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Repertorios y balances bibliograficos
de los ultimos anos

En una dpoca de tanta abundancia de publicaciones, congresos y encuentros
cientificos conviene disponer de suficientes repertorios bibliograficos que per-
mitan ampliar o poner a punto nuestra informaci6n . Hoy por hoy no basta con
Internet, como en algun momento se lleg6 a pensar un tanto ingenuamente. Y
aunque se trate en principio de una tarea poco gratificante, en modo alguno podra
ser calificada de tono menor. Todo dependera, naturalmente, del rigor y grado
de profesionalidad empleado en su elaboraci6n . Y algo parecido cabe decir de
aquellos trabajos que tratan de ilustrar sobre el estado de la cuesti6n en un atnbi-
to historiografico concreto, o de hacer una especie de balance de to publicado en
determinadas etapas hist6ricas . Por nuestra parte s61o pretendemos en esta oca-
si6n hacer un rapido repaso de algunos de los trabajos realizados recientemente
en la apuntada direcci6n bibliogrdfica .

1 . Empecemos por el amplisimo elenco elaborado por Josh M.a Puyol,
joven profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que cuenta ya con bas-
tantes publicaciones a sus espaldas' . -

En breve introducci6n se destacan las dificultades que entrafia una empresa
de tal naturaleza y se esbozan las directrices generales sobre la recogida de los
datos . Especial atenci6n se presta a la manualistica de la Historia del Derecho,
al origen de la periodizaci6n empleada (en la linea del programa elaborado por

' Jost: M.a PUVOL MorrrERO «Un balance de 25 anos de historiograffa hist6rico-jurfdica en
Espafia (1973-1998)» en Cuadernos de Historia del Derecho 5 (1998), pp. 283-409 .
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su maestro el profesor Sanchez Arcilla) y al establecimiento de ciertas puntua-
lizaciones sobre los distintos sectores que componen el entramado bibliografico
que ahora se presenta, en la linea conocida de los denominados proyectos docen-
tes ; todo ello muy medido y calculado para no herir susceptibilidades, sin entrar
en profundizaciones criticas y sin alardes de originalidad .

Pero vayamos al tema principal : las apretadfsimas casi cien paginas -87 en
concreto- con toda una copiosa relaci6n de autores y obras, que abarca desde la
epoca visigoda hasta nuestros dfas . Queda fuera de la exposici6n el Derecho india-
no y to que tradicionalmente se denomina Derecho privado, penal y procesal .
Naturalmente que, de entrada, pueden detectarse algunas omisiones en las citas,
incluso notorias, como sucede especialmente en to relativo a la Espana visigo-
daz ; pero el acopio bibliografico ofrecido ahora supone un gran esfuerzo de reco-
gida de datos y de ordenaci6n por materias . Puyol ha tenido que emplearse muy
a fondo y trabajar largas horas para poder ver terminado su abundantfsimo lista-
do. A pesar de to cual aquf y ally se pueden detectar fallos y errores de atribu-
ci6n, que conviene registrar para no confundir a los poco iniciados en la materia .

Facil de detectar es el trastrueque de autorfa que se produce al citar los tres
trabajos de Garcfa-Gallo a nombre de Garcfa de Valdeavellano : «En torno a la
carta de poblaci6n de Brafiosera>>, en HID II (1984), «E1 hombre y la tierra en la
HadMedialeonesa (el prestimonio agrario)>> (Barcelona, 1981) y «E1 Derecho
local y el comdn en Catalufia, Valencia y Mallorca>>, en Diritto comunne et dirit-
ti locali nella storia dell'Europa3 . Algo parecido sucede con la aportaci6n sobre
Comunidades de Castilla atribuida a Clavero (p . 335), siendo su autor B. Gon-
zalez Alonso; por el contrario, en p. 335, a la producci6n bibliografica de este
profesor se afiade la monograffa de Gonzalez Ant6n: «E1 justicia de Arag6n en
el siglo xvi>>, publicada en este mismo Anuario. En el caso de la obra colectiva
sobre El pactismo en la Historia de Espana, (Madrid 1980), figura como autor
M. Ulloa (p . 338) cuando los autores son Luis Legazy Lacambra, Jaume Sobre-
ques Callic6, Juan Vallet de Goytisolo, Jesds Lalinde Abadfa, Alfonso Garcfa-
Gallo y Luis Sanchez-Agesta. APerez Prendes (enp. 322) se le asigna el traba-
jo de Petit, titulado olglesia y Justicia en el Reino de Toledo>> ; mientras que a
Garcfa de Valdeavellano «y otros>>, en p. 326, se les atribuye «Los Fueros de
Toledo>> segdn publicaci6n del AHDE XLV (1975) pp . 341-488, firmado en su
dfa por el profesor Garcfa-Gallo . En cuanto a E. Mitre, bien conocido medieva-
lista, en p. 337, aparece como autor de la monograffa de Molas: Consejos y
Audiencias durante el reinado de Felipe II (Valladolid, 1976). La lista podria
alargarse. Pensemos por ejemplo c6mo en la misma pagina 326 se amplia la pro-
ducci6n de Garcfa-Gallo con diversos trabajos pertenecientes al profesor Font
Rius.

2 Pensemos por ejemplo en la omisi6n de trabajos como el de P D. King, The alleged terri-
toriality ofvisigothic law, en Authority and Power. Studies on medieval Law and goverment pre-
sented to W. Ullmann (Cambridge, 1980) pp. 1-11 ; o en Hansgunther Schmidt, Zum Geltungsum-
fang der dlteren westgotischen Gesetzgebung, en Gesammelte Aufsatze our Kulturgeschichte Spaniens
(Munster, 1978), pp. 1-84.

3 En el repertorio los tres trabajos citados figuran en pp . 326, 329 y 345 .
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En otras ocasiones cabe encontrar obras incorrectamente citadas, como suce-
de, por ejemplo, con el abolengo (por el abadengo) de Aguilar de Campoo (p . 324),
o con el de Tomds y Valiente de la p . 389 : «La venta de oficios de corregidores
y la formaci6n de las oligarqufas urbanas en Castilla (siglos xvu y xvln)» que
en realidad se refiere a los oficios de regidores, como en el propio tftulo de Tomds
y Valiente se indica. Y, en fm, algo parecido sucede con la aportaci6n de Ana
M.e Barrero (p. 325) : «E1 fuero breve de Salamanca . Sus redacciones», que apa-
rece con su parte final transformada en «sus relaciones» ; con el mayorazgo de
Clavero, bajo el simple tftulo de : Propiedadfeudal en Castilla (1369-1836),
(p . 331), o con Salvador de Mox6: «La elevaci6n de los letrados en la sociedad
estamental del siglo xlv», cuando deberfa decir: «La elevaci6n de un linaje . . .o
(p . 330) .

Encontramos tambien pequenas inexactitudes en la transcripci6n de nom-
bres de autores [Nelsen por Nehlsen (p . 322) ; Ejo (p . 318) o Bercuyo por Ber-
mejo, Marongiou por Marongiu ; y asf sucesivamente], de las editoriales o lugar
de la ed . [Arlen por Scientia Aalen (p . 322)] o de las revistas (Petit, en p. 322,
«Lex Visigothorum 11, 1 : De medicis et agrotis» (sic) en Cuadernos de Histo-
ria del Derecho Espanol, 54 (1984), pp. 209 a 252, siendo la transcripci6n correc-
ta : Cuadernos de Historia de Espana, 67-68 (1982), pp . 5-32)° .

Se pueden detectar asimismo trabajos que no encajan exactamente en los
distintos apartados establecidos, como ocurre con las distintas aportaciones de
Petit, Marcuello Benedicto y Martfnez Sospedra (p. 394), al hablar de las insti-
tuciones polfticas en el siglo xx, cuando la materia tratada por esos autores no
va mas ally del siglo xix .

En cualquier caso, a pesar de tales o cuales inexactitudes o imprecisiones,
el caudal de datos aportados es de tal magnitud que sin duda la consulta de este
repertorio puede resultar muy util para quien desee adentrarse en la bibliograffa
histbricojurfdica de los ultimos anos .

2 . Diferente al anterior es el tipo de aproximaci6n que ofrece Ana M.a
Barrero, figura bien conocida de nuestra historiograffa hist6rico-jurfdica, tras
anos de investigaci6n sobre fueros locales y tematica de Derecho indiano prin-
cipalmente5 . En esta ocasi6n el panorama bibliogrdfico en principio se centra en
la Edad Media; y mas en concreto, en la producci6n bibliografica de los treinta
ultimos anos (1968-1998) . Conviene anadir que la doctora Barrero no es la pri-
mera vez que se ocupa de este tipo de aportaciones bibliograficas ; baste recor-
dar su conocida participaci6n en la Enciclopedia de Historia de Espana, dirigi-
da por el profesor Artola : «Las Fuentes del Derecho hist6rico espafiol», a la que
ahora expresamente se remite .

" Es cierto que en algdn caso excepcional, al repetir Puyol la cita en otro lugar del repertorio,
aporta la lectura correcta . Pero la confusi6n, para el lector poco avezado, no queda asi despejada .

5 A . M.° BARmRo GARCfA «E1 Derecho medieval y la historiograffa juridica (1968-1998)» en
La Historia medieval en Espana . Un balance historiogrdfico (1968-1998), XXV Semana de estu-
dios medievales . Estella, 14 a 18 dejulio de 1998 (Pamplona 1999), pp. 747-778 .
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Aunque centrada en la Edad Media, como apuntabamos, buena parte de la
exposici6n se extiende cronol6gicamente mas alla, hasta llegar a referirse en
diversas ocasiones a trabajos sobre nuestro constitucionalismo, a to que hay que
anadir diversas reflexiones en tomo a Aas tendencias temdticas y metodol6gi-
cas en la Historia del Derecho», y toda una crftica sobre la denominada supera-
ci6n del medievalismo . Y no s61o esto, de los cinco apartados en que aparece
dividido el trabajo, cuatro se proyectan en planos distintos a los estrictamente
medievales . Por to demas, todo parece indicar que las referencias bibliogrdficas,
en principio, parecen restringirse a historiadores del Derecho, o como alli se dice,
a historiadores que profesan semejante disciplina, aunque no siempre suceda asf,
como es el caso de Carlos Estepa, por citar un ejemplo significativo.

Si atendemos al despliegue concreto del trabajo, tras una breve introducci6n,
se pasa revista en el epfgrafe segundo a la «superaci6n del medievalismo», segun
el planteamiento iniciado en el Manual de Tomas y Valiente, y al que luego se
han referido diversos autores, con Escudero a la cabeza, con su curso de Histo-
ria del Derecho, hasta convertirse, segun la autora, en un lugar comdn que, a la
postre, viene a ser calificado de «vacio de contenido» . Pero creemos que D.a Ana
Maria ha llevado las cosas demasiado lejos, al no existir por pane de Tomds y
Valiente ninguna valoraci6n o connotaci6n negativa hacia el medievalismo de
ayer y de hoy. Se trata simplemente de algo de muy facd comprobaci6n: que los
lfmites cronol6gicos de la Historia del Derecho se han ampliado con la aporta-
ci6n de nuevos m6todos y valoraciones, y que ya no cabe pensar que el modo de
operar cientifico de la disciplina quede reducido exclusivamente a los tiempos
medievales, y, mds en concreto, a la Alta Edad Media. Nadie, pues, se tiene que
sentir agraviado por tan obvia constataci6n .

El epfgrafe mimero 3, bajo el titulo Constitucion e Historiografla, hace refe-
rencia a la repercusi6n en el ambito historiografico de la actual Constituci6n
espafiola, «clave para la comprensi6n del desarrollo, no s6 si de toda la histo-
riograffa -lira la doctora Ban ero- pero si de lajurfdica en estos afios» . S61o que,
tras reconocer muy brevemente la influencia desplegada por nuestra Constitu-
ci6n en el devenir polftico de nuestros dias, termina el epigrafe con las siguien-
tes preguntas : «Desde su incardinaci6n en el ambito cientffico, los historiadores
del Derecho khan sido tambi6n sensibles a este cambio y en qu6 medida se refle-
ja en su producci6n cientffica de estos anos? LQu6 relaci6n cabe establecer entre
6sta y la de la d6cada anterior? LC6mo y en qu6 medida ha afectado todo ello al
periodo cronol6gico que nos ocupa?, por 61timo Lcuales son las perspectivas de
futuro?»6 . La contestaci6n a estas preguntas se deja para despuds .

Tendencias tematicas y metodol6gicas de la Historia del Derecho es el titu-
lo del apartado mimero 4, dedicado a examinar aspectos tales como la orienta-
ci6n preferente asignada a los estudios sobre ocuestiones de caracter y naturale-
za politica y constitucional» ; replanteamiento del ambito espacial, al que se
refieren los trabajos resefiados; crisis del paradigma estatal ; incidencia del hecho
auton6mico en materia de educaci6n ; creaci6n de universidades e institutos de

6 A . M.° BARRERO ((El Derecho medieval y la historiografia juridica», p. 752 .
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investigaci6n ; ampliaci6n de la oferta editorial, en particular a trav6s de la publi-
caci6n de manuales de la asignatura. Y todo ello con la contrapartida de reduc-
ci6n de horarios en los cursos de Historia del Derecho. A to que hay que afiadir
toda una renovaci6n metodol6gica centrada en un «estado de opini6n [que] ha
ido decantandose cada vez mas a favor de la historicidad» y a destacar la impor-
tancia del Derecho comdn.

Finalmente, el nucleo tematico mds especifico se presenta bajo el titulo : La
Historiografia jurldica en la Edad Media (epfgrafe num. 5) . Lo que a su vez que-
da dividido en dos vertientes : 5.1 : Edici6n y estudio de lasfuentes del Derecho
y 5 .2 : El estudio de las instituciones.

En cuanto a las fuentes, el amplio auge editorial que cabe advertir en nuestros
dias, tanto para los textos normativos como jurisprudenciales, viene propiciado
fundamentalmente por razones extra acad6micas, con incidencia una vez mas del
hecho constitucional, con sus secuelas acad6micas y de proyecci6n europea».

Pero son los fueros locales los textos jurfdicos que se llevan la palma en el
«boom» editorial de los ultimos anos, y, en particular, los fueros breves, aunque,
si bien se mira, la doctora Barrero tiene que recurrir en este caso a nombres de
fil61ogos y no tanto de historiadores del Derecho, que elaboraron ademas edi-
ciones de fechas anteriores a las del estudio ahora considerado (Lapesa, Tilan-
der o Gorosch) . Esto en cuanto a los fueros extensos . Para los fueros breves en
los dltimos tiempos se asiste a la colaboraci6n de las mas j6venes generaciones
de historiadores del Derecho . Y, al hilo del terra, se formulan al menos dos obser-
vaciones criticas . Una, en la que mds adelante abundara : el excesivo respeto
hacia los criterios de autoridad, con la aportaci6n del ejemplo concreto de la edi-
ci6n del Fuero de Calatayud por parte de Ramos Loscertales, to que puede resul-
t, a nuestro modo de ver, si no se ofrece una informaci6n mds amplia y preci-
sa, un tanto desproporcionado (pp. 761-762)' . Mientras que, por otra parte, no
se considera cientfficamente acertado seguir el criterio de editar textos en fun-
ci6n de las actuales delimitaciones geogrAficas en clara, aunque un tanto indi-
recta, referencia a to que vienen haciendo algunos historiadores del Derecho,
como Gonzalo Martfnez o Emiliano Gonzalez .

En to relativo al estudio e interpretaci6n en tomo a las fuentes, nuestra ilus-
tre investigadora se muestra muy esperanzada y abierta a las mas diversas ten-
dencias de signo cientifico : « . . . lectura critica filol6gica e institucional, lectura
semantica y hermen6utica; todas tienen lugar y todas deben reconducir a un mis-
mo resultado final . Que esto no se convierta en un desideratum inalcanzable esta
en nuestras manos, con el rigor metodol6gico, en la renuncia al prurito de erudi-
ci6n, en el abandono del use abusivo y arbitrario del criterio de autoridad»8, y tras

No parece que-la edici6n de Ramos Loscertales del Fuero de Calatayud haya sido hasta la
fecha superada; basta compararla con la de Algora-Arranz . Otra cosa es que a trav6s de un estudio
diplomatico se traten de detectar en esa edici6n materiales pertenecientes a distintas etapas hist6-
ricas, como ya to intentara en su dia la doctora Barrero en su estudio sobre El Fuero de Teruel
(Madrid, 1979) pp. 80-83 . Pero no es 8ste el momento de profundizar en tomo a los cotejos tex-
tuales realizados en este libro, alguno de los cuales en principio parecen bastante discutibles .

8 A. M., BARRERO «E1 Derecho medieval y la historiograffa juridica», pp . 767-768 .
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prodigar rendidos elogios a determinados autores, nos encontramos con toda una
declaraci6n formulada en t6rminos taxativos oel Derecho comun se presenta hoy
como piedra de toque y elemento aglutinador de la ciencia iushistoriografica» .

En el repaso a los estudios sobre instituciones se vuelve a insistir en la Cons-
tituci6n como criterio para diferenciar dos etapas -en el sentido de marcar un
antes y un despu6s- con abundancia en ambos casos de publicaciones, entre las
quedestacan para la fase inicial la serie de tesis doctorales dadas a conocer entre
los anos 1970 y 1976, que fueron proyectadas sobre todo dentro del dmbito cen-
tral y territorial . Surgen ademas nuevos campos tem£ticos, como sucede, muy
especialmente, con el estudio de Clavero sobre el mayorazgo, del que se dira :
«. . . es, sin embargo, el del mayorazgo el mds significativo no s61o (o no tanto)
por la complejidad intrinseca de la instituci6n, sino por su encuadre en el medio
social, su enfoque metodol6gico desde planteamientos marxistas (in6ditos has-
ta entonces en el medio iushistoriografico), y por el esfuerzo por operar con las
categorfas de analisis del contexto cientifico en que se configura la instituci6n
-las del ius commune-, connotaci6n esta ultima basica en la amplia obra del
autor, sostenida a to largo de toda su trayectoria cientifica y llevada a sus dlti-
mas consecuencias epistemol6gicas y practicas en su producci6n posterior»9 .
Conto que nos volvemos a encontrar aqui con la especialfsima atenci6n presta-
da a un trabajo que -con independencia de sus innumerables meritos- se centra
fundamentalmente en tiempos posteriores a los de la Edad Media, hasta Ilegar a
la abolici6n del mayorazgo en 1841, y atin despu6s, si se atiende a sus secuelas .
Y algo parecido cabe decir de los andlisis efectuados con posterioridad a la Cons-
tituci6n, momento en que «se producen avances importantes, desde la nueva pers-
pectiva tematica de la pluralidad de poderes», pormas que el poder real siga sien-
do objeto de maxima atenci6n, mientras que el ambito senorial y local ha sido
menos cultivado, por parte de la historia del Derecho'°. Sin que fallen trabajos

9 A . M.' BARRERO «E1 Derecho medieval y la historiografia juridica» , p. 772 .
'° En este punto se dird expresamente : «Frente a este inter6s por el poder real, el suscitado

entre los cultivadores de nuestra disciplina por el senorial y corporativo, o m£s concretamente el
municipal, ha sido considerablemente menor que el demostrado por los historiadores. Contempla-
dos con preferencia si no exclusividad desde el prisma org£nico y funcional y no en su entidad poli-
tica, salvo en el aspecto concreto de sus relaciones con aqu61, es sin duda en los estudios de este
£mbito en los que, en contraste con to ocurrido en otras especialidades, se apreciauna menor reno-
vaci6n met6dica», (pp. 776-777) . Convendria haber sefialado que esos dos planos -mundo seHorial
y local- ban sido sin duda los m£s trabajados en los dltimos afios por pane de los medievalistas
espanoles, como tendremos ocasi6n de ver m£s adelante. Esa diferencia de tratamiento queda ade-
mds acentuada en las notes a pie de p£gina con que apostilla Ana M., Barrero sus afirmaciones, al
dejar fuera de sus comentarios trabajos de historiadores del Derecho sobre una y otra tem£tica, al
contrario de to que sucede con los repertorios bibliogr£ficos resenados a continuaci6n .

Convendria tambi6n matizar la siguiente afirmaci6n recogida en una de las notes : «Ya en el
orden municipal, pero relacionadas con el r6gimen senorial v6ase MARTNez DiEz, G . : Las comu-
nidades de villay tierra de la «extremadura# castellana, Madrid, 1983» (nota95, pp . 776-777). Hay
que partir de la base de que en la Extremadura castellana no existen ciudades o villas, cabeceras de
jurisdicci6n, sometidas directamente al orden sefiorial . Otra cosa es que puedan establecerse rela-
ciones de tipo senorial entre ciudades y villas y las aldeas dependientes, como hoy con tanta fre-
cuencia se repite.
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sobre Derecho penal, procesal y privado . Todo un panorama cientifico, amplio
y renovado, que en ocasiones suscita grandes alabanzas y elogios por parte de
nuestra investigadora, aunque otras veces se puedan advertir notorias omisiones
en las citas, en to que no vamos a entrar ahora, entre otras cosas, porque serfa
facil replicar que los nombres y titulos aportados fueron trafdos a colaci6n en
forma selectiva o a titulo de ejemplo .

Pero, con independencia de alguna que otra pequena puntualizaci6n que
hayamos podido introducir al hilo de nuestro resumen del trabajo de la doctora
Barrero -a la que hemos procurado citar directamente en varias ocasiones para
incurrir en el menor mimero de imprecisiones o inexactitudes- conviene anadir
algunas observaciones de tono menor, pero que, tal vez, puedan contribuir en
alguna forma a matizar el selectivo panorama bibliogrdfico ofrecido .

Ante todo, cabe senalar que se incluyen trabajos considerados de tematica
medieval cuando su principal proyecci6n cronol6gica es sensiblemente poste-
rior, como sucede con «La desmembraci6n de la tierra de Medinao, de Emilia-
no Gonzalez Dfez, (p . 776), desmembraci6n -o separaci6n de las aldeas de las
villas- que en su nucleo central y mas numeroso tiene lugar en el xvm.

A veces, a la hora de prodigar elogios, se incurre en alguna exageraci6n, a
la manera del trabajo de J . Vallejo -muy meritorio y de gran agudeza por to
demas- calificado de «analisis exahustivo (sic) de la Constituci6n de 1869» (nota
62, p . 766), cuando se trata de un estudio realizado desde una perspectiva muy
concreta y en cierto modo limitada, por mas que pueda servir ese analisis para
puntualizar cuestiones de gran inter6s -tras un minucioso examen del empleo de
las mayusculas y mindsculas- para poder detectar a la postre el verdadero texto
de la Constituci6n de 1869, si es que cabe responder a esta pregtmta .

Nos encontramos asimismo con alguna cita no bien transcrita . Ejemplo :
Salustiano de Dios, «La doctrina del poder del principe en Gregorio L6pez de
Madera>>" . Como es sabido, se trata en este caso de L6pez Madera, importante
jurista y escritor del siglo xvii de variada tematica, que nunca aparece bajo la
denominaci6n de L6pez de Madera, segdn se puede advertir en el propio tftulo
aportado por Salustiano de Dios .

Aunque la doctora Barrero suele presentar las aportaciones bibliogrdficas
resenadas en forma selectiva o a tftulo de ejemplo, en algunas ocasiones se pue-
den detectar pequenos deslices en la presentaci6n de las citas, cual sucede con
el Libro de los Fueros de Castilla, «editado en Lex Novao cuando en realidad se
trata de la editorial El Albir, o con la edici6n a cargo de Roudil de la obra de Jaco-
bo de Junta de las Leyes, Primera suma de los nueve tiempos de los pleitos, que
aparece resenada ahora como Primera suma de los nuevos tiempos de los plei-
tos (p. 764) . Y algo parecido sucede con el profesor Ruiz Asencio, que por dos
veces -al referirse a las ediciones del Esp6culo y del Fuero real- aparece como
Ruiz Asensio . Cosas, de poca monta, en defmitiva, si se compara con las pre-
tensiones de la autora de sentar alta y profunda doctrina sobre los ultimos ava-
tares, no s61o de la historia del Derecho en la Edad Media -objeto de las jorna-

" A. M., BARRERO «E1 Derecho medieval y la historiografia juridica», p. 770 .
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das en las que se inscribe el trabajo-, sino de la historia del Derecho en su con-
junto .

3 . Nuestra tercera aproximaci6n bibliogrfca se centra en una extensa y
bien documentada tesis doctoral, en cuya parte inicial se recoge todo un impor-
tante aparato bibliografico en notas a pie de pagina sobre las instituciones loca-
les en la Edad Media. Su autora, Carmen Losa, profesora de la Universidad Com-
plutense de Madrid, donde ley6 su tesis doctoral sobre El concejo de Madrid en
el trdnsito de la Edad Media a la Edad Moderna12 . En esta ocasi6n no se han
escatimado esfuerzos en la recogida de informaci6n bibliogrdfica, pertenecien-
te tanto a la historia del Derecho en sentido estricto como a otros campos histo-
riogrdficos .

Es 16gico que, al tratarse de una tesis doctoral, predominen los aspectos des-
criptivos frente a los planteamientos crfticos, a la hora de la valoraci6n de los
trabajos . Pero hay momentos en los que la autora se atreve a presentar algdn
apuntamiento critico, como sucede mas de una vez con el enjuiciamiento del
libro de Gibert sobre el concejo de Madrid . Y hay trabajos tratados con excesi-
va benevolencia, a la manera como sucede con el de C. Moya sobre los corregi-
dores de Cuenca.

En cualquier caso, por su abundante y precisa informaci6n este elenco biblio-
grfcopuede resultar dtil yrecomendable para los estudiosos de las institucio-
nes locales de la Edad Media, y en particular para los menos iniciados en la
materia.

4. El nuevo trabajo que vamos brevemente a examinar procede de otro
ambito historiogrftco, el del medievalismo hispanico, tan plet6rico de aporta-
ciones bibliogrdfcas . La autora del trabajo, Quintanilla Raso, se cine adn mas
que en los dos casos anteriores a un tema de su especialidad : la nobleza caste-
llana de la Baja Edad Media . Se comprende por tanto la soltura y conocimiento
de causa que demuestra esta investigadora -a la saz6n profesora titular en la
Complutense madrilena- con un manejo de casi 500 tftulos, ordenados alfab6ti-
camente por autores, incluida una importante lista de tesis doctorales ineditas al
tiempo de la publicaci6n del trabajo ; trabajo que -conviene insistir en ello- vie-
ne a ser una especie de continuaci6n de otra aportaci6n suya en parecida direc-
ci6n, aunque referida a un periodo anterior de producci6n historiografica'3 . Todo
to cual sirve de garantia de calidad de to que se nos ofrece en la exposici6n .

Digamos en primer lugar que la mencionada lista de publicaciones y tesis
doctorales in6ditas puede servir de presentaci6n a to que se suele denominar el
estado de la cuesti6n sobre una determinada materia, con muy claras y precisas
valoraciones, no s61o sobre to que se ha escrito hasta el presente, sino sobre to
que queda por hacer en el doble plano de la nobleza propiamente dicha y de su
incidencia en el dmbito senorial .

'z La tesis se public6 en Madrid, ano 1999, en la Editorial Dykinson . Las notas bibliogrdficas
en pp. 1-33 .

" M. C . QuwrnrrtuA Rnso : «Nobleza yseffortos en Castilla durante la Baja Edad Media. Apor-
taciones de la historiografia reciente», en Anuario de Estudios Medievales 14 (1984) pp . 613-639 .
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Se comprende que desde la 6ptica del medievalismo haya en este caso cues-
tiones que puedan en principio it mAs ally de los intereses inmediatos de un his-
toriador del Derecho, sobre todo cuando, como en esta ocasi6n, se procede con
gran amplitud tematica, hasta comprender cuestiones como la proyecci6n artfs-
tica de la nobleza o la aportaci6n de diversos c6mputos num6ricos en tomo a los
patrimonios nobiliarios . Pero el balance en su conjunto, en tan rapida visi6n como
aquf se ofrece, no puede menos de interesar a la historia del Derecho, al menos
para saber por d6nde se dirigen las aportaciones de una buena parte de la histo-
riografia medieval hispdnica en uno de los temas mas trabajados en los dltimos
anos . Cuestiones tales como la dualidad marcada por «nobleza nueva» frente a
la mas antigua nobleza, junto a los intentos de superaci6n de la noci6n puesta en
circulaci6n por el profesor Mox6; la atenci6n prestada en los ultimos anos a los
estados senoriales en su consideraci6n conjunta, frente a su analisis mas frag-
mentado ; la existencia hoy de numerosos andlisis sectoriales que puedan permi-
t, a partir de ahora, trazar sintesis explicativas y aportaciones de mayor ampli-
tud conceptualizadora, a trav6s de la puesta en marcha de una metodologia cada
vez mas aquilatada y precisa, son algunos de los temas tratados con gran preci-
si6n y conocimiento de causa .

Pero es que ademas no se descuidan los aspectos juridicos e institucionales,
especialmente en todo to relacionado con los senorfos de la 6poca, con algunas
referencias incluso a su evoluci6n posterior. En este sentido cabe destacar la valo-
raci6n de que son objeto las relaciones establecidas entre el dominio senorial y
<dos concejos sometidos bajo su jurisdicci6n», relaciones que varfan grande-
mente de unos casos a otros ; o la propia «dimensi6n jurisdiccional del senorio
medieval», con una clara tendencia, conforme avanza el tiempo, a la aproxima-
ci6n entre senorfo y propiedad territorial, a trav6s de la utilizaci6n de diversos
mecanismos de convergencia . Y, en cuanto a las situaciones conflictivas en tor-
no al marco senorial, conviene recordar directamente las palabras de la autora :
«A este respecto, mas ally de las frecuentes situaciones de violencia antiseno-
rial, convendrfa tener en cuenta la fuerte tendencia al tratamientojuridico de estas
situaciones que se experiment6 en las dltimas decadas del siglo xv, sobre todo
en to referido a la apropiaci6n de tierras baldfas, al adehesamiento de t6rminos
concejiles, etc . ; esta cuesti6n, por otra parte, representa una extraordinaria com-
plejidad en su interpretaci6n, debida a la prolongaci6n de los procesos, que se
adentran en la siguiente centuria, y, sobre todo, a la disparidad de actitudes de la
Monarqufa, que, en casos planteados en t6rminos similares, iban desde las reso-
luciones pronobiliarias, a las medidas favorecedoras de los intereses vasallati-
cos»'°. No hace falta, pues, volver a insistir en el interes que pueda suscitar, para
los lectores de este Anuario, trabajos como el presente .

Y, para terminar, un par de apuntes sobre la importante relaci6n bibliografi-
ca: El trabajo de Cooper sobre los castillos en su 2.8 edici6n no figura ya con el

'° M.e CONCEPCI6N QUINTANILLA RAso: ((El protagonismo nobiliario en la Castilla bajome-
dieval. Un revisi6n historiogrifica (1948-1997)» en Medievalismo . Boletin de la Sociedad Espa-
nola de Estudios Medievales 7 (1997), pp. 187-233. La cita concreta en p. 207.



670 Jose Luis Bermejo Cabrero

tftulo original de la primera -que es el recogido por la profesora Quintanilla-
sino del siguiente modo: «Castillos Senoriales en la Corona de Castilla» . Por to
demas, aparece dividido en cuatro tomos, y no en dos como en la primera edi-
ci6n. Y no se trata de una simple reedici6n, sino de una obra en buena parte de
nueva configuraci6n, desde el comienzo al final, de un gran inter6s ademas para
los historiadores del Derecho por el intenso manejo de archivos senoriales, algu-
nos de los cuales resultaron practicamente inaccesibles para otros estudiosos del
mundo senorial .

En cuanto al trabajo de Clavero sobre el mayorazgo, es bien sabido que en
su segunda edici6n aparece con el tftulo abreviado Mayorazgo-, aunque con
algunos aditamentos finales .

5 . Nuestra quinta y u1tima aproximaci6n se centra en un repertorio biblio-
grafico dedicado a la historiografa de la nobleza en Espafia a trav6s de un amplf-
simo perfodo hist6rico : Edades Media, Modema y Contemporanea . Pero, fren-
te a to que sucede con to resenado anteriormente, ahora se trata de una obra
colectiva en la que participa todo un equipo de documentalistas, con la certera
colaboraci6n del profesor David Garcfa Heman, buen conocedor de la Edad
Modema, y a quien se debe una breve, aunque muy aquilatada, introducci6n . De
ahf que el repertorio se reduzca a la simple resent de obras dedicadas al tema,
sin entrar en analisis y valoraciones especificas sobre el contenido de las mate-
rias aportadas . Eso sf, en este caso se pretende alcanzar el mayor grado de exhaus-
tividad posible, como se advierte ya con s61o observar el ndmero de monogra-
fias resenadas : tres mil ciento ochenta y una . Sus autores presentan puntualmente
clasificadas las distintas aportaciones, segun unos criterios diferenciados para
cada una de las etapas hist6ricas, en forma tal que en ocasiones pueden no coin-
cidir con la visi6n del lector interesado . En cualquier caso, todo parece indicar
que ha predominado el criterio de acumular el mayor ndmero posible de entra-
das, con el resultado final de una mezcla de obras de calidad con trabajos de
menor entidad . Se advierte asimismo un especial 6nfasis en resefiar aspectos
geneal6gicos y semblanzas de personajes nobiliarios, por to general en clara lfnea
exaltatoria .

Por to demos, no pretendemos en esta ocasi6n otra cosa que oar a conocer
este repertorio bibliografico por si el historiador del Derecho quiere completar
su informaci6n con el mayor detalle posible . Con la importante particularidad
-conviene subrayarlo- de que esta aportaci6n pertenece a un amplio proyecto
bibliogrdfico sobre distintos campos hist6ricos, y que, con el paso del tiempo,
podra constituir una ayuda muy importante para quienes deseen estar al tanto del
despliegue vertiginoso de los estudios hist6ricos. Pero no podemos dejar de apun-
tar algunas observaciones, traidas aquf a tftulo de ejemplo15 .

'S El repertorio se sitda dentro de en un amplio programa bibliogdfico : Bihes (Bibliografia
de Historia de Espana) del CINDDC (Centro de Informaci6n y Documentaci6n Cientifica), en su
Departacnento de Ciencias Humanas, nfim . 11, bajo la direcci6n de Miriam Sanz Cuesta, M., Cruz
Rubio Liniers y David Garcia-Heman, junto a un equipo de colaboradores e informdaticos ; titulo del
repertorio : La nobleza en Espana, vols . I y II, ed . CSIC (Madrid, 2001) .
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Faltan trabajos de importancia que no aparecen incorporados . Asi entre los
libros :

Bouza Brey : El Senorio de Villagarcia (Santiago de Compostela, 1968) ; Enri-
que Perez Boyero : Moriscos y cristianos en los senorios del Reino de Granada
(Granada, 1997) ; Larriba : El senorio de Molina de Aragon (1369-1375) (Gua-
dalajara, 1994) ; Margarita C. Torre Sevilla-Quifiones de Le6n: El Reino de Le6n
en el siglo x: El Condado de Cea, (Le6n, 1998) ; A. B . Yebra de Ares: Pazos y
senorios de la provincia de Lugo (Lugo, 1999); J . Alabau : Utiel, una villa de
senorio en la Baja Edad Media (Valencia, 1999) . Tal vez podrian haberse inclui-
do las obras de Torijano : Los nuevos propietarios de Ledesma 1752-1900, (Sala-
manca, 2000) y Pilar Arregui : Monarquia y senorios en la Castilla moderna : los
adelantamientos de Castilla, Le6n y Campos (1474-1643) (Valladolid, 2000) .

Otro tipo de omisiones : algun trabajo del que fuera maximo especialista en
la materia, Salvador de Mox6, como sucede con la publicaci6n en este mismo
Anuario, L (1980) : «La desmembraci6n del dominio en el senorio medieval .
Estudio sobre documentaci6n de Aguilar de Camp6oo.

Falta asimismo resenar trabajos sobre tributaci6n senorial de Moran Marti-
nez o de M.a Isabel Alfonso . Y hubiera sido interesante mencionar el libro de
Casey: El Reino de Valencia en el siglo xvu, con sus dos importantes capftulos
dedicados a nobleza y senorios del reino de Valencia, y sus atinadas observa-
ciones sobre la denominada segunda germania .

Por to demas, hay escasas menciones a la behetrfa, con todas sus amplias e
importantes connotaciones nobiliarias y senoriales, mientras quedan excluidos
de la relaci6n trabajos de Ferrari, Clavero (en este mismo Anuario), Estepa,
Alvarez Borge o Martinez Dfez, por citar algunos de los mas significativos . Para-
lelamente tampoco aparecen resenados estudios y ediciones en torno al Fuero
Viejo de Castilla .

Ya en la Edad Contemporanea, por citar un ejemplo, se echa en falta la cita
de A. Ruiz Robledo «La abolici6n de los senorios», en Revista de Derecho Poli-
tico, UNED, 20 (1983-1984), pp . 121-149 .

Por to demas, se podia haber logrado un mas ajustado encaje cronol6gico en
algunos casos ; asi el trabajo de Juan Pro sobre capellanfas, que aparece en el
apartado de la Edad Media, podrfa encuadrarse mejor en la Edad Moderna.

Finalmente, cabe detectar algunos trabajos que no inciden directamente en
la tematica nobiliaria o senorial (aunque en los perfodos historiados sea muy difi-
cil encontrar trabajos que directa o indirectamente no se relacionen de algun
modo con esa materia), como sucede con la monograffa de Emilio Mitre : «Meca-
nismos institucionales y poder real en la Espana de Enrique IIIo, publicada En
la Espana Medieval 1 (1981), pp . 317-328, referente a corregidores, Cortes, suce-
si6n al trono y Consejo Real, en la etapa en la que Mitre figura como maximo
especialista .

Al tiempo de publicarse el repertorio que estamos comentando, se llevan editados 11 volG-
menes sobre distintos temas de Historia de Espana .
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Si atendemos ahora a una consideraci6n conjunta de los trabajos brevemen-
te analizados, conviene hacer al menos dos observaciones, por mas que puedan
resultar un tanto evidentes : de un lado, to mucho que se ha trabajado en los ulti-
mos anos en temas tocantes a la historia del Derecho y de las instituciones, ya
sea directamente desde la propia historia del Derecho o desde otros campos his-
toriograficos, mas o menos afines ; y, de otro lado, la utilidad que puedan repor-
tar semejantes repertorios y balances bibliograficos ante la avalancha de publi-
caciones a que asistimos, frotAndonos mas de una vez los ojos, al tiempo que nos
vemos obligados a tenerlos muy abiertos y en alerta maxima.

Jost Luis BERMEio CABRERO
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