorgaren llur protecció. Per tal 
d'imposar els mals usos, els senyor, no van duhrar a usar la violencia, tal com ho demos
rren les "querimon1ae" elevades als rnmres-reis desde mir¡an segle XII. Cal dir, pero, que 
aquesc argumenr serveix rarnbé ptr a demostrar que la sicuació per als pagesos no era tan 
greu com ahans, afrs que podien recórrer al cornee-reí contra l'ahús de que eren víccimes. 

Al capítol destinar a les transformacions de la servitud en el segle Xlll, !'autor assen
yala que es fa més clara la difertnciació entre lt-s formes de rinern;a de cerra: la de 
remen<;a i l 'emfiteucica. La rnnscitució del l 285 acaba de fixar amb més contundencia 
l'obligatorietat de pagar remen<;a si el pages deixa la rerra, fins i cor per anar a terres 
reials. Freedman es pregunta per t¡ue la proximirat de comunicars privilegiades, a la 
frontera, no va bu1dar la Caralunya vella ni va forc_:ar els senyors a oferir privilegis com
petitius. L'auror admet mm a h1potesi t¡ue l'enduriment del control senyorial anés desti
nar a impedir la fugida dels pagesos cap a la frontera, pero assenyala que hi hagué, a més 
de la coerció senyorial, airees desincentivadors efica<;os: els lligams economics i familiars 
amb la cerra, la dificultar d'un reestabliment a la frontera, on ja no hi havia "aprisio", 
com a !'alta Edat micjana, o la possibilitat de fugir a la ciutat, encara que la constitució 
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de 128) ho dificultá. Segons la meva opin1ó, l'act1rud deis �enyors dt- rnmbatre amb 
coerció 1 no amb oferta de privileg1s la possiblt fug1da dds remt'n<.es cap a tt-rres privile
giades nd é\ tan sorprenent. Trobem la mareixa reacció un segle dt'sprt<; en els senyorius 
que renien pobladors moros: oftríen privdeg1s quan vol1en atreure pobladors d'altres 
IJocs, perü usaven mesures coercirives per a 1mped1r que els que hi v1vien canviessin de 
residencia o emigressin. 

Freedrnan assenyala que rors els senyors no foren iguals respecte als remences: a les 
propíerars reials no hi ha referencia als mals usos ni a la remern;a des del regnat de Pere 
I, mentre que els senyors eclesiastics sembla que no van exercir el dret de maltractar, bé 
que no es van diferenciar en les exacnons economiques. Tampoc rots els remences no 
eren iguals: n'hi havia que amb prou feines podien subsistir, menrre que alrres podien 
sorsescablir rerres a alcres pagesos més pobres i rebre'n remences. 

Té menys inreres el capítol 6, dedicar als efecres de la Pesca Negra, perque deriva 
massa cap a alrres qüestions, que són una referencia necessaria pero no el rema central: la 
Pesca negra, la demografia o la crísí catalana. Per a aquesta epoca l'auror assenyala un 
augment del preu de la redempció i, al maceix rernps, una tendencia a fer desapareixer el 
pagamenc de la rasca o onze de la collíta i recluir els mals usos. Els senyors, dones, hau
rien combinar coerció i concessions per a mancenir en explotació llurs propierars. Per a 
Freedman la Pesca no és un període crucial pel que fa a la consrrucció de J'auroritat sen
yorial a Catalunya sinó el període anterior, !'epoca expansionista i de prosperitat. 

El darrer capícol de !'obra és dedicar a 1 'agiració al camp i a la guerra civil, en el 
període entre 1388 i 1486. L'auror hi fa un resum de la posició deis reis Joan I i Martí 
1 'Huma, favorables a les reivindicacions deis remences, que haurien comen�at a agitar-se 
en aquesta epoca, i de la política deis Trastamares, que donaren suporr ara als pagesos, 
ara als senyors, segons les seves conveniencies, fins a la sentencia de Guadalupe, que abo
lí la servitud i els mals usos sense tocar les presracions economiques. Tal com ho assen
yala !'autor, fou l'unica abolició formal de la servirud a l 'Edat Mirjana. El punr més inte
ressanr és l'analisi de la base filosofica de la reivind icació dels remences, fonamentada en 
el dret natural i en el diví i inspirada pels jurisres més notables del seu temps, i la jusci
ficació de la servitud per pare dels senyors, que presenraven els remences com uns des
rructors de l'ordre públic i deis coscums. 

Les conclusions, un apendix amb documents i una raula dels preus de redempció i 
uns índexs de noms de persona i llocs completen aquesta obra, el merit principal de la 
qual és haver aclaric -basant-se en un coneixemenc molt ampli de la documentació- que 
cal fer remuntar els orígens de la servirud agraria a Catalunya als segles XI i XII. 

MARIA T ERESA FERRER I MALLOL 

Miguel Angel LADERO QUESADA, Granada, Historia de 1111 país islámico ( 1232-1571 ), 
Madrid, Edicorial Gredas, 1989 Oª edición revisada), 406 pp. + 1 mapa 

El Anuario de Estudios Medievales no reseñó en el momento de su aparición esta 
obra, de cuya importancia son testimonio las eres ediciones a las que ha llegado. Lo hace
mos ahora, todavía frescas las conmemoraciones del 1992, en que se celebró también el 
quinto centenario de la desaparición del reino de Granada, además de otras efemérides. 
El libro es una síntesis y un estado de la cuestión. No tiene notas, pero contiene muchas 
referencias para estudios más detallados y una amplia bibliografía al final. Consta de tres 
partes, la primera de las cuales se titula "Los cauces de una existencia11

; en ella encuen
tran cabida una descripción de la tierra, de los paisajes urbanos, de la población y de los 
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grupos ,ou,tks El Prnt Lidero desmiente Lt 1dtd de pr<KllH. t1v1dad natural de e,ta tierra, 
en realidad obra Jtl hombre, a trdVt'> de l.1 excem1ón del re,l!adio La hort1Lulcura dismi
nuyó después de la (onqu1sta tastell.111a porque el u1nqu1sr,1dor era hombre de Stlano y 
de cere,d y de¡ó pt·rder el regadío Por lo que se rd1ere a la\ uudade,, destala el hauna
m1enw que se registraba en tilas para aproved1.ir ti suelo urbano amurallado y de,u1l1t· 
Lis'ª"ª' musulmana,, muy ¡){-quer1,1,, y lo\ pnm 1paks ed1f1l 10s y espauo, públtlos, mez
qu1t,1s, ,dh<índ1gas, zo<.os, akaiceria etc El número de hab1tances dd)l(í ser muy elevado 
pue,co que rtL 1bl(.l ,grandes 111m1gra, 101w-.. de musulmanes desplazados por las conquistas 
u1suanas, tanto del valle del Guad,dqu1v1r cmno de Valenua. El autor utra los habitan
tes del remo en el s. xv en uno, "iO(I ()()(J, que p.ua una suptrfi<.1e de unos 10.000 knr 
arro¡ab,1 una densidad Je 1 () h km El oriµen de id poblauún era muy mezclado: árabes, 
,1nm. heréhtre'>, elementos md(1.:enas, ¡udíos y tamh,én negro�, puesto yue los esclavos 
eran muy nurnerosm. Abundaban también los renegados crisuanos; la familia era corca o 
nuclear, y rnonógJma. Tenía muLha 1mporcanua la vinculación agnác1ca de raíces orien
tales aun<.¡ue, según ti aucor, honor y nobleza se transmicieron también por vía femenrna, 
lo que revelaría una supervivencia de las estructuras de parentesco hispanas tradicionales. 
En las ciudades vivían la gente nea, los dueños de tierras, los mercaderes y artesanos, los 
soldados profesionales, gente de letras y de religión y agnn1ltores <le la-; huertas cercanas; 
el resto de la poblaL 1c'm vivía tn el campo y se ded1c,1ba a la agrilultura, el pastoreo, la 
pesca y la senucultura. Las minorías de�ernpefiarnn un papel muy importante: los geno
Vt''its fueron muy imporcantes en la economía del remo, los renegados cristianos, "elches 
o Hekhes" desempeñaron a vects cargos importantes en la coree; los judíos no eran muy
numerosos, unos 5.000, y vivían en la zona costera y en la capital; se dedicaban a la arte
sanía, al comercio, a la med1nna y a la interpretación de lenguas. Por lo yue respecta al
mundo económico granadino el autor destaca en el sector agrícola que el cultivo de cerea
les, trigo, panizo, alcandía, cebada y mqo, era importante pero no suficiente y que había
que recurrir a la importación; en cambio los productos de huerta permitieron la exporta
ción: caña de azúcar, frutos secos, lino, algodón, fruta, azafr:in; la ganadería bovina y ovi
na y la volatería completaron los recursos agrícolas. El autor se refiere también al régi
men de propiedad, con fincas grandes y pequeñas, a los contratos agrícolas, con
predominio de la parcería, la complantación y los contratos temporales, a la propiedad
del agua, que era comunal y de reparto bien organizado, y al uso comunal de los paseos y
bosques. Hace notar igualmente la importancia de la pesca: la anchoa era envasada y se
exportaba. En la artesanía el Prof. Ladero destaca la importancia de la producción de
seda, especialmente en las Alpu¡arras, que se exportaba hilada o teJida, así como también
de la cerámica vidriada y la porcelana dorada; señala que la organización <le la artesanía
fue plenamente islámica, con un amín que encabezaba cada oficio. En el comercio exte
rior destaca la relativa pujanza del intercambio con lo.s países musulmanes, la penetra
ción genovesa desde el trarado de 1278, al menos, y la importancia del comercio con la
Corona de Aragón, especialmente con Valencia. Granada contaba con dos buenos puer
tos, Málaga y Almería, y ofrecía mercancía� que podían reemplazar en buen grado las
que se compraban en el Oriente mediterráneo: seda, azúcar y frutos y además azafrán,
pez, cueros, cera y grana; el autor señala que también se registraron intercambios econó
micos con Castilla a través de las fronteras terestres. El Prof. Ladero analiza igualmente
los daros que se poseen sobre moneda y precios y sobre instituciones hacendísticas y hace
notar que la hacienda estuvo siempre muy gravada por las parias gue había gue pagar a
Castilla, que representaban de 1/4 a 1/5 de los ingresos fiscales del país. Por lo que res
pena a las estructuras políticas, señala que los linajes fueron la base de esas estructuras y,
aunque no existió feudalismo, se impuso la fuerza de los principales linajes, que mono
polizaron en buena parte los alros cargos. Durante el siglo XV la lucha entre la nobleza y
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la rnonarqu1·a acelt·rú el fin del n·ino. El autor analiza rt-ma" tdf1 inH�re-,anre\ 1..omo el 
ewrc H. to <h·l poder por t-1 emir, sus conseJero-.; nüs cerumo-.,, el parel del hay,h, visir o 
(ikuacil mavor, como se le conocía enrre los cristianos, la coordinación con los 1efes loca
le� o arrat'n:s ere.; el ejéruro t'ra fundamental t"n un e"tddo amenazado en su supnvivt"n
cia: 1..omcaha de una guardia palatina, formada por crisc1anos rene_gados, un cuerpo de 
andaluces, ruturales de (i-ranada, capitaneados por un prínupt dt sanµre, y el cutrpo dé' 
cenetts, formado por las milicias africanas. El armamento ligero dt la cahal Jería, a la 
gineta, y su modo de luchar fue imitado en los t5tados cristianos peninsulares� la defen
sa cuvo en la costa su punto déhil, imegura por falta de fuerzas navales suficientes, put-s
co que st fahricahan sólo harloS pequeños, de escaso valor militar. Una ojeada sobre la 
reli�ic,n y su relación con la adminístrau<>n de la justi(ia, y la cultura cierran tsra parre 
dtl libro. La segunda parte, titulada "Dos siglos y medio: riempo para vivir", narra la 
h1sroria de esre reino singular desde sus orígenes en l..?�� ha.;;ra su desaparición en l-i<-J2, 
con la �iguienre periodización, recogida en los títulos de los capículos: .. El nacimiento de 
un país ( l 2?,2-1274)"; "Granada t'n la batalla del Estrecho ( 1275-1 Y:>O)"� Paz íns,Slita 
( l .150-l 406)" y "La gran crisis del siglo xv". Esre seguimiento de la historia del reino
esní muy polarizado en la relación con Castilla. Esta polarización se acentúa en la tercera
parre, titulada "Castilla ante la conquista de Granada", cosa natural ahora porgue se estu
dia la guerra de conquista final, únicamente castellana; aunque se tratan aspectos gue
afectaban no sólo a Castilla sino también a los demás reinos peninsulares, como el cauti
verio, la misión, caballt·ría, cruzada y mesianismo, la organización de la frontera etc.,
cernas codos del mayor interés y tratados con gran pericia por el autor. Un epílogo moris
co, que resume los avatares que pasó la pohlación vencida hasta su expulsión, concluyen
este libro fundamental para d estudio del reino nazarí.

MARIA TERESA FERRER MALLOL 

M.1 Dolores Carmen MORAi.E� MtrÑJZ, Alonso e/,: Quintcmil/a. Un mtmúno m le, Corft: de lw 
Reyes Ccaólicos, Colección Heráldica El Per�evance  Borgoña, Prensa y Ediciones 
Iberoamericanas, S.L., Madrid, 199_1. 2-i9 pp. 

En esros momentos empiezan a alzarse voces qut- reclaman mayor atención por par
te de los historiadores hacia la historia política y la dimensi6n de la singularidad, en 
definitiva, hacia el individuo. Y estas voces proceden precisamente de quienes han dedi
cado sus mejores esfuerzos al estudio de la vida cotidiana, del hombre común en colecti
vidad, abstracción hecha de las instituciones, los acontecimientos y los personajes. No es 
ésta la ocasión de reivindicar una historia política renovada, planteada desde una nueva 
perspectiva globalizadora, en la que los hechos se analicen y expliquen en su contexto, ni 
de insistir en la conveniencia de acercarse a las trayectorias individuales, personales. Sin 
embargo, sí es preciso destacar que, en el horizonte historiográfico actual, alcanza aún 
más sentido e interés el libro de Mª Dolores Carmen Morales Muñiz, premiado por el 
Ayuntamiento de Oviedo en octubre de 199?,, y publicado de forma inmediata, afortu
nadamente. 

La obra se desarrolla según un planteamiento cronológico -ajustado a la vida de 
Alonso de Quintanilla, desde los años centrales del siglo xv hasta su muerte, al iniciarse 
la siguiente centuria-, pero también responde a un desarrollo lógico. En los primeros 
capítulos nos acerca a su entorno familiar y social, en el ámbito asturiano, ampliando y 
precisando algunos datos conocidos sobre la biografía de un personaje que ha sido siem
pre mucho más conocido en su vertiente de noblesse de robe. La búsqueda de documenta-
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uún tn lo'.') dfth1vos de lJ C,a',a de AHM, �1m.1rH,1,, y L.t B1hl1otela dt· la Real Aladtm1a de 
l.i Historia ha proporuunado not 1ua.\ y dec..1lh:\ de mtert:\, de�umoudo.,.. ha�td ahora, qut 
se desprenden, tntre otros do<.umento\, de su te,tanwnto. Al m1\UW titmpo, la autora se 
Vci d<..Ít:ntrandu um soltura en d t·scud10 dt \Ll t1gurd pública, a travt:\ dt:l eJ<:ruuo dt 
<livtrsos rnr�u\, canto los nü� de\u>not lllu"' en L:t .1dn11r11\tral H.>n lolal y ctrrtton,d, como 
los <lesempeña<los en la Ld�a y u)rte -<..ontdlÍor nuyor, (OO\t·Jero y hombre fut"'rte de la 
Hermandc:Kl-, l)Ut le h,rn ven1du ddin1endo siempre C< ,mu d1c1.z l ulahorador en la acnón 
<lt gobierno Je los Reyes Cat<>liuJ\. En est,i pd.ítt' dtl libro, ei leuor puede encontrar uno 
de los má� 1mporunces autrtos de esta inve�t1,cc1uor1: la ef1ld.ua al e\tabltLt.·r la imbrica
da rtlauón entre el contexto h1stórilo t rnst1tuuonal y la propia figura de Qu1ntanilla, 
<lernoscranJo ha�ta 4ué punto el tonoum1ento respectivo Jel sistema de gobierno e ins
t1tuuones y del individuo ganan s1 se los an,1liza con1unL.unente. 

Algo pareuJo labe dt'ur rt'speLto a la au.:iún política en la que Alonso dt 
Quincanilla tuvo c¡ue desenvolverse. Su vida pública se mina en los JifKiles años del rei
nado de Enrique IV, durante la guerra uvil, período que la Dra. Morales Muñiz wnoce 
bíen, como puso de relieve en su tesis sohre Don Alfonso. Con este bagaJe de conoci
mientos, no es de extrañar 4ue se aborde su presenua tn el sector alfonsino y su papel 
como partidario Je Isabel despuéli, rnn un cratam1emu súl1du, Je modo que no sólo se 
tienen en cutnca los aumtecim1encos y urcunstanuas Jel personaje en cuestión, sino que 
también y, sobre codo, se analizan �us razones y su e�craregia de actuación. Hay, a<lem{L'i, 
una natural preocupauón en la autora por destacar la elevada ft'ntabil1dad obtenida por 
este personaje, en fum:ión de su actuaLión pohtH.a. 

El libro, claro en su concepuón y en su expresión, incluye un breve apéndice docu
mental y unos cuadros de oficios, propiedades, rencas e ingreso� que rnntribuyen a com
pletar la reconstrucción de la trayectoria personal, familiar y pública de un personaje dt 
relieve en la escena política castellana t'n las últimas décadas dd siglo xv. Así, pues, por 
codo lo dicho, en mi opinión, debe encontrar una favorable acogida, especialmente entre 
los interesados y estudiosos de este ámbito y esta época. 

MARÍA CuNCEPUÚN QUlNTANILLA RASO 

t Agustín NIETO FERNÁNDEZ, Oríhuela m J/1.1 ducummtus. Il. Economía y Soáedad. Siglos XIV 
- XIX. Agrimltura, Ganadería, industria y Comt:túo, Publicaoones del Insciruto
Teológico de Murcia, Murtia l 988. Edició, noca preliminar i índexs de Víctor
Sánchez Gil. Incroducció de Juan Torres Fonces. XIII + .,21 pp.

Tal com ho exposa la nota preliminar de !'obra, Orih11da en sm dommentus és una 
col-lecció que pretén presentar pare del materia!, fins ara inedit, que, al llarg d'any s de 
treball d'arxiu, va anar rernllint Agustín Nieto Fernández entre els frms documentals de 
la ciutat d'Oriola. 

En morir, el juny del 1980, aquesc francisca Jeixa un llegar <le 175 liibreces, con
servades accualment a l'Arxiu Provincial deis Franciscans de 1a Província de Carragena a 
Múrcia, amb anocacions, regescos i rranscripcions de la documencació que havia anac 
consultant durant els deu darrers anys de la seva vida. 

El primer volum de la serie, dedicar a la Catedral i a les parroguies de les Sanees 
Justa i Rufina i a la de Santiago d'Oriola, es va publicar el 1984. 

Aquest segon volum, elaborar per Víctor Sánchez Gil, director de l'lnsricuc Teologic 
de Múrcia, agrupa pare del material concinguc a les llibrttes números 4, 5, 6 i 8, titulades, 
respectivamenc, Ganados. Herbajes, Cultivos, Industrias y manufacturas i Precios y Jornales. 
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Li dotumenLll l<> re<..oll1d,1 prou·dt·1x m.11orit�mJ.me11c deb U1brt" d'Auts 
C1pHulars, Cartt\ Reiab 1 Conrestadors de l'Arxiu Muna:1pa! <.i'(Jnula, 1 de l'Arxiu dé 
Protocols, uh1utr J la B1bl1ote<.,t Púb1Ka ··Ferrundo de Loazts" dt la rnateixa localirat. 

Séinchez Gil hd volgut mantenir els mare1xos planttJanwnr s  merodolcJgi<..s emprats 
pera l'edic1ó del primer volum. Aixc> suposa que, cor i que ti rtxt original �·hagi ordenar 
(:>t:'f mattnes i dividir en quatre pans (El 11:,fur .:1J.!.r,1rio) jon.·.,!,d, L, ganadt"Yra 01 Orihm:la )' 
11, ,�oht'nhlárin. Estadf1tic,1s, lndmtrús. M1.m11J,1aur,1s. ArfrJ. Ojhio\, i Comrniu urb,mu J {ódig_oi:.IÍum:ntario m Urih11da), seguínr un rigorós ordre cronológic, s'l1(1g1n respt:'ctat ds epígrats 
originals que l'auror escngué al davanr de cada téxt o regesc. I, alrramtnc, per més gües
cionable que pugui ser, suposa cambé que s'han respectar, amb roca escrupolosicac, les for
mes orrografiques i grafit:'s de l'auror en la cranscnpció Jels documencs, Ít't que es rradueix 
en la wnservació ci'abreviarures (i, en algun cas, fins i cor, J'inrerroganrs 4ut txpressen els 
duhces dt Nieto en el momenr <le fer les seves anotacions) en algum deis documenrs que 
!'autor havia transcric íncegrament Je/ urigmal 1,1!0Jdt.1nu ,mt1g11u. 

La merodologia emprada queda per tanr justificada en benefici de la coherencia 
mcerna de la col-lecció, per la volunrar de fidel irar a lés llibreres d · Agustín Nieto. 

Péro, encara que aquesta voluntat sigui comprensible, en algunes ocasions resulta 
excessiva. La fidelitat al cext de les llibretes no sempre rnncorda amb les exigencies 
merescu<les de cara a la seva publicació, ja que el rigor d'unes anotacions preses a ma sen
se cap més voluntat gue la recopilació de dades per a ús personal d 'un investigador no 
por ser mai el rigor necessari per a la seva edició. No sembla, ptr exemplt, que les trans
cripcions que hi figuren hagin estar revisades, al marge de no port41r lap cipus d'anora
cions ni d' aparar críric. 

Aquesr mareix intent dé fidelitat extrema a !'autor fa cambé gue l'edicor se senti 
obligar a Justificar la inrroducció d'epígrafs per a unir u separar regestos o documencs de 
rematica unitaria (irrecognoscibles, no obsranr aixo, peryue es confonen amb ds epígrafs 
originals de l'auror), i a destacar coma "importante novedad" d fer d'haver afegit !'equi
valencia actual a les signarures de la classificació anriga de l'Arxiu Municipal d'Oriola 
presenrs a les notes de Nieto. No cal dir que no es podia esperar altra cosa d'una obra que 
prerén ser una eina útil als invescigadors. 

La breu Nota Preliminar de Sánchez Gil va seguida d 'una encara més breu 
lntrod11cáón a carrec de Juan Torres Fonres. Després d'elogiar la persona i la tasca del pare 
Nieto - les seves aporcacions a l'esrudi de les Germandats de la Governació d'Oriola i de 
la moreria de la mareixa vila són, sens dubre, remarcables -, Torres Fonces destaca, cal 
mm ja ho havia fer el seu predecessor en el Ilibre, les possibilirats que por oferir als 
investigadors la consulta del que ell anomena "cataleg" i "invencari", i els nous camins 
que por obrir a la invesrigació. 

Aixo no obstanc, des de les primeres línies d'aquests prefacis ja es por intuir yuin és 
el caracter de l'obra. Evidentment, el resultar no por ser alcre que un compendi, més o 
menys curiós, de referencies documencals disperses i sovint inconnexes remaricament i 
cronologica, elaborar a través d'una juxtaposició de notes que cracren la documencació a 
la gual fan referencia amb desigual profunditat i rigor (regestos, cranscripcions comple
tes i parcials, llistacs, quadres esradísrics ... ), i amb buits o salts cronologics notables a 
l 'i nrerior de cada apartar.

Certament, cor fullejanr aquesta obra es troben dades i notícies inceressancs, encara 
gue en un percentacge for<;a redu'it pel que fa als darrers segles de l 'Edat Mitjana. La 
documentació que hi cé més pes, rant en presencia com en coherencia, és essencialment 
la referida als segles XVI, XVIII i XJX. 

Criden especialment l'arenció, per exemple, les referencies al conreu de l'arros i a la 
prevenció de les malalties que aquest originava (encara que es tracci només de mirja dot-
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,t-r1.1 de pl.rnt·\ ,¡ur '-1 e,renen dt·-., lkl \e,L:lt· X\' f1rh ttl ,t·.Ldt X\'111), .1 Lt 1ndú,rn.1 de pa,rell, 
1 ,l L1p1l ulruu ht·glt· XV) 1, de nurwr..1 mole nH�\ .uw<.di)tlld, d L1 vend,1 1 1mporraci6 de 
na1p, <,t·_l!le XVI) o Jl taha( ('-,t·,ldt X\'111) 

Pero el �ru1x tonM11enral t"l componen preus 1 ordt·rumes sohrt la <.arn i el peix 
('->t"_i!le, XI\' 1 X\'). 1ornals 1 preus de produue, de d1vtr,os ofins (amb un bon conjunr de 
dade, del St'gle X\', -.,ohrerot ,1 partir d'unts ordinM 1orh del 1-l·l<)) que incorporen un 
1nttrts�Htnt llisrdt <i'ardnzels deb se,i_!le, X\'J, X\'11 1 X\'111. eq,HJí,riqm--s de ramadtria (prr .\t 

1 pt:r ,l l 1mpoq de l,i sdl) del ,egle X\'! 1 del final del XVIII, o noti'cies sobrt la seda (tot i 
que nl>rnt�, h1 hag1 dos docunlt'nts dt"I segle X\') 

El ll1hre Ir1(orpora, al fin,d, un 1'ndt"x ,rn.díc1c 1, cal <.om diu Torres fornes, un bon 
índex .�eneral \t-;ternúr1t que rttlt·L te1x pedtl rarm·nt ali<') qut- ofereix l'ohra. Els índexs 
poden tsralv1ar, \1 (onvt', la Lons:;ulta d1rt·n,:1 del Lontmgut del ll1hre, ptrqut', gr�tcits a 
llur prec1i.;1ú, no h1 ha penll qur rt·'i t·ns pugu1 pass.u per alt. 

La 1nformaL 1ú que c.onté aqutst volum, per tant, no és menyspreable. Peró no ens 
podem estar de prt'guntar-nos fi ns a 4uin pune por arribar a ser realmenr útil, perqut 
ahans dt- ter-nt ús la volunrat de rigor ens haura de rnnduir, inev1cablemenr, a la consul
ta dirtlta dt les fonrs. Alrrarnem, tamp<K no em podtm dtixar de qüesrionar si no seria 
mfs dts1qahlt' dt'st inar els esfor\os a la publ 1Caciú dt verirables invenraris o catalegs que, 
induhrahlenwnc \l. que podrn:n "\t'í un punt de part 1da I esdevenir imprescindibles per a 
forurt� re1_·t·n¡ut·-_ 

Re >SER SALICRÚ I Lu )CH 

Armando PETRl'CU, Mt:diot:1.'o tlt lt','t!_.�t1"t'. GNide1 ttllo 1t11dio ddle testimonianze scritte del 
Mt:dioern italimw, Torino, Einaudi, l<-N2 ( « Piccola Biblioteca Einaudi », 5 71 ), 21 O pp. 

El incierto destino de las humanidades y el angustioso futuro laboral de quienes 
pretendemos vivir de esto, ha llevado en los últimos tiempos a la institucionalización 
académica de la m,is salvaje, inhumana y poco científica de las competencias. La dificul
tad de acceder a los escasos putstos docentes o investigadores ha desembocado en una 
desenfrenada carrera por pub!icar cuanto más mejor. Claro está que esto viene también 
provocado por la arlicación de baremos basados más en la cantidad que en la calidad. 

Nos encontramos así, parafraseando a los documentalistas, con un persistente « rui
do bibliográfico», es decir con un 1ngentt número de publicaciones, muchas de ellas de 
escaso valor, que deben ser sometidas a juicios críticos. No obstante éstos dependerán de 
las personas que los formulen y no siempre es v,ílido acudir a los métodos americanos de 
la contabilización del número de citaciones, pues en ese caso también habría que desen
trañar las razones por las que st cita a unos y no a orros, nada ajenas a la mediación del 
trato personal, la influencia y las limitaciones bibliográficas. 

Anee semejante panorama, cada día m,ís agudizado, siempre será bueno que se 
abunde en la publicación de guías y bibliografías comentadas para el estudio de tal o cual 
disciplina o tema de investigación. 

Desde esa perspectiva, nada nutva pero en todo momento saludable, cabe reseñar la 
presente obra del 1)aleógrafo italiano Armando Petrucci. Tiene ésta además la particula
ridad de estar dirigida al esr:udio de unas disciplinas que tradicionalmente no han conta
do con publicaciones de esta naturaleza. 

Medioet'O da ley,¡1,ere es, según figura en el suhtítulo, una guía para el estudio de los 
testimonios escritos de la Italia Medieval. Por tanto una obra que parte, según su autor, 
de una doble exigencia: didáctica y metodológica. 
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La pri nwra surge t ra.� l onstat ar la� d 1 f1<. u l rad e\ q ut� \e k"- pLrn t tA Ml ¡1 lu\ e\t ud 1an te\ 
de lo\ u1rsos in1c1ales y a quienes se aprox!man por vez pnmera J.! campo dt la 1nvesn
gat 1<>n, para establecer sus primeros con ranos con las fuentes medievales, lonocer los 
archivos y bibliotecas en que esc.:ín dtpos1tadas o saber qué tac.:ilow>s �· colecciones dmu
mencales o epignificas \t' h,rn puhl ll .ido. 

La segunda enlaza con la nt:-cesidad de un a<.ercam1enr o global a los ce�rimonios 
es<.ntos, cualquiera que sea su soporte, sin descuidar el <.onttxto histúrico. Se trata en 
defin1t1va de concebir e interpretar la cultura t-striu como 101 t1,1t' m/f,. mm 1:-10/mmlt' 1tfh:1-
rt1hdt:, .1t non td prazo dellt1 p,ú lote1/f pt:rcl1t'1 d, (omJm·n11ont d, Od1(1010 dú .111111 mmpuno1t I t: 

Jtl/a .1tor1t1 mlt11rtdt, Jd pt:rwdo 11ti 1110 (om¡,leuo ( p. IX). 
Desde esos presupuestos 1'f t1d1ot't·o d,, /,.r,,i.;a·t se ocupa dt- lo\ tt\t unonios tscri tos de la 

época medieval, desde el año ()00 al 1 500, en los cerritorto\ que anualmente u>nforman 
la República italiana. 

Tras la pn:mfJ.1t1 introductoria y la nora bíbltoµnífica de car,ictt·r t!tneral (bibliografías 
históricas y de Edad MtJia; obras sobre metodología histórica; manuales de Historia 
Medieval; manuales sobre problemas filológicos, literarios o l1ngi.iísticos de los textos 
medievales; monografías sobre tipología de las fuentes medievales), siguen cuatro capítulos. 

El primero se ocupa de analizar los diversos tipos de fuentes escritas, distinguiéndo
las por su función, uso y naturalmente el aspecto material: documentos públicos y priva
dos, libros manuscritos, inscripciones, monedas y sellos, y escritos usuales, privados y 
espontáneos, como las cartas, ano tac iones o g rafi e is. 

En cada caso se aborda la evolución histórica, las funciones y usos de los diversos 
productos escritos, los problemas que a veces conllevan (por ejemplo las falsificaciones 
documentales), las disciplinas que st- encargan de su estudio (paleografía, diplomática, 
wdirnlogía, epigrafía, numismática o sigilografía) y la metodología de investigación, 
completando dichas reflexiones con unas notas bibliográficas, en las que se seleccionan y 
comentan, de forma breve pero significativa, las obras fundamentales. 

En el segundo capítulo se relacionan los lugares de conservación dt- los testimonios 
escritos medievales y las insri turiones que se encargan de estudiarlos. 

Tras una breve introducción sobre el número, la distribución geográfica o la políti
ca estatal respecto a los archivos, bibliotecas, museos y colecciones de arre, se incluye un 
listado de aquellos que conservan testimonios escritos de la Edad Media, ya sean docu
mentos, libros manuscritos, inscripciones, piezas de cenímica, grafitis, monedas o sellos. 
Dicho listado consiste en una base de datos, ordenada toponímicamenre, referente al 
nombre del centro, la dirección, un brevt' comentario sobre t-1 caníctt-r de los testimonios 
escritos conservados, y, en cuanto a los archivos, las referencias bibliográficas estncialt-s. 

Se completa este capítulo con la mención de las instituciones científicas y académi
cas que en Italia y en el resto del mundo se ocupan de los diversos aspectos que concu
rren en torno al estudio de la cultura escrita, desde la conservación y descripción a la 
investigación histórica, paleográfica o de cualquier otro tipo. 

Le sigue un tercer capítulo sobre los instrumentos dt trabajo al servicio de estu
diantes e investigadores. 

Un primer apartado corresponde a las principales revistas italianas y extranjeras que 
se ocupan de los testimonios escritos medievales, especialmente del Medievo italiano. Se 
han excluido aquéllas que solo se interesan ocasional o parcialmente del estudio de los 
restos escritos, las que son de ámbito local o regional y las que no incluyen reseñas 
bibliográficas. No obstante escas salvedades, se echan en falta algunas publicaciones espa
ñolas, entre otras el Anuario df Estudios Mfdievales, el Boletín de la Awciaáón Española de 
Archiveros, Bibliotecarios, Mmeólogos y Dornmentalistt1J o la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Muuos. La ficha utilizada para el elenco de las revistas contiene los siguientes datos: títu-
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lo, año de in1uo y, en su caso, de final1zat1 <>n, dom1ul10, comentario hrtvt' sobrt las 
mattnas de estudio, razont's de su anrtrés para los es.cud1osos de los testimonios escritos, 
y, (Uando existe, la mención de los índiu:s generales puhl1cados. 

Además de la� revt!':.tas se enumeran y comentan las principales colecciones dt fuen
tes narrativas y documencalts. 

La cuarta parre del libro emi dedicada a la metodología que se debe seguir en la des
cri¡xión y edici()n de los testimonios escmos, pero también plantea cómo se deben usar 
dichos productos tn el marco de la invt'st 1gdnón desarrollada. St' refiere a la lt-ctura, data
ción y localización Je los es<..ntos, pero teniendo en cuenta que éstos, más que fuentes his
tóricas primarias, son rextos que dt"ben ser interpretados y tstudiados por sí y en sí mis
mos, como reíleJo de un pnKeso artKulado tn torno al uso y función social del escrito. 

Finalmente, se concluye el libro con unas breves rflexiones sobre la función de las 
fuentt'S escrita\ y sobre el significado de su wnservac ión en la actualidad, teniendo pre
sente que en ellas está depositada nuestra memoria colectiva. 

En conclusión, puede deurse que Medioei·o da Ít'ggere no solamente es una guía para 
los esrudianres y neo-investigadores de los productos escritos de la Italia Medieval, es 
más que eso. Constituye un instrumento didáctico y metodológico para quienes desarro
llamos nuestras investigaciones en esos campos. Primero, porque las reflexiones sobre el 
uso y la función de los distintos cipos de productos escritos resultan válidas, al margen de 
las consideraciones geográficas o cronológicas más específicas. Segundo, porque los datos 
de carácter más inscrumtnral -lugares de conservación, revistas o colecciones documen
tales- forman parte de la agenda científica de los investigadores de la escritura. 

Por lo demás asumimos el reto que lanza Petrucci a cuantos pretendemos dedicar
nos al estudio de la cultura escrica. Dice el autor (p. XIII) que la formación de estos 
investigadores precisa un buen conocimiento dd latín y de la historia medieval, del grie
go y de la historia de la literatura latina medieval, de paleografía latina, codicología, cro
nología y filología textual, incluso sería bueno saber algo de paleografía griega y de his
toria bizantina, además de estar capacitados para leer en inglés, francés y alemán. A la 
vista de estas palabras, a quién no le entra un cierto sentimiento de impotencia. A mi sí, 
incluso la tentación de abandonar, pero prefiero asumir las carencias, aceptar el desafío y 
trabajar para que con el esfuerzo y la edad se vayan colmando. 

ANTONIO CASTILLO GÓMEZ 

Enrico PISPISA, JI regno di Manfredi. Proposte di interpretazione, Messina, Sicania, 1991, 446 
pp. 

El último rey de la dinastía de Suabia en Sicilia merecía sin duda un libro que 
reconsiderara su figura y su reinado. Es lo que ha hecho E. Pispisa, que ha elaborado un 
completo estudio sobre la organización social, la gestión burocrática y la política interna 
y exterior del reino de Sicilia durante este breve pero crucial reinado, dejando para otra 
ocasión el análisis de la vida económica y cultural. 

La introducción nos situa en los acontecimientos de Italia a la muerte del empera-
_dor Federico II en 1250. Su heredero, Conrado, estaba ocupado en los asuntos de 
Alemania, mientras que Enrique, el hijo pequeño, contaba sólo 12 años. Manfredo, hijo 
legitimado del emperador y de Bianca Lancia, hubo de hacerse cargo de la lugartenencia 
en un momento especialmente delicado de revueltas de nobles y ciudades, marcado ade
más por el gravísimo enfrentamiento con la Sanca Sede. Su hermanastro Conrado, que 
acudió a Italia en 1252, le relevó en las tareas de gobierno, pero su temprana muerte en 
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11)·!, devolvió procagon1\mo a Manfredo quien, usurpJrHio los derethos de Conradino,
hqo y heredero de Conrado, se toronó rey de Siulic. -1 en 12�8. Su� intentos de congra
<.Í,Hst con la Sama Se<le frata�aron y finalmente el papa toncedió la investidura del reino
de Sicilia a Carlos de Anjou. Po<.:o después, en febrero de 12()(), Manfredo moría en la
batalla dt Be neven to.

El capítulo primt:-ro esd dedicado a la organ 1zat ión del podt:-r, en la que los nobles y 
los panenres del rey desempt'ñaban un papel pnmordicd, bien al rnntrario de lo que 
había sido norma durante el reinado de Federico II. El poder se descentralizó t-n favor de 
los condados, dominados por parientes del rey, y de las uuJades. Los altos targos del rei
no. a través dt" los wales Federico II había ejen.:ido su poder centralizado, fueron ocupa
dos por esos mismos nobles. En este aspecto el rernado de Manfredo no es el epílogo del 
de Federico II sino el punto <le partida de nuevas realidade� política�, so<.iales y econó
micas que se impondrían en el sur de Italia y t�n S1ul1,1 t:-ntre fines del s. XIII y el XV, 
incluso después de la desaparición de .Manfredo y los suyos. 

En los capítulos segundo y tercero se estudian los dist inros grupos nobiliarios y sus 
patrimonios con el objetivo de demostrar 4ue estas élites fundaron su poder canco en el 
control de los cargos reales como en un extenso dominio territorial que permitió al clan 
familiar de Manfredo, los Lancia, los Maletta, los Capen:· etc. ejercer un control capilar 
sobre todo el territorio del reino. También se analiza el poder de los enemigos de 
Manfredo: Bercoldo de lfohenburg y Pietro Ruffo y la nobleza pontificia. Un minucioso 
trabajo de búsqueda documental permite al autor seguir el rastro de los partidarios de 
Manfredo a través de la documentación emanada por Carlos de Anjou para castigar a los 
que se rebelaron contra él en 1268-1269, muy numerosos en Nápoles, Terra di Lavoro, 
Principado y condado de .Molise, Abruzzo, Apulia, Basilicara, Calabria y Sicilia. 

El capítulo cuarto analiza el papel de las ciudades dentro de este reparto de poder. 
Sus intentos de alcanzar la autonomía comunal habían sido sofocados sin piedad en tiem
pos de Federico II y a su mut'rte muchas ciudades mostraron su descontento con revuel
cas, que la Santa Sede alentó; sin embargo este movimiento no fue lo suficientemente 
fuerce para delinear grandes alianzas capaces de poner el poder urbano en el cenero de la 
política del reino de Sicilia y más bien buscó alianzas con la nobleza. Las revueltas urba
nas fueron dominadas entre 1250 y l 2Y1 y el emperador Conrado IV procuró actuar con 
clemencia. A la muerte de Conrado IV en 1254 y hasta la consolidación de la corona en 
sus manos en 1258, Manfredo tuvo que negociar con las ciudadt's para atraerlas a su ban
do y poco a poco se fue formando un bloque de intereses enrre la nobleza y la clase buro
crática urbana, de manera que las ciudades encontraron su lugar en la nueva estructura 
de poder como centros administrativos regionales al servicio del señor dominante en cada 
zona. Muchas familias ciudadanas, de jueces, de notarios, de comerciantes, se enriquecie
ron y formaron patrimonios territoriales para asegurar su ascensión social; el autor estu
dia los casos más significativos. Por otra parre señala que el periodo de paz entre 1258 y 
1266 permitió el desarrollo del comercio, especialmente en ciudades como Salema, que 
contaba con una feria muy importante, Mesina, Palermo etc. y la exportación de trigo, 
que caracterizó la economía siciliana. 

El capítulo quinto analiza las estructuras administrativas, que fueron descentraliza
das a favor de los condados, a los que se concedieron numerosas prerrogativas. No cam
biaron los altos cargos: gran justiciero, gran almirante, gran camarlengo y gran racional. 
La fiscalidad se centró en la "subventio generalis", cobrada por "taxatores" y "collecro
res", y se completó con otros impuestos directos e indirectos. Destaca el papel hegemó
nico otorgado a los mercaderes forasteros, como los genoveses y los venecianos, a los que 
se otorgaron grandes facilidades a cambio de alianzas políticas. El Mezzogiorno se espe
cializó en la producción alimentaria: trigo y aceite. El trigo se exportaba a través de 
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puerto\ t:,pn 1.d1ndo\, por t·I w-.remd dt · cr.Htt qut h.1hicH1 dt4 pa�ar un 1mputsto dt 
\al1da. 

1�, rtLlllOflt.:\ de M.rntredu ton L1 lglt,1c1 lo<.dl, que hahí.1 perdido patrimonio y 
pre\C1g10 duranrt d re1n,Hio dt h·dtfll<> 11, \on esrnd1,1das en ti capítulo sexto. Según tl 
,wtor. la dl cnud del P • .q1.jdo <.nri rc,pn f() .d reino dt· S1t il1.1 rt·\por1di.1 t-n parte al dest-o de 
ret uperu la pm,H 1<>n ptrd1dd 

L,1 \t·.�unda pute del libro e\Ca dtd11.ada d la polít1u1 extt'nor de Manfrtdo. Analiza 
en ti primer u1p1rulo Lt\ rtL1uone\ con L-1 StHHd Se(.k, t:mamin adas a obtener el reconon
m1t·nto de su lOr<HM por el P,1p,h.io. propo,-,1to t·n el que fralas<'>, ya que los pontífices no 
Lreyeron en la \lflltndad de \U\ otret1m1entos p.Hd sonwcer a un .gran proyecco güelfo 
tod.1 la perúnsula 1tdl1ar1d y en todo <.a\o r10 k .1yucLtron a dar el paso deus1vo para renun
t. 1,u a Id herenl 1,1 poi ít Ild \uab1a, tntn·ntc1da '1 la Santa Sede Jesde los tiempos de 
Ftden<.o 11. 'C1mprn.o Manfredo i;,upo leder en el momnHo opnrtuno. 

En t:l L,1pítulo St'.l!undo, el autor \tñala las novedades dt la política internacional de 
Manfrt:'do, muy mediterránea, con una alianza al oeste con la Corona caralano-aragonesa, 
a través del matrimon10 dt:' su hija Consranza wn el infante Pedro, después rey Pedro el 
Grande ( l 2h2),y al estt" con la intervenuún t-n los asuntos del Impt'rio Bizantino, espe
cialmente desdt su rnatnmon1<> wn L1 hIJa dt--l dt�spota dt Epiro. Se ap(xleró de Durazzo 
y de otras uudades ,1Jh,mesas e irut.�nrú \OStener ,11 1mpeno latino de Constantinopla, para 
u>nsegulf la bent'volenna de la Sama Sede y el reconocimiento de su corona. Según el
autor, Manfredo se msp1ró en la política de expansión mediterninea de sus antecesores
normandos e inició una línea de accuauón que fue '.->eguida dtspués por los angevinos y
por la dinastía caralano-aragonesa.

La polít1u1 1taltana, que examina en el tercer capítulo, respondió con frecuencia a 
maniobras en vista de utilizar pos1uones de influencia o de dominio como mercancía de 
intercambio para un acuerdo con la I�lesia, por e)t'mplo con sus intervenciones en la 
Marca de Ancona o en Toscana, tanto en favor de gibelinos como de güelfos, aunque pre
ferentemente de tsros últimos. No representó, según el autor, tl núcleo esencial de la 
política de Manfredo. La tesis del libro es que, en conjunto, el reinado de Manfredo no es 
el fin de una tra sino el inicio de una nueva orientación del Mezzogiorno y de Sicilia. 

El libro esd provisto de útiles índices de nombres y lugares. 

MARIA TERESA FERRER MALLOL 

Ildefonso ROI)RÍ<iliEZ Y RoDRÍC,li FZ m LAMA, Colecmin Diplomática Medieval de la Rioja. 
Tomo IV. Domt1M1toJ dd HpJo X 1//, Logroño, Gobierno de la Rioja, Consejo Superior 
de Investigaciones Cienríficas, Instituto de Estudios Riojanos, 1989.- 577 pp. 

El conocimiento de la historia de la Rioja se ha enriquecido con la publicación de la 
obra póstuma del malogrado Ildtfonso Rodríguez y Rodríguez de Lama. Se trata del 
volumen IV de la Coleccúín Diplomdtica i\frdit:1·,d de lt1 Rioja, que está dedicado a los 
Documentos del siglo XIII. Los eres primeros volúmenes, ya publicados, tratan de: 1) 
Estudio histórico y lingüístico de los documentos; II) Colección de documentos (1 ª par
te), años 92 5-1168; III) Colección <le documentos ( 2ª parre), años 1168-1225. 

Este cuarto volumen, que cenemos el gusto de reseñar, forma parte de la Colección 
"Biblioteca de Temas Riojanos", del Instituto de Estudios Riojanos y ha visto la luz, pese 
al fallecimiento de su autor, gracias al interés del Dr. Miguel Delgado Idarreta, Director 
del citado Instituto de Estudios Riojanos y del Dr. Eliseo Sáinz Ripa, Director del 
Departamento de Historia. 
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lldd<>nso Rodríguez y Rodríp1ez de Lunct. el autor de la Culrn1o'11 n,¡,/u11Úl1ü1 
1 \1nllt'lal dt' I,, R/()Jd, una monunwnral tesis doltordl, deknd1da en la Universidad 
Complutense de Madnd, fue Archivero (A1p1tular de Calahurr,1 y e\tuvo esrrtlhamente 
v1mulado al quehacer cultu ral del Jmt1tuto de Esrud1os R10JcH10s, colaborando con fre
<.uences craba1os en la revista "Berceo··. Antes de monr hab1a de1.1do yJ preparado este 
volumen JV que comentamos. 

Se publican en él 55<> d0< .. unwncos del siglo XIII, de tema no1ar10. Mudws estú1 en 
lJtÍn, pero también los hay escncos en romance. Par.1 Id ed1u<>n dt: esos dotumentos, el 
autor ha seguido el cnterio siguiente: l. Fecha, redUL ida al cómputo actual y lugar de 
txpedición� 2. Regesca o resumen suunto del d0< .. umenco� _1. Archivo de procedt"nua y, 
en su caso, indteauón de su antertor publtL,l<. l()n; ·!. Transe rqx J<>n dtl documento con 
gran fidelidad al manusnito ongmal. 

La procedencia de estos documentos es muy d1ver.'->a. C1ttuemo\, ,1 tirulo dt.4 tJemplo, 
las siguientes: Parroquia de San Andrés de Calahorra, MorU\terio de San MdLin de la 
Cogolla, Archivo Histórico Nanonal, Catedral de Tudela, D10cesano de Tudela, Archivo 
General <le Navarra, Archivo de la Catedral Vieja <le Vitoria, Archivo Municipal de 
Vi coria, Archivo de la Catedral <le Burgos, Archivo de las rnon 1a.s e iscercienses de Carias, 
Archivo de Sanco Domingo de la Calzada, Archivo Municipal de Alfaro, Archivo del 
Monasterio de Valvanera, Archivo Municipal de Logroño, Archivo Vaticano y Archivo de 
la Real Academia de la Historia de Madrid. 

La obra está avalorada con la inclusión de una rdauón bibJ1ugnit1ca y de c.uatro ut1-
lís1mos índices: onomástico, toponímICo, de cargos y dignidade�, y de palabras romarKes 
o evolucionadas.

En nuestra opinión, este corpus documental tiene gran unporcanua como base de 
elaboración de estudios y es de gran utilidad para ayuellos yue yuíeran profundizar en la 
historia de la Rioja del siglo XIII. 

No nos queda más que felicitar al Instituto de Esrudios Rio1ano�, por haber llevado 
a cabo la publicación de este romo IV, quedando así completa L.1 C()lecárin D1J1/0111dtfrc1 
Mediet·cd de la Riojc1, de Ildefonso Rodríguez y Rodríguez de Lama. 

Ju�EFINA Mun.1É VIVES 

José Carlos RoVIRA, H1mü111istas y podas t:n Id (urft' napolitana de A(fonso el MaJ.!.ntÍnimu, 
Alicante, Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", 1990, 256 pp. 

En el entramado de un mundo, a la vez medieval y renacentista, las n1anifescaciones 
culturales de la corte napolitana del rey Alfrmso V t:l Magrninimo ( l-H2- Ut 58) carecían 
de un estudio de conjunto que ofreciera un panorama de la ciudad que fue centro huma
nístico de primer orden en la Italia de la segunda mitad del siglo XV. Los clásicos, aunque 
discutibles, trabajos de Benederro Croce (contenidos en Storú e lf:'J!..J!pJde napoletane, Bari, 
1919 y La Spi1gna ne/la z,ita italiana dumnte lt1 Rina.1anzcJ, Bari, l <)41 ), los esenciales de 
Ernesto Poncieri (L'eta dell't:quilibrio politico in l tafia, 14 54-149 3, Napoli, 1969) y Alan 
Ryder Cfhe Kingdom of Napl,:s under Alfonso the Magnanimu11s, Oxford, 1976, con traducción 
española, Valencia, 1987 ), fundamentalmente históricos, abordan sólo aspectos parciales 
del desarrollo cultural de este período esplendoroso que, en gran parte, Camilla Minieri 
Riccio logró catalogar en su Como Jto·riw de/Ir, Affttdmúa A�/rmúna istituita ne/la citta di 
Napoli mi 1442 (Napoli, 187 5) y Biogr,1fie de�li Au-admúá Aljuwini Jetti poi pontaniani, da/ 
1442 al 1543 (Napoli, 1880; Bolugna, 1969 en reedición facsímil). Parcialidad e impor
tancia gue comparten el pionero estudio de Everardo Gothein (// Rinascimento nell'Italia 
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r,urulumalt, F,rtnze, 11) l 1 y J 1.>xc; en reed1< H1n LH \1.mtl) y el monumt:'ntal y uttlí�1mo de 
Tammaro De MJnn1<. (/.Jt, h1M1rJ/tú1 nt1¡,olt.h11w jtJ rt d'.,1.rt1er1r1t1, Milano, l <)52), por citar 
sólo los mi\ reprtst'ntarivo5 dtntro dt una ahundanre b1hliografl'd de utsm más e\pecíficos 
que el libro de José Culo'i Rov1rd relogt, n•qJrnt:' y valor�1 

El planream1ento del utado e\Cud10'-.o quiere llegar ti una urdizacÍ()n prudente dt' la 
d1al�ctittt h1srónu ttndence a\ ,,JumhrM l.1 n·,d 1cbd <. ulrural dt la corre del Magnánimo, 
no como un e�pdl lO de conrr,1d1tt1<>n tntrt Medioevo y Renaumitnto, sino de "sucesión, 
dt rransformac1<·,n dt" rnsrumhn·, y h.ih1ro\ de cultura" (p l 5), en gran parte tJtmplifi
cadas en la-.. dos líntas filok)gtub y lntr.tr1d.� que llen,1n el período: la de los poetas y la 
de lo� humanista.\; und ant1gud d1v1s1c'm planteada rrad1c1onalmenre de m.mera disyunti
va por la hisronografía llfer,ma hisp�üw a de Jo�é Amador dt los Río� (/fo tona rrltica dt' 
la l1terdt11r,1 t1p,u1oli..1, M,1dnd, 18(d-l 8(1C::,� reed1uc,n fac�ímil, Madrid, } tJf r)) y Marcelino 
Menéndtz y Ptlayo (Antolopl1 dt. {'ot"ti:11 lírtco.1 (a1ttl!,tn(JJ, Madrid, l '-J.15 ). 

Precedido de un capítulo, primero t inmxluctorio (pp. 1 H-28), en el que se descri
be el marco s<x-i,d y cultural con calas concisas qut ponen de relieve los espacios princi
pales de la vida ciudadana y cortesana, como el dt la Bihlioteca real o el de la Academia, 
José Carlos Rov1rd, determinado por los mismos y e�ptlíficos fenómeno� culturales de la 
cortt de Alfomo V, oritnta ·"u ohr,1. tanto a la valorat u,n del saber novedoso y renacen
tista de los humanista� amparados por el mt<enazgo del Magnánimo, como a la conside
ración del ··re\ur_gim1enro dt lo� trovadores" (manifiesro el recuerdo y aun tributo al 
lihro dt' Roger Boase T'he Trouhadour Rt1·1iial, London, l 978� traducción española, 
Madrid, 198 l ), auspic iddos también por ti par roci nio real. Pero dedica un capítulo, el 
segundo (pp. -� 1-5·1), al estudio de los primtros, mtnos numerosos, y pnícticamenre los 
restantes (pp. )5-1 '5·1) a los pot"taS, cuanricarivamtntt superiores, y a la pot:sía cancione
ril contenida en los cannoneros de área napolitana. 

En tl panorama dt la cultura creada por los humanistas en la Nápoles aragonesa, el 
estudio del profesor Rovira destaca, como es lógico, la figura de Antonio Becrndtlli el 
Panormira, poeta real y bió�rafo del propio monan:a en De ditti.1 t:! fmús A/¡;honsi rt:gis 
(1455), obra gue ya rnnoci6 una traducción catalana en el siglo XV, debida a Jordi de 
Centelles (editada también en FNO, en Barcdona, por Eulalia Durán, con importante 
apéndice de documentación inédita debida a Joan Ruiz Calonja). Pero Junto al 
Panormita, se subraya la presencia tn la corre y en la Academia real de Giannozzo 
ManetCl postulando por la idea. tdn propia de la cultura humanística, proclamada en el 
título y contenida en su ohra /)f J1)!,nitc1fr t'f t:xallentia homims, que dedicará al propio rey 
Alfonso (14 52). Destacando, asimismo. la estancia t-n Néipoles del propio Lorenzo Valla, 
secretario del rey durante once años, período en el gue el humanista escribirá las obras 
(De libero arbitrio, Dialectirae di.,¡,utationes) que le elevaron a figura principal del pensa
miento y de la crítica filológica renacentisra. Sin olvidar la labor de los poetas como 
Giovanni Gioviano Pontano, que dará posteriormente nombre a la academia creada por 
el rey. Más Francesco Filelfo o Eneas Silvio Piccolomini, qut:' ensanchan los temas poéti
cos del Treunto y abren la poesía lar ina a la recepción del eros clásico, <le la micología, de 
la loa a la vida familiar y del elogio de la amistad, de la dignidad del hombre y de la 
excelencia del príncipe, que posibilita e impulsa en la corre la pnínica de las letras. El 
autor, analizando estas y otras figuras dd Humanismo cortesano (Barrolomeo Fazio, 
Porcelio Pandone, Pier Candido y Angelo Decembrio, Flavio Biondo, Giorgio de 
Trebisonda, Teodoro Gaza o el Cardenal Bessarione, entre otros), cree poder defender la 
perspectiva de una "conformación de la actividad de los humanistas, más vinculada a las 
exigencias del mecenas que en ninguna otra parre de Italia'' (p. 54). Acertada i<lea, ya 
sustentada por Eugenio Garin (// Rinasámmto italiano, Bologna, l 980; traducción espa
ñola, Barcelona, 1986), pero que José Carlos Rovira ilustra y refunza. 
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Fn el ttrreno de la rot'sia en lengu,1 vul�,1r, t·l profr�sor Rov1ra realiza una revisión 
de los carn10neros del úe,1 naroliran,1 (Esrúñ1ga y Roma, pnnupalmente) (pp. 55-56), 
h.H 1t·ndo hir11..1p1é en t:lla. tanto en la pt�rv1venua y emergt·rKia de la roética trovadores
lí:l, como de la infiltración dt"" las nuevas tt·n<knuas de la pot·s1a 1taltana como puedan ser
el alegonsmo dantesco, la torrn:nre st dnov1sta o t-1 1nc1p1eme y siempre problemático 
ptcr.1rqu )",(11() dei siglo XV en el desarrollo l ,me ion en l ( pp. �N- l o-n

C,1pítulos especüles dedica el ,wcor al dn�ílbi\ dt: los tt·mas amorosos cortesanos (pp. 
() 7 -88) y al recuento dt: los ponai.; < pp. 121-l52 ). Tem�itícamentt·. los poemas dedicados
a Lucreua de Ala,i.mo ( l ·110-l f-:'O), rnogidos iue_co a manera dt cancionero tn el 
Apéndtet l 1

' del libro, sus<. i tan una nwret ida reflex 1ón del .1uror. denrro de la trayectoria 
iniciada por Benedetro Croce C\tor1t t' Ítg�mdt: n.:,po!t'ftmt· cit. y Anuldoti di 1·,1ria letterat11ra, 
Rari, l ()) -,), qut estJhlece una síntt·s1s potrica dt un a( c,ntecimiento amoroso, real y cor
tesano, t·xpresado t·n el plurilingüi�mo (larín, ital1ano, l.Hctbin y castellano) representati
vo dt la corrt alfonsina. En el recutnro de los poeta\ (pp. l 27 - l '-5 '-)), para cuyo estudio el 
autor se orienta fundamenralmenre  por el estudio de Nicasio Salvador <La poesía cancirme
ri/. F./ C:máont'ro dt' E1tú,iiga, Madrid, l lJ77), no prettnde un tsrud10 exhaustivo. Pero en 
las referencias, el profe�or Rovira no olvida a los potras (atalanes, aunque realice natural 
hincapié t·n los que destacaron durante el reinado de-l Magnánimo (Carvajal, Juan de 
Due:-ñas, Suero de Ribera, Pedro de Santa Ft. Mossén Pt'rt Torroellas, Juan de Andújar ... ), 
Junto a los que se prtsenran con not iuas novedoc;as: Juan dt' Tapia ( del q Ut' reconstruye la 
biografía), Diego dtl Casrtllo <con la nor1c1a de nuevo� poemas), Fernando dt Guevara (y 
el alumbramitnro de su existencia). Mas t'l propio rey, .-tutor de varias composiciones, 
t·vidtnremenrt atribuida-.;, ,irúmador de debates y árbirro de la vida <.ortesana. 

El libro de José Carlos Rovira se completa con tres apindICes: el primero de ellos 
recoge la poesía de am()r de Lucrezia <l' Alagno y Alfonso el Magnanimo (pp. 161-208); 
el segundo, la pot-sía eróc ica humanística con textos del Panormica y Ponrano (pp. 209-
222)� el tercero, los documentos corrt>spondienres a la biografía de Juan de Tapia (pp.
221-2_)()). Remata la obra una bibliografía escogida, nocas y un í'ndice <le nombres cita
dos (pp. 2.7> l-2'56). Todo coadyuva al logro de un esmerado y d()(:umenrado panorama de
dos grupos filológico-poéticos: el de los poetas y tl de los humanistas, que dan título al
libro, coexistentes pero sin visibles entrecruzamientos e influjos, ejemplificadores de dos
diferentes actitudes culturales sucesivas que en el esplendoroso mundo napolitano de
Alfrrnso V el Magnánimo transcurrieron paralelas. Ambas, tradicional y esencialmente,
definieron la cultura de la corte de un rey que, como recuerda el profesor Rovira, "no es
un renacenrisra puro como Cosimo o Lorenzo de Medici. Pero se asemeja más a ellos que
a su coerfoeo Don Juan II de Castilla" (p. 159). Tal vez esta misma posición y disposi
ción del monarca en la d1mimica cultural de la mirad del siglo XV ayude a explicar la
dohle cara de la cultura que cristalizó en su cortt: dnerminada por su propia duplicidad;
sustentada y favorecida por su poder.

M
ª 

DEI. PILAR MANERO SoROLLA 

Carlos SÁEZ - Antonio LAHALLFRO - María Jesús ToRRENS, El Fuero de Alcalá de 
llenares, Universidad de Alcalá de llenares� l 992. 140 pp. "Fuentes Medievales Al
calaínas", .) . 

La incansable actividad investigadora de Carlos S.iez, Antonio Caballero y María 
Jesús Torrens han hecho posible que llegue a nuestras manos el volumen tercero de la 
colección "Fuentes Medievales Alcalaínas", cuando aún no había transcurrido un año de 
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Li puhi1L1.H 1<,n del '>t'gundu �e crat.l, u1 e-..Ll 0t,l1.i1<,r1. de un t'\tud10 y puhl1tac1c>n del 
Fuero Exren\o de Ak..1tí de l knJrt·\ que, pnc d -..cr un() de lo-.. m,í-.. 1mporcanrt·-.. thtlmo
ruw, h1-..t<>flLD\ y lrn�Ü1\t1U)\ dt·l med1t·vo. todav1,i pt·rn1.1neLÍ.t rnt:d,co 

ALd.i fut en la Edad Meth,i c�dwz.1 dt� un extt:fl\o ser1orío dt lo\ ,uzoh1spo� de 
Toledo y, por Lons1gu1enre, el r,tudl() del Fuero romance otorgado a la uudad por el 
c1rzoh1sro D. Rodrigo J1mt:nt1 de IC-tdJ, en l.!...!.�. tontnbuye d.l tonoumitnto dt la h1s
conJ. med1evJl alcalL1lna. 

lL1stJ. el pre\ente, \e Lonou<:1 el Fuero exren-..u de AltaLi grauas a la edt<.H>n del eru
dito (,'-do S;,indwz, ucil1undo pari.i ello una u,p1d t,irdíJ dd \1glo XVIIJ del Ltnao manus
LflCO med1ev.1l que \e LOI10Lt', s1 bien se tr.ttáb,t de una u>p1a muy defectuosa. El único 
mJnU\LrHo med1e,·Jl que st t<Jíl\t·rv,i tut LL1do por dtsdpdrtl ido haua el año l 870, pero, 
,dort LH1ddamenrt, se rrtncont rú en febrero de l tJH l, Lon mor 1vo dr una tatalogau<>n del 
Ard1ivo Muniupal de Akalá dt l lt·nare�. 

El Fuero Je AkaLi �e inserta en la crad1uún del Dtredw lotal <.astellano dt la Edad 
Media. Su estudio rebasa lo meramente local, ya que interesa para el conocimiento del 
desarrollo de una villa de stfiorío edes1tist1lo, para la historia del Derecho municipal cas
tellano, con su� coinu<lencia� y pet ul 1and.ub, rt'.-ipel to de otros Fueros. Además, tiene 
un gran interés I ingLiÍ\tllo 

Cada uno de lo� Jutores dt· esc'-1 ohr,:i aborda el estudio de un aspecto distinto del 
Fuero extt'mo de AILaLi, que ')e enluenrra en el ArLhivo Municipal de Alcalá de llenares, 
ba10 la signatura de LegaJo H.2 5. 

Carlos Sáez lleva a cabo el escudio codicológ1rn, consistente en una descripción por
menorizada del códice del Fuero. 

Cree el autor que poco m,is se podni averiguar sobrt' el mismo. Solamente se podr,in 
introducir novedades después que se haya realizado un estudio en conjunto de los manus
critos de los fueros cascellanos, pues mulhos de ellos presentan similitudes muy concre
tas. Carlos S,íez concluye que el Fuero latino de 11 _1'5 y el Fuero extenso coexistieron en 
la Edad Media, probablemente t'n encuadt"rnaciones independientes o sin encuadernar. 
En los siglos XVII o XVIII, en codo caso anees de 1805, ambos serían reencuadernados en 
un mismo libro, fenómeno bastante habitual en esta época. Después de l 805, el Fuero 
latino de l U5 sería desprendido del manuscrito y hoy atín permanece perdido. Sin 
embargo, Carlos Sáez, a juzgar por una carta de 12 de abril de 1854, Je Pedro Salazar, 
Secretario de la Acadt"mia de la Historia al Alcalde de Akalá de Henares, que publica en 
Apéndice, tiene motivos para suponer qut' rodavú1 t'Xista alguna copia en la Academia de 
la Historia y que algún día pueda consu!�arse. 

El estudio paleognífirn del Fuero de Alc1b }u rnrrido a cargo Je Antonio Caballero, 
quien divide su trabajo en dos apartados: en el primero, da una visión global de la histo
ria de Akahí de 1-Ienares en la época de formación y fiJación por escrito del Fuero exten
so y hace una breve descripción de lo que representa dentro del conjunto del Derecho 
local rnsrellano. El segundo aparcado lo dedica al an,ílisis paleognifirn dt'l manuscrito, 
cuyo modelo escricurario es tl gótico. Antonio Caballero lleva a cabo un exhaustivo aruí
lisis morfológico de las letras -canco minúsculas como mayúsculas-, de las letras minia
das, abreviaturas, nexos, etc., etc., finalizando con la datación del manuscrito, que sitúa 
como más probable entre l 2j2 y 1242. 

La última parre de la obra la constituye la transcripción paleognífica -modélica 
transcripción- a cargo de María Jesús Torrens, con indicación de los criterios seguidos 
para la misma. 

La primeu y segunda parte de la obra van, ade1rnis, precedidas de una selección 
bibliognífica. 

Nuestra enhorabuena y felicitación a los autores por este nuevo libro y también por 
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l.1 Coltll 1<>n a Jaque pertenec..e que, como 1nd1c1 ( .t1rlos S,icz en d prc)lo>,_;o, ampl1,mi, t'n
el furnro, taílto -.;u .imhtto e ronol<\�tco corno geo,l!r�ifi<.o.

J O�ITI :\:\ �f t .·n,E 

tFmtl10 S/\F/. - CMlo-.; S,-\F/., /:/ /�1ndu cij>tofol dtl :\ r,l!/t 1, de Id A(.1Joni,1 dt' !t.11 C1moa.1 dt: 
.\dn Pdml)//r,r,o, Universidad de Akahi dt Henares. l 1..-JtJ1. 2') � pp. 

Tenemos la inmensa satisfacción de reseñar una obra póstuma de nuestro querido 
m,itstro el Prof. Emilio S,íez y dt· reseñ.ula precisarnt:·nte en el "Anuano de Estudios 
Medievales". la revista que él fundú. La obra se titula f/ ./;m.lo n¡,aiiol del Anhfru dr ¿, 
A.ú1Jmú,1 dt: la.1 CimátlJ dt: �\t-1n Pett:nh11r.�o, que el Dr. Sjez Inll ,,-> t-n los últ irnos arios de su
vida y que ha sido terminada y }u visto la luz gr,lL 1.i" .1 --.u hlJ(), C.trlo.., Sút·z, Profesor de
Paleografía y Diplomütica de la Universidad de AlcaL.i de lh·nares, muy apreciado ami
go y compañero nuestro.

La insaciable vocación investiga<lora del Prof. Emilio S,iez le llevó a descubrir (no 
sabtmos cómo, aunque creemos que él lo explicó en alguna ocasión) la existencia de este 
lejano pero importante fondo español. 

Según nos explica Carlos Sáez en la Introducción del libro (y nosotros lo recordamos 
perfectamente), Don Emilio, trabaj<> en San Perersburgo en los veranos de los años 1982 
y } lJ8.). En estos períodos de tiempo confeccionó la mayoría dt' los regestos documenta
les que se publican en la obra y todas las transcripciones, lo cual constiruy6 la primera 
etapa y la base de la investigación. 

Carlos S,ítz ha efectuado las labores siguientes hasta qut- eJ libro ha podido ser 
publicado. En su labor St' ha puesto dt" manifiesto la aplicación de las nuevas técnicas a la 
investigación. Carlos S,iez, 4ue se Jia especializado en el mundo de los ordenadorts, ha 
llevado a cabo la informatización de todo el material Lxisico que le legó su padre con la 
ayuda de un procesador de textos y de una hase de datos. Esta última le ha permitido 
presentar los documentos por orden cronológico. Carlos S,iez nos ofrece, asimismo, daros 
complementarios sobre los documentos y los anal iza (redacción de aparatos críticos, loca-
1 izac ión de personajes, etc.). También se debe a él el estudio introductorio y los utilísi
mos índices onomástico y toponímico, siendo adem,is -como buen conocedor de la infor
mática- el responsable de la composición del texto. 

Como el mismo Prof. Carlos S,itz explica en la Introducción, el fondo español del 
Archivo de San Petersburgo se constituyó en las dos últimas décadas del siglo XIX y en 
los primeros años del xx por el académico zarista Nicolai Petrovich Lijachiev ( 18()2-
19.15). Lijachiev era un coleccionista que adquiri6 documentación en diversas ciudades 
europeas consiguiendo reunir el extenso fondo documental de San Petersburgo. 

A título de ejemplo, Carlos Séíez menuona algunas de las piezas consideradas por él 
rnmo más destacadas de la colección española: tres diplomas asrurleoneses de principios 
del siglo IX, procedentes del archivo de San Salvador de Oña, los más antiguos del citado 
archivo; cuatro documentos catalanes de época condal (siglos X-Xl). El fondo comprende 
también un grupo de piezas procedentes del Archivo Municipal de Salamanca, la mayo
ría documentos reales de Fernando IV y Alfimso XL así como diplomas de gran número 
de reyes medievales y de todos los modernos, sin faltar cartas autógrafas de personalida
des importantes y de reinas. En definitiva, la colección Lijachiev puede servir de base a 
gran número de estudios históricos. 

Después de la Introducción, en el Capítulo 2 del libro, se publican algunas intere
santes noticias sacadas del diario redactado por el Prof. Emilio Sáez durante sus estancias 
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en Rusia. Son una� ptnlel.cida\ que no'> IÍU\trM1 \ohrt' l.1 vida y lJ inn·\ttgauón en la 
URSS dt lu\ J.ñm l'->82- l 1JH "· 

El Cip1'tulo _) lOm1sct en la Je�uqx l<>fl dd f<,ndo t:\paúol de San Pt·Ct�P.;hurgo, const1-
tU1do por .�2 LaJa\, nurntracLL, de,de tl �\)( l al ., �l. Se ctrn la\ kdM\ extrema� de lo\ docu
mentos que conc1ene c<.tda un .. 1 Je elL.t\ y el número de p1t·u.'-i de tJ(.Li urndad archivístH.a. 

En ti Carírulo -} \e expl it.a la tormJl 1<·,n del fondo y \t' d.rn noc 1t.1,l\ \obre lo\ vt�n
dtdort-s. 

El Capítulo ) e�c.i dedicado d rn<lilJf, \Jtrnprt que tu '>tdo po,1hle, los ard11vo\ de 
pnxe<lennJ de lo� J0< .. umerHm del fondo Lqc1l hin. 

Tras una relauún bibl10�r.if1l,i y un...1 indtlau<·>n de lo-., l n reno\ seguido\ en l,t\ 
rran\cnpuonts, sigue La ed1uún prop1amentt d1d1d de lo� .-¡(> 1 documentos, partt' de 
ellos rrans<.ritos en su rucal1dad y parre en rtµe\to. 

Acaba la obra con el urilís1mo ín<lice top<H1<>m,Í'.\ttu> a que hemos aludido ancenor
mence. 

Ins1stimos en subrayar la importancia e 1nrerés de la edICión de ese fondo español 
del Archivo de la AcaJemia dt la� C1tnLias dt- San Ptttrsburgo para posibles trabajos dt 
investigación y feliL iramos cordial menrt al Prof. Carios S,íez por haberlo sacado a la luz. 

Para los posibles 1nrere,a.dos en ese fondo, la �lirt<..c1ún del Instituto dt la Academia 
de C1tnc1as de San Pecersburµo e� Li \lJ-{Uierne: 

lnscirut Isrorn Rossiyskoy Akaden111 Nauk (S. Pb. Ocdtleniye) 
U l. Petrozavodskaya 7 
19711 O San Petersburgo (Russ1a) 

Jrn,EFINA Mtm.iE 

Juan TORRES FONTES, Rtpartimimtu dt' OrihNda, Academia Alfonso X el Sabio. Murcia -
Patronato "Angel García Rogel". Orihuela, Muma, 1988, CXLI + 21.� pp. 

Aunque con retraso, no queremos que pase sin comentario esta espléndida edición 
del Repartimiento de Orihuela, hecha por la persona que mejor conoce este tipo de fuen
te documental en el antiguo reino de Murcia, ranro en la parte que quedó para Castilla, 
como la que fue anexionada al reino de Valencia. De la primera zona ha publicado los 
repartimientos de Murcia y dt Lofla, miencras que el de Orihuda pertenece a la segun
da zona, donde es el único que se ha conservado. 

La edición comprende un amplio estudio precedido por una introducción geográfi
ca, debida a Francisco Calvo García Torne!, la propia edición del repartimiento y unos 
índices de nombres y topónimos. 

El estudio consta de un capítulo inrroductono, en el que se comenta la bibliografía, 
se describe el códice del Reparrímienco, que se conserva en la Biblioteca de Catalunya, y 
se exponen los criterios seguidos en la edición. El autor destaca la dificultad 4ue supone 
para la correcta interpretación dd texto el hecho de que el códice conservado sea una 
copia del s. XIV de seis particiones hechas en tiempos distintos y por escribanos distintos, 
las primeras en castellano y las últimas en catalán, por lo que el copista incurrió en erro
res y omisiones. 

A continuación el autor estudia el término de Orihuela e identifica las zonas que 
fueron objeto de sucesivos repartimientos entre los repobladores: primero las cierras más 
cercanas a la villa y las tierras regadas a ambos lados del río y, ya más adelante, las parti
das o cuadrillas de secano, de suelo pobre o lindantes con las zonas pantanosas. Las pri
meras habían sido pobladas y cultivadas en época islámica, mientras que no lo habían 
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sido parte de las repartidas en el s. XIV. El Repartimienro da indicauones también sobre 
los cultivos: trigo, viña, olivares, huerta, así como sobre caminos, presas, nonas,canales 
de regadfo etc debidamente comentadas por el editor. En el mismo capítulo st- estudian 
también cuantas noticias proporciona el Repartimienro sobre el recinto urbano de 
Orihuela y sus moradores. 

El capítulo "La incorporación de Orihuela a la Corona de Castilla" reproduce un 
artículo publicado previamente por el autor, en el que se anal iza el marco histórico en 
que se produjo la repoblación y por canto el repartimiento. Las noticias sobre la época del 
protectorado castellano desde 1245 son escasas, aunque parece 4ue la villa fue obligada a 
aceptar el tratado de Akaraz y la ocupación castellana de su castillo, rn donde la guarni
ción pudo resistir la rebelión mudéjar de l 2ú4 hasta que fue auxiliada por las tropas 
cacalano-aragonesas del infante Pedro y de su padrt Jaime I, que reconquistó el reino y lo 
devolvió pacificado a su yerno Alfonso X de Castilla en 1265. Fue Jaime I, precisamen
te, quien comenzó el repartimiento de Orihuela. 

Los capítulos que siguen están destinados a analizar cada una de las seis particiones 
de casas, solares y tierras a favor de los repobladores cristianos que se sucedieron entre 
1265 y 1314 en Orihuela. El autor estudia las zonas repartidas, las cantidades de cierra 
atribuidas, todas las noticias que se tienen sobre los repobladores etc. Resulta particular
mente difícil la identificación de topónimos, muchos de ellos todavía árabes, que después 
han desaparecido. 

En el texto del Repartimiento se han introducido divisiones para identificar más 
fácilmente cada una de las particiones y se ha señalado el inicio de cada rnlumna del 
códice, que es a donde remiren los índices. La transcripción es muy cuidada; sólo en la 
última partición, que es en catalán, puede detectarse algún que otro error de interpreta
ción. No se ha introducido la regularización u/v ni la acentuación, ni los apóstrofes y 
puntos volados separando las fusiones de palabras, que a nuestro parecer ayudan a la 
comprensión de un texto. Pero ya se sabe que los hisroriadores nunca nos ponemos de 
acuerdo en estas cuestiones. 

Los índices son muy completos y facilitan el uso de la edición, un texto fundamen
tal para el estudio de la zona meridional valenciana y en general para e I proceso repobla
dor que siguió a cada conquista cristiana. 

MARIA TERESA FERRER MALLOL 

Joaquín VALLVÉ BERMEJO, Nuevas ideas sobre la conquista árabe de España. Toponimia y ono
mástica, Real Academia de la Historia. Discurso leido en el acto de su recepción 
pública por ... y contestación por el Excmo. Sr. D. Emilio García Gómez, Madrid, 
1989, 206 pp. 

El Prof. Vallvé propone una nueva y sugestiva versión del lugar por donde empezó 
la conquista árabe de España en el año 711, que no sería Gibraltar ni Tarifa sino 
Carcagena, donde las tropas árabes, sin contar, con los beréberes todavía, habrían desem
barcado procedentes de la costa de Túnez. En Carcagena habría tenido lugar la batalla de 
Qartayanna, citada por las fuentes árabes, que les habría permitido ocupar la ciudad y 
establecer en ella una sólida cabeza de puente. La batalla crucial donde el rey don 
Rodrigo resultó derrocado y muerto habría tenido lugar no a orillas del Guadalere sino 
en el campo de Sangonera, entre Carragena y Murcia, cal como indican algunas fuentes 
cristianas, en concreto la Primera Crónica General. El pacto del conde de la Cartaginense, 
Teodomiro, con los invasores en el 713, cuya autenticidad es indiscutible, sería una con-
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se<.. uen'- 1a de e,a derrota. El desembarco en Cutagena, según el autor, enca,aría _pt-rfena
mentt en la lóg1rn de la expamu',n marítima musulmana en ti s. VII, 4ue se había mani
ft:stado tn una exped1uón a Chipre y en la batalla de los Mástiles, en la que derrotaron la 
flota dtl emperador b,zanrino Constdntt II Htradio ((l55), y en expediciones contra 
S1ul1a, RtKia� y Creta (()7 2-()' 1). Por ucra parce, <..ret lJUt' resulta difícil act'ptar la con
quista de H1spania desde Ceuta o Tánger, mando se sabe 4ue los árabes, a causa de la 
tenaz rt"st sttnua beréber, en<.. ont raron !! randts d 1 ficul tades en la conquista <le Argelia y 
Marruecos de,sde sus bases de Cartago-Túnez, <><.upadas en el 698. La conquista habría 
sido llevada a cabo por Ahd al-Az1z, hqo de Musa 1hn Nusayr, mit:'ntras qut:' las figuras 
de Tanf y de Tanq no tendrían fundamenro h1srónco y se deberían a Íntt'rpretaciones 
topornm1<..as <le las fuentes árabes posrenores. En apoyo de su tesis, el autor desmenuza 
tcxias las noc1uas sohrt los pnnc1pales personaJes dt la invasíón: Tarif, Tariq, Abd al
Az12, el conde don Jul1fo y Teodom1ro y analiza C<xla la toponimia citada en las fuentes 
que se refieren a la rnn4u1sca ,irabe de España en tcxias sus posibles ubicaciones, las tra
d1Cionales y las que él sugiere, en un alarde de erudición dificilmenre igualable. 
Completan el crabaJo el elenco de la bibliografía utilizada y dos útiles índices de nom
bres de persona y de, lugar. Interesante es también el discurso de respuesta del Prof. 
Emilio García Gómtz y la semblanza y la bibliografía de José María de Lacarra, cuyo 
puesto en la Academia ocupa tl Prof. Vallvt. 

MARÍA TERESA FERRER MALLOL 

VV.AA. (Grupo de estudio "Urbanismo musulmán"), Barios árabt:S en d País Valenciano,
Valencia, Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 1989,
157 pp. 

Tal mm ho indica el Prof. Mikel de Epalza a la lntroducció, el grup d'estudi 
"Urbanisme musulma", que inclou gene de di verses especialitats, empren en aquesta 
obra l'escudi d'una inscicució urbana fonamenral a la vida musulmana. La primera part 
compren esrudis generals, mencre que la segona pare es dedica a escudis monografics 
sobre banys concrers, dels quals s'han conservar restes arqueologiques o documenrals i 
que han estar stleccionacs perque se'n podia presentar una notícia més completa. M. de 
E pal za, a Estmct11ra y fimáont:J d� ÍuJ ha,10s islámiws, ens presenta una visió general mole 
inceressanr dtls banys: la sícuació dels banys a la ciutat musulmana, en una zona cencri
ca i que tingués un bon accés a l'aigua; l'escructura del bany o "hammam" (entrada, sala 
d 'estar, accés a sales calentes amb evacuadors, sala tebia, sala calenca i dependencia de 
calefacció); un resum de l'accivitat dels banyisces i la finalitac del bany a la sociecat 
musulmana, religiosa i higienica. Enrique A. Llobregat estudia, a Las termas romanas como 
preadenfr del "hammam islámico, com eren les termes romanes i quines restes n'han quedar 
al País Valencia. Rafael Azuar Ruiz fa un rreball semblant a El hammam musulmán en AI
Andalm, mentre que Pedro Lavado Paradinas fa un repas de la tipologia i de les res ces 
conservades dels banys arabs i jueus, acompanyac de nombrases fotografies i planols a Los 
baños árabes y judíos en la España medieval; una breu nota de Mikel de Epalza, Mobiliario de

los baños árabes, clou aquesta primera pare d'estudis generals, mencre que la pare 
monografica inclou els creballs de Marius Bevia, Alacant: banys, aigua i ciutat musulmana, 
Josep lvars Pérez, Els banys arabs d'Alzira, Josep lvars Pérez i Josep A. Gisbert Santonja, 
Els banys arabs a la áutat de Denia, Marius Bevia, Els banys d'Elx. Primera aportació, Caries 
Boigues, Los baños árabes en la ciudad de Valencia i Maria González Baldoví, Els banys arabs 
de Xativa i els se11s ravals. Toes aquests estudis inclouen una pare grafica imporcanc, foco-
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wafies, d1bu1xos, plánols, etl. La inclus1ó de planoh de les vde� dfnb la lot alir uuú de 
mt'squices, banys, camins, conducuons d'aigua etc a l'l:Jat Miqana dúrM un abast mé\ 
general a aquests rn:balls. Es un llibre bt:-n inreressant i espertm que en st-gue1xin d'alrres 
amb tls resultacs aconseguits pd grup <festudis sobre urbanisme musulma. 

MAHIA TEH.E�A FERREk MALLOI. 

VV. AA. Bartolomé BENNASSAR, Josep FONTANA, Miguel Angtl LADERO Qt 'E�ADA,
Angus MACKAY, Felipe Ru1z MARTÍN EJtado. Haámda ) So(it:dad m /,1 Jfotoria dt:
Espa,ia, Valladolid, Universidad de Valldolid. Instituto de Historia, 1989, 1-17 pp.

Reune las conferencias pronunciadas en un rnrso desarrollado en Valladolid en
1988. Interesan, por estar centradas en la Edad Media, las rnnferencias de M. A. Ladtro 
y A. MacKay. La primera, titulada Estado y Hacienda m Ca.1tilla d11ranfr la Baja Edad 
Media, es una reflexión sobre la evolución del estado en la Baja Edad Media en Castilla. 
Los lazos entre poder político-jurisdiccional y dominio socio-económico que caracreriza
ban el señorío feudal y la fragmentación del poder polítirn, adaptado a los espacios y 
agentes que ejercían el poder socio-económico y la aceptación de los principios de desi
gualdad social fueron herencias de la sociedad y del estado feudal que tardaron en desa
parecer cuando se produjo el "paulatino renacimiento de la noción y realidad de Estado 
como forma más compleja y perfecta de organización del poder político". Bajo la influen
cia de los textos del derecho romano tardío y de la Política aristotélica renacen conceptos 
como res publica y soberanía y se afirma la consideración de inalienables de determina
das regalías, acuñación de moneda, propiedad sobre minas y salinas, dominio sobre espa
cios de uso público, ordenación de tráficos y transacciones, paz y guerra. Al estado 
moderno se llegó por caminos distintos o de manera sucesiva por medio de una etapa 
estamental o pactisca, basada en el reparto de func.-iones y poderes entre rey y reino, o 
bien de una etapa absolutista, con la concentración de poderes en la Corona. En ambos 
casos se buscó renovar las relaciones entre la monarquía, los diversos sectores de la socie
dad política que ejercían poder y el conjunto del reino y también modernizar los medios 
de acción política y administrativa y los recursos financieros y militares. Tal como dice el 
autor, en ocasiones se logró un equilibrio pactista entre monarquía y sociedad política a 
través de las asambleas legislativas; es el caso de Inglaterra y de la Corona de Aragón, 
mientras que en otros paises se llegó a soluciones absolutistas como en Francia o en 
Castilla. Según el autor, una de las claves para comprender la génesis del estado moder
no de tipo absolutista en Castilla es el conocimiento de cómo evolucionó el sistema fiscal 
desde fines del s. XIII, que dio a la Corona una gran libertad de imposición y de gestión 
de los recursos financieros generados por el sistema tributario, sin que las Corees alcanza
ran una capacidad estable de control, al contrario de lo gue había sucedido en la Corona 
de Aragón. En ambos casos, sin embargo, hay una renovación del sistema fiscal aprove
chando el desarrollo mercantil y urbano. El Prof. Ladero establece la cronología de esa 
ransformación en Castilla, que se inició durante el reinado de Alfonso X con la creación 
de los servicios otorgados por las Cortes, del impuesto sobre los ganados transhumances, 
y de los diezmos aduaneros y la sistematización de los almojarifazgos etc. Alfonso XI dió 
un nuevo impulso al sistema fiscal de la monarquía y generalizó el cobro de la alcabala 
sobre las transacciones mercantiles. Durante el reinado de los primeros Trastámara se 
perfeccionó la gestión fiscal, cuyas ventajas se perdieron por la expansión de los señoríos 
nobiliarios y las cesiones fiscales de Enrique IV. Los Reyes Católicos sanearon y renova
ron el sistema fiscal, utilizaron con mayor intensidad los recursos extraordinarios, incor-
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porttron los matsrrazgo� de las órdene, mil1td.rt:s ,1 la Corona, emititron "juros" etc. El 
autor resume también la t1polo!,d(1 dt· los ingresos y señala la importancia <.reciente de los 
impuestos indiret tos en la Hacitnda real a.sí wmo de los txtraordinarios; destaca igual
mente la obttnuón dt ingresos basJ.dos tn la fisu1l idad edtsiást ica y comenta los siste
mas de gestión fistal. Conduyt su expos1uón wn una referencia a la relación de la 
Corona wn los diwrsos sectorts dt.· la "souedad polínca", en primtr lugar la alca noble
za, que intentó med1at1zar el po<ler regio y obtener pon.iones de la renca conu:ncrada por 
la mon,uquía en forma de uerras, rentas, men.t'de\ o poder Jurisdiccional; la relación con 
el dero se caracrtnzó por tl apoyo de la Jtraryuia ecltsiáscica a la política hacendística de 
la Corona a camhio de protección y defensa del futro ecltsiást1co, mientras que las ciu
dades de realengo no <.:onsiguieron imponer al rey un rnncrol de los impuestos excraodi
nanos en las Cortes. L1 Corona tcmservó toral l1herrad Jurídica y política en materia 
haLendístKa. La rnnferenua, no anotada, remite a las obras del propio Prof. Ladero. 

La conferencia del Prof. Angus Mac Kay, l laámda y Sociedad en la Ca.flilla bajomedie
val, se centra en diversos puntos de interés: la cuestión monetaria y especialmente la 
devaluación de la moneda de cuenca, el maravedí; el autor afirma que entre 1.300 y 1500 
la moneda castellana perdió el 98()'f de su valor. En algunas ocasiones los reyes optaron 
por quiebras y devaluaciones para salir de sus apuros financieros. Las guerras de la época, 
la escasez de metales preciosos y el aumento del volumen de las transacciones comercia
les fueron las causas de la pérdida de valor de la moneda. La comparación de las hacien
das e ingresos monárquicos de Castilla, Francia e Inglaterra permite afirmar al prof. 
MacKay que los ingresos del rey francés eran eres o cuatro veces más altos que los de los 
reyes castellano e inglés, que tenían una magnitud similar; aunque hay que tener en 
cuenta que la población francesa era mucho mayor: unos 13 millones y medio contra 
unos 4 millones en Castilla y unos 5 t'n Inglaterra. Sin embargo, la estructura de las ren
tas reales castellanas era más pare<·ida a las francesas que a las inglesas. Castilla se dife
renciaba tanto de Inglaterra como de Francia tn el poco peso de las tierras patrimoniales 
reales. El Prof. MacKay se refiere también a la hacienda de los nobles, que vieron como 
las rentas de sus tierras concedidas en contratos enfitéuticos disminuían por tratarse de 
rentas fijas que perdían valor con la devaluación de la moneda; por ello nobles andaluces 
introdujeron en el siglo xv los arrendamientos a corto plazo y las rentas en cereales y, en 
general, la nobleza se esforzó en obtener participación en las rentas reales centralizadas, 
que eran más provechosas. El autor hace también algunas consideraciones sobre el peso 
de los impuestos sobre el campesinado en Francia y en Inglaterra, sobre la correlación 
entre nobles y totalidad de población en Francia y en Castilla, donde la nobleza alcanza
ba el 10% de la población, y sobre las tensiones políticas y sociales provocadas por el fis
co real. La conferencia en este caso está anotada. Tanto el trabajo del Prof. Ladero como 
el del Prof. MacKay son útiles resúmenes de temas prolijos, tratados más extensamente 
por los mismos autores en otros libros. 

MARÍA TERESA FERRER MALLOL 

VV. AA. Écrire a la fin du Moyen Age. Le pouvoir et l'écriture en füpagne et en ltalie ( 1450-
1530 ). Colloque lnternational France-Espagne-ltalie, Aix-en-Provence, 20/21/22
ocrobre 1988, Aix-Marseille, Publications de l'Université de Provence, 1990, 327
pp.

Continuando la línea de investigación sobre el poder y la escritura en España e
Italia, iniciado ya en 1981 en el coloquio sobre Le pouvoir et la plume: incitation, contróle et 
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répreHion dans /'ltalie du XV/eme úede (Aix, 1981) y Cúm 1am d .wn p1,b!H <Tours, l '-)86), e1 
Centre aixois de recherches hispaniques (CARH) y el Cemrr aixoif df rtthmhtJ llaliemm 
(CARIJ han llevado a cabo en 1988 un nuevo encuentro de investigadores l)Ue, una vez 
más, como evidencian las Actas publicadas en 1990, ha intentado potenciar y canalizar la 
colaboración y el intercambio entre hispanistas e italian1sras franu:ses, españoles e italia
nos. 

El periodo elegido, el denominado por Johan Huizinga fin Je la Edad Media, visto, 
paralelamente, desde la perspectiva italiana y española, ha puesro de relieve, a través de 
18 ponencias debidas a otros tantos especialistas, las distintas estructuras políticas y 
sociales, determinantes de diferentes marcos culturales en momentos cronológicos no 
coincidendentes -Italia siempre avanzada- en la evolución de la escritura en su relación 
con el poder y de los escritores frente a los poderosos. 

Las actas se abren con un prefacio de Jeanne Batcesti-Pelegrin y (ieorges U lysse que 
tienen a bien advertirnos de que los criterios analíticos empleados han querido evitar los 
planteamientos simplistas, y por lo tanto, obviando una interpretación de los fenómenos 
en la que las relaciones entre creadores, mandatarios y destinatarios se hallasen orienta
das en sentido estricto de subordinación de los primeros al poder o en términos de opo
sición heróica de éstos frente a una tiranía opresora, exclusivamente. Por el contrario, se 
ha tendido a que la complejidad de la relación emergiera en casos variables y que éstos 
ofrecieran un abanico de posibilidades relacivamence distintas, como lo son las obras lite
rarias estudiadas. 

Bernard Darbord en A propos de la "nrwela" de Diego dt: Ca,iizare.s: la tradition des sept 
sages en Espagne (pp. 1-12), nos presenta el cerna del príncipe y del ejercicio del poder, 
ilustrándolo por medio del relato tradicional de la madrastra malvada, dispuesta a con
denar a su hijastro y usurpar su predominio. El fracaso de la tentativa y el final ejemplar 
de la narración, pues se amonesta al poderoso, hacen del escriro una reflexión en torno al 
mal uso y abuso del poder mismo y de los peligros que comporta. 

En 1/ fiore di virtu: l'obéissance enseignée au public, Chanta! Dauxin (pp. 13-32) estudia 
un texto que refleja la voluntad de presentar al lector los valores morales y el orden social 
dignos de respeto en la Italia del siglo XIV, época en la que la autora ubica esca obra anó
nima. En su conjunto, ésta revela que la enseñanza moral y religiosa dirigida en pro del 
poder -modalidad de escritura antigua perenne y repetitiva- puede condicionar y enga
ñar la conciencia del lector y retrasar o entorpecer, con su conservadurismo, evoluciones 
filosóficas, culturales, políticas o sociales. 

En el terreno de la poesía, Nicasio Salvador de Miguel analiza en Escritura y poder en 
España a mediados del siglo XV (pp. 31-42), cómo determinadas circunstancias de poder 
político y social -las de la corre de Alfonso el Magnánimo en la Nápoles de mediados del 
siglo XV- condicionaron la escritura, las preferencias temáticas, la expresión lírica y los 
destinatarios poéticos en el Cancionero de Estúñiga. Mientras que Giuseppe Mazzocchi, 
centrándose en La poe.ría amorosa del Comendador Román (pp. 43-78), resalta el cerna del 
poder político ejemplificado en la peculiar y tradicional relación trovadoresca entre la 
domina y el vasallo-poeta, que la poesía cancioneril castellana refleja y perpetúa. 

Relaciones más complejas y cambiantes entre el escritor y el poder son las que se des
prenden de las Sátiras de Ariosro que estudia José Guidi en Le stat11t ambigu de l'écrivain de 
cour: les "Satires" de l'Arioste (pp. 79-92). Consciente de los crecientes poderes que la 
imprenta otorga al poeta en relación al poder soberano del señor al que sirve, Arios to con
fiere a la escritura una temible superioridad, en juego el concepto renacentista de la fama, 
que el escritor de prestigio puede otorgar o negar a su propio mecenas. Como igualmente 
con su pluma puede revolverse contra él. Estas posibilidades, sin embargo, no siempre se 
tradujeron en la vida de Ariosro en el logro del status incelecrual, social y económico que 
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su genio reclamaba. Las Sdtrraf ev1denuan, preusamente, tanto su insatisfacción, su impo
tencia y su sarcasmo ante una siruat 1ón decepcionante, como la coma de concienua de los 
poderes que la escritura p<xHa llegar a conferir a las reivindicaciones de los poetas. 

Los mismos que Luig1 Pulci o Angelo Poliziano se habían aprestado a utilizar, apro
ximadamente medio siglo antes, pero para magnificar el poder del príncipe en sus dos 
grortre: Gio.rtra di Lorenzo (146<.J). el pnmero; Stanze (1475), el segundo, como analiza 
Maurice Javion en La "gioftra" .florentrne dt' 1475 (pp. 93-106). Evocaciones poéticas 
ambas de la realidad histórica y exaltaciones laudatorias, en menor o mayor grado, de dos 
célebres personajes de la familia Médici: Lorenzo y Giuliano. Comedida y próxima a la 
crónica la evocación de Puki� cercana al "triunfo" clas1co la de Poliziano. 

El análisis del discurso del poder y de la idea de un imperio español, aun anees de la 
coronación de Carlos V, refle,ado en el discurso científico del Prólogo a la Gramática 
Casfrllana de Antonio de Nebri Ja (1492) es el tema estudiado por Edmond Cros en 
Discours Sáentifique et ldéologique (pp. 107-122). Comparando las argumentaciones que 
articulan el prólogo y el blasón real de los RRCC, Cros subraya la semejante noción de 
Imperio que ambos presentan en un momento en que España emprende y se sumerge en 
el descubrimiento, conquista y civilización de América. 

Le passaP,e aun siede a /'autre: des écrivaim politiques aux écrivains protégés de Pierre 
Heugas (pp. 123- B4) ejemplifica y trata de evidenciar la diferencia entre los escritores 
políticos (segunda mitad del siglo XV): intelectuales y militares políticamente comprome
tidos, personajes importantes de la talla de Alonso de Cartagena, Rodrigo Sánchez de 
Arévalo o Alonso de Palencia, que trazaron la imagen del príncipe cristiano, y escritores 
protegidos (finales del siglo XV y principios del XVI), de origen social generalmente más 
modesto (Juan del Encina, Torres Naharro, Gil Vicente), sujetos al poderoso que les prote
ge y al que dedican no sólo las loas de costumbre, sino, en general, sus creaciones poéticas. 

Pero el tema del escritor político y la construcción del príncipe cristiano como imagen 
ideal puede conducir también al planteamiento de las exigencias de perfección manifesta
das por el intelectual respecto del príncipe, que, por ahí, se convierten en las del hombre de 
letras ideal, mentor de aquél y, por lo tanto, de mayor experiencia, eficacia y perfección que 
su discípulo, al que sirve de modelo. Reflexión que realiza Diego Scarca en II letterato e i/ 
principe (pp. 18S-222), a propósito de las teorías expresadas por León Battista Alberti en su 
tratado De Familia, manifestando así una superioridad ideológica y moral frente al podero
so, característica de los nuevos tiempos. Del mismo modo que con su escritura puede des
velar a la posterioridad las intenciones negativas y ocultas del príncipe respecto a su pueblo, 
lo que demuestra T héa Piquet en Donato Giannotti et son pub/ic (pp. 151-168). 

Sin embargo, tampoco hay que pensar que los escritores sean siempre inocentes 
frente al poder y en su escritura, pues también ellos pueden querer legar de sí mismos 
una imagen tan positivamente potenciada como la que tradicionalmente nos ha sido 
legada a través de las loas de los príncipes realizadas por sus poetas, caso que ilustra 
Mario Martelli en L'esilio (más que tendencioso) di Giannozzo Manetti (pp. 169-184), ana
lizando la digna, grave y ciceroniana retórica empleada por el autor. 

En otro orden genérico, la relación entre el poder y la escritura, en alguna de las 
variadas posibilidades teatrales, es el ámbito abordado por tres ponentes del coloquio, 
dos de ellos centrados en la literatura italiana y en el marco de las sacre rappresentazione 
florentinas. Georges Ulysse en L'image du pouvoir dans "la Sacra Rappresentazione" f/orentine 
(pp. 185-222) analiza las escritas por Lorenzo el Magnífico y Lorenzo de Pierfrancesco, 
evidenciando el doble objetivo de tales piezas, a la vez espectáculos ciudadanos e instru
mentos de propaganda o de censura del poder, respectivamente. Mientras que Federico 
Doglio en La sacra rappresentazione de Giovanni e Paolo de Laurent le Magnifique (pp. 223-
226) da noticia de la dramatización llevada a cabo en Roma en 1987 de la pieza, que ejem-
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pltfica la utilización de un cerna religioso como vehículo de transmisión Je la tesis política 
de un príncipe poeta respecto a su pretendida presentación de la SJgnoria como régimen al 
servicio del pueblo, su auditorio. Y siempre en el mismo terreno teatral, pero en área espa
ñola, Fran�oise Maurizi nos muestra en Le po11t'oir d /'écrit11rt' théátralt á la fin du Mo

yen Age:
Juan dfl Encina e LucaJ Pernándn (pp. 227-2-W) dos casos distintos de idéntica relación, 
·pues presenta al primer dramaturgo, en sus textos, como propagador de cierras reivindica
ciernes políticas y sociales y al segundo atento, en cambio a la ideología del poder.

Otras ponencias, aun dentro de las relaciones axiales del coloquio, se orientan hacia
d estudio de la conflictividad y de las dificultades añadidas a causa de la condición judeo
rnnversa del escritor en la Castilla del siglo XV y, por lo tanto, en el área de la Literatura
española . En este sentido, Jeanne Barcesti-Pelegrin en Les Poetes wnvers et le pouvoir: le
débat poétiquemtre Gómez Manriq11e et juan de Valladolid(pp. 241-252) establece una tipo
logía en la que emerge un tipo: el converso, poeta pésim(J, excluído del ámbito de la cre
ación artística. Monique de Lope, por su parre, en Sur 1111 débat poétique entre A nton dr
Montoro et le Commande11r Román (pp. 253-268) destaca un cipo diferente: el converso
consciente de que si bien para él la escritura no es un instrumento del poder institucio
nalizado, sí, en cambio, puede representar la libertad de expresión del poeta en la trans
gresión del poder mismo.

Más allá de la relación estricta de la escritura y el poder político y social, se descu
bre en el mismo análisis de ciertos textos el papel gue el arte literario puede adquirir y
asumir superando, desviando o transgrediendo no sólo las funciones y objetivos literarios
que el poder asigna a los poetas, sino también los cánones creados por poetas modélicos
e impuestos a los futuros por una tradición literaria. Tal el poder de Petrarca y su
Canzoniere canónico de cuyo poder sabe Matteo Maria Boiardo liberarse a tiempo, lo que
en u ,-arte del Boiardo: giochi d'amore e di tarocchi demuestra Giancarlo Mazzacurati (pp.
269-300) a través del estudio y la edición del/ 1 'Trionfi" per un giorn di tarocchi.

Una buena muestra de interrelaciones distintas entre el poder y la escritura a fines de
la Edad Media en España e Italia la presentada en el Coloquio lnternaáonal de Aix-en
Provence y el grupo de Études Hispano-ltaliennes: posibilidades varias que se cierran con la 
última de las ponencias a cargo de Daniele Seragnoli sobre consideraciones metodológicas 
en Culture dello spettacolo ne/ Rinasámento: problemi e prospettive (pp. 301-328). En general, el 
relativo fragmentarismo y diversificación de los resultados, consustancial a la misma natu
raleza y, en parte, planteamientos de un coloquio, vienen en este caso positivamente com
pensados por la riqueza de las perspectivas, de los autores y textos estudiados. 

Mª DEL PILAR MANERO SOROLLA 

VV. AA. El Bisbe Ferrer Colom. La 1/um. Els tapissos i les portades plateresques de la Seu Ve/la.
A cura de Prim BERTRAN .Dia de la Seu Vella de 1991, Lleida, Publicacions deis
Amics de la Seu Vella, 1992. 204 pp.

Tenim el goig de ressenyar el guare deis volums publicars amb motiu de la celebra
ció del "Dia de la Seu Vella", de Lleida. És el corresponent a l' any 1991, dedicar al bisbe 
Ferrer Colom i coordinar pel Prof. Prim Berrean i Roigé. 

Aquesc volum aplega cinc interessancs treballs, que resumirem a concinuació: 

l. Ferrer Colom, bisbe de Lleida i el seu temps ( 1334-1340, per Prim Bertran i Roigé
(pp. 13-28).

De manera magistral, !'autor ens descriu la sicuació de l'església lleidatana durant 
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l'ep<Ka del h1sbt Ferrer Colorn. d s1gnifo.at que ringué per a Lleida la figura de l'esmen
cac 61 sbe, la seva l u le ura, el 'i st'us béns 1 serv1dors, rnm també els d iferenrs carrecs que va 
<Kupar duranc la seva vida. El creball es completa amb un inreressant Apendix 
D<x umtnral. 

2. Uum I jimdammJ ¡,m a la Cafrdral \Mla de Ueida, per tJosep Lladonosa i Pujol
(pp. 2()-126). 

Es rracta <l ·una obra póstuma del gran historiador de Lleida, Josep Lladonosa, la 
qual va ésser lliurada per la seva vídua, Sra. Maria Marancho. En aquest creball, 
Lladonosa analitu la vida dt la Catedral de Lleida a través deis finesrrals, deis llums, deis 
Liris, de les <.andtles, deis hrandons, de les processons i de les fundacions piacoses. Com 
en roes els esrud1s de Lladonosa, hom hi por crobar un gran nombre de notícies inedices. 

_t Les portadt:s dass1q11es dt la Seu \/ella: la portada de Santa Maria la Ve/la, per M. 
Escher Balasch i Pijoan (pp. 127-1.18). 

Aquest creball va ser premiar el Dia de la Seu Vella de l'any anterior. Conté mole 
bones d.luscracions i ens dóna un detallar i minuciós estudi de la portada de Sanca Maria 
la Vella: precisions cronol<'>_giques, rnmparació amb alrres models proxims. El treball 
s·acompanya d\10 apendix documental. 

4. Els taptJsos d1: la Se11 Ve/la. Noves dadeJ i aportaáons, per Carme Berlabé i Francesc
Ficé (pp. 1.39-166). 

Aquesc creball cambé obcingué un premi. A més d'estar magníficament il.luscrat, té 
l'inceres d'oferir-nos noves incerprecacions i noves dacacions pel que fa a la col.lecció de 
capissos que, en decerminades solemniracs litúrgiques, es col.locaven en els murs de la 
Seu Vella de Lleida. Alguns aspectes sobre aquests capissos són revisacs i, fins i cot, 
modificats. 

5. La rruáfixió de la Seu Ve/la, per Maria Llu"isa García i Vinyals (pp. 166-188).
Treball així maceix premiar, el de Maria Llui'sa García Vinyals estudia la

.. Crucifixió" de la capella de Santa Margarida. Després d'oferir-nos un minuciós estar de 
la qüestió, ens dóna una analisi iconografico-iconologica d'aquesca representació. 

El llibre acaba amb una Cronica Academica del Día de la Seu Vella 1991. 
Només ens resta felicitar els "Amics de la Seu Vella" d'haver duc a cerme aquesta 

publicació. 

JOSEFINA MUTGÉ I VIVES 

VV. AA.: Guy BEAUJOUAN, Sáence médiévale d'Espagne et d'alentour, Variorum, Aldershot,
1992, .106 pp.; Manuel C. Df AZ Y DfAz, Vie chrétienne et culture dans I' Espagne du Vlle
au Xe siedeJ, Variorum, Aldershot, 1992, 292 pp.; Peter LINEHAN, Past and Present
in Mediei·al Spain, Variorum, Aldershoc, 1992, 347 pp.; Teófilo F. Rrnz, The City
and the Realm: Burgos and Castile 1080-1492, Variorum, Aldershot, 1992, 315 pp.;
LA.A. THOMPSON, War and society in Habsburg Spain, Variorum, Aldershoc, 1992,
_:;y, pp.

Variorum have rendered a signa! service to studencs of spanish hiscory in bringing
out a further rangt of reprinted articles, covering a rich and varied field and originally 
published in sometimes inaccessible specialist journals. The Wisdom of photocopying 
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rexcs racher rhan reserring rhem, is amply 1uscified by rht \omerime'i rnmpltx rypo
graphy ()f rhe material included. The books under cons1<lerat10n hert, each wnrain1ng an 
áverage of abour fourreen reprinred scudies, offer an ample ptr"ipecr1ve uf rhemt·� from 
che seventh to the sevenreenth cencury. Each colltltion rtflecrs the auchor's own cho1lt 
and specialisarion, and commenc here will be limired ro rhe more \\·1de-rangmg t\says. 

Beaujouan's volume, in French rhroughouc, covers ,1 w1de pt.4rspecrive from rhe 
Middle Ages to rhe early sixreenrh cenrury, bur is cemtred mainly on che fifreenrh ctn
rury. Ir is exrraordinarily rich in boch ideas and informarion. The broaJ-ranging essay on 
science in medieval Spain demonsrrates clearly rhar ·scienn .. · in Spain was for tht"' grearer 
pare ·asrrology' and thar in orher respecrs peninsular univers1ties wen: hthind tht"'ir 
European counrerparts .  He also puts in irs place rhe exaggerared importance given by 
Americo Castro co Jewish science. His venrurt inro rhe sixreenrh ct-nrury consisrs of 
rhree srudies on Fernando Columbus, dealing mamly w1th che hooks colltcted by the 
famous navigacor's son. 

The volume by Díaz y Díaz consisrs largely in items in Frtnlh, wirh a few in 
English and Spanish. Irs unifying rheme is che ecdesiasrical hisrory of Visigorhic Spain, 
wirh special accenrion given to licurgy and che monascic life. The perspectives offt·red are 
much broader chan one might suppose. In rhe longest of che concribucions priNed, a 
rwo-part arride on "la circulation des manuscrirs dans la Péninsule du VII le au XIc siede ·· 
(1969), Díaz y Díaz ranges over che whole spectrum of Spanish culture and its rnn1.acts 
wich Europe. Linehan's volume is, apare from one conrribution, in English. Ir rnmple
mencs anorher volume by him in che Variorum collection. Cenrred mainly on 1 _J,th-14rh 
cenrury Casrile and León, ir examines che clergy in the Cortes, diplomats ar che papal 
court, and other copies. In addirion, Linehan includes sorne general assay s which give 
him scope to range over all aspecrs of human history and che human condition. 
Particularly fascinacing (and amusing) is his piece (of 1982) on how che Cambridge 
Medieval Hisrory carne to be put cogether, how che Cambridge hisrorians trit'd ro exclu
de German scholars (since che counrry was at war wi rh Germany ), and how t hey had 
interminable problems wich che Spanish historian Rafael Altamira. 

Teófilo Ruiz's volume consists of sixteen artides, nine of rhem in English. The auchor 
is a specialist in che medieval hisrory of Castile. His particular interese is shown by che 
appearance of no less than seven arrides on che ci ty of Burgos, considered nor only as a 
political unir bue also wichin ics economic and social concext. The other scudies branch 
out inco rich and suggescive themes of culture and power. Ruiz's three scudies, printed 
here, on che ricuals of medieval monarchy, are pioneering pieces, and consritute a major 
contribution ro our knowledge of Castilian polirical life. Finall y, che collecrion of arrides 
by Thompson is devoted principally to rhe adminisrration of warfare in l 6rh and 17th 
cencury Spain. Of che ten scudies on war, six deal specifically wich che Spanish Armada 
of 1588. Five addirional arrides deal wich nobility and orher rhemes in Castilian hisrory. 
Thompson has contribuced more rhan any ocher scholar in che English-speaking world 
ro our knowledge of poli tics and adminiscration in 16th cencury Spain and chis splendid 
selecrion is a good sample of his work. 

The virtue of che Variorum series is chat ic offers only che bese available work from 
rhe bese available scholars. There is consequently little need to praise rhe excellence of 
che concributions published here. Universiries and insrirucions cannor do beccer than 
buy che series blindly: che quality is guaranteed. 

HENRY KAMEN 
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