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El segundo recensiona 659 titulos numerados pasta 1956, <y esti provisto de 
un indice. En los dos, Febvre ha retenido solo los libros y los articulos, notas 0 

reselias firmadas. 

Esta bibliografia se convierte en un instrumento de trabajo indispensable 
pare quien quiere conocer y abotrdar la obra de L. Febvre y sobre la historia 
de las ciencias sociales o simplemente la ciencia historica, bajo el impulso espe-
cialmente de los Annales, que ha jugado un rol decisivo. 

HEBE CARMEN PELOSI 

Cuadernos de Invest:Wad& HistOrica, n° 12, Fundacion Universitaria Espanola, 
Seminario Cisneros, Madrid, 1989. 

MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, La influencia de la Revolucion norteamerica-
na en el pensarnkento y La obra de Antonio Jose Ruiz de Padron (17 57- 
1823). 

Antonio Jose Ruiz de Padron, diputado por Canarias en las Constituyentes 
de Cadiz y par Galicia en el Trienio Constitucional fue una de las figuras mas 
representativas del clero liberal espa.fiol. El autor analiza el intercambio ideolo-
gic° y economico entre Estados Unidos y Canarias, la estancia del diputado 
canario en Norteamerica, su amistad con Benjamin Franklin, que contribuye-
ron a formar sus ideas en lo referente a la concepciOn de la fe, el papel de la 
Iglesia y la configuration del panorama politico. 

La actitud tolerante hacia los demos credos, su firme conviccion sobre la 
supresion de la esclavitud junto con la fidelidad a la tradicion regalista espa-
nola se muestran en la labor de Ruiz de Padron como diputado. 

ANT6N M. PAZOS, La formacion eOpiritual de los seminaristas navarrosi entre la 
m;oriarquia y la reptiblica (1900-1936). 

Los cambios producidos en el mundo eclesiastico a mediados del siglo xix 
se ma.ntuvieron a principios del xx, junto con la idea que los seminarios debian 
ser lugares aislados donde se preparaban buenos sacerdotes con ciencia y santi-
dad, si bien la formation cientifica debia subordinarse a la espiritual con el 
tiempo fue ganando la idea de la necesidad de un clero ilustrado. En estas 
circ-Unstancias el autor analiza los medics Para la formacion de los futuros 
sacerdotes: el Reglamento, la convivencia, el estudio, la formacion espiritual 
y 	vida de piedad, diferenciando en esta iiltima los actor de piedad y el 
espfritu con que se procuraba que los seminaristas los practicasen. 
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En forgo Juan medidor det mend ° (tina exposicion y algunas .  reflexiones), 
CARLOS LLORCA BAUS se refiere a la exposicion y ciclo de conferencias en Ali-
cante sabre Jorge Juan, realizadas en 1987 y en conmemoracion a los 250 anos 
de la expedition para tomar medida de un grado meridian en el Ecuador y 
determinar la forma y magnititd del planeta. Jorge Juan, ademas de formar 
parte de la expedicion, se encarg6 de la construction naval, fue espia indus-
trial en Londres y embajador extraordinario en Marruecos. 

El articulo cuenta con fotografias ilustrativas. 

Immo MARTfN MARTINEz, Pedro Poveda, pedagogo innovaclor y diberdeite 
en la generacien del 98. 

Pedro Poveda (1874-1936) desarroll6 su vida en un momento de profun-
das transformaciones en Espana, apenas ordenado sacerdote debi6 enfrentarse 
con la derrota espanola par Estados Unidos y la perdida de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas. Ante los acontecimientos los esparioles reaccionaron de diferente 
manera: la Generacion del 98 hicieron una fuerte critica a la vida, la historia y 
al hombre espanol; Pedro. Poveda, contemporaneo a estos hombres, coincidi6 
en algunos puntos pero se diferenci6 en los mas, como pedagogo busc6 adap-
tarse a los nuevos tiempos pero sin apartarse de la fe cristiana. 

Poveda vivi6 en Guadix, donde trabajo con la gente que viva en condi-
clones inhumanas, pensando siempre que educar es liberar, esta estancia marco 
su labor apostolica posterior: canonigo en Covadonga, donde se conecta con 
la Institucion de la Libre Enserianza; la fundacion de una academia en Gijon 
y en 1912 estableci6 en Linares las Academias Santa Teresa. Su lytisqueda se 
oriento a lograr la union del sent-id° cristiano de vida con los modernos meth-
dos pedagOgicos. Ias Academias se multiplicaron, la Iglesia reconoci6 su obra 
pero eran tiempos dificiles y en 1936 Pedro Poveda moria asesinado en Madrid. 

Jose CALVO POYATO, Gobierno municipal, fiscalidad y politica 'agraria en el 
Irina& de Carlos III. 

En el reinado de Carlos III ocuparon un lugar destacado las reformas de 
tipo econOmico, surgieron asi, las preocupaciones par la cuestion fiscal y agraria. 

Para los ilustrados los cambios debian basarse en la cuestion impositiva, 
putts la Casa de Austria, en su desesperada btisqueda de fondos, habia conver-
tido el sistema impositivo en una marana cuya eficacia era muy escasa,-  enton- 
ces buscaron siirtplificar el sistema y ordenarlo. 
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El autor analiza la Real Cedula de 1760, destinada a controlar la recauda-
don de los arbitrios y la administracion de los propios; las modificaciones en 
los gobiernos municipales de 1766 y la .ley de reparto de propios de 1770. 

El articulo concluye con el analisis del fracaso de las reformas por la oposi-
66n de las autoridades locales y con ellas el fin de la utopia de los ministros 
ilustrados de transformar en labradores prosperos a las masas jornaleras con los 
inedios que se contaba: los propios, los bienes comunales y un control sobre 
las finanzas municipales. 

BLANCA ESTER BULDAIN jAcA., La irntplawitacion del Nuevo Regimen en ,1820. 

Con la jura por parte de Fernando VII de la ConstituciOn de Cadiz se ini-
ei6 en Espana el Trienio Liberal. El trabajo analiza la transition poniendo espe-
cial enfasis en la Junta Provisional impuesta al . rey. El nuevo regimen politico 
conto, ademis, con un rey poco y nada dispuesto a colaborar y un gobiemo 
que formaba parte del regimen derrotado.' El ejercicio del gobiemo se vio 
influido por la actitud de cada una de: las partes, las relaciones y las luchas 
por la suprexnacia, en la que tambien formaron parte e influyeron las juntas 
provinciales, las Sociedades Patrioticas y el ejercito. 

A los cambios politicos se sumaron una precaria situacion econOmica que 
se trate) de mejorar a corto plazo mediante una politica de. supervivencia y a 
largo plazo sentaron las bases del sistema hacendistico y de la politica econ6- 
mica que iba a regir durante todo el Trienio Liberal. 

En -La prensa en tiempos de Fernando VII (1814-1833), OlUANDO PELAYO 
'GALINDO y JUAN CARLos PEREIRA, CASTASTARES plantean un acercamiento a la 
prensa y su problematica en un periodo historic°,  donde se suceden un sis-
tema constitutional y otro absolutista, con los que la prensa se encuentra 
intimamente ligada. 

Comienzan con un panorama de la prensa antes de 1814 para luego 
.analizar que ocurri6 en el Sexenio Absdlutista (1814-1820), en el Trienio Cons-
titucional (1820-1823) y en la Decada Ominosa (1823-1833). 

CRISTINA BORREGUERO BELTRAN, Administration y reclutamiento militar 
en el ejercito borbonico del siglo 

El reclutamiento forma parte de un sistema .administrativo cuya eficacia 
se relaciona ,_con la capacidad de control de la monarquia. Ya desde los siglos 
xvi .y xvii el control del ejercito habia sido un grave problema para. los mo-
marcas y sus esfuerzos fueron encaminados a establecer lazes directos, pan-los 
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soldados. Poco a poco el control pas6 a mans del Estado y en el siglo xviu 
el poder de los funcionarios civiles va consolidandose, aunque sigui6 pesando 
la situaciOn privilegiada de la autoridad militar con un fuero comparable al 
clero o a la nobleza. 

El trabajo cuenta con estadIsticas del contingente militar, la situacion en 
el mapa europeo, teniendo en cuenta la poblaci6n, ademas de un detalle 
sobre la infanteria, caballeria, artilleria y milicias. 

MARIA LUISA. MEIJIDE PARDO„ clerigos franceses refugiados en Galicia 
durante la Revolucion. Pasaportes y Licencias de embarque en La Coruna 
(1795-1799). 

Eli, 1792 llega al puerto de Ribadeo 1I11 bergantin frances con 72 clerigos 
a bordo, agrupados en torno al canonigo de Quimper, H. de Silgui, pionero 
de otras oleadas que Galicia acogeria. La autora se cifie a los arias subsiguien-
tes, scuando ciao Robespierre estos clerigos pidgin licencias para retornar a 
Francis, via Inglaterra, siendo La Coruna el principal puerto de embarque. 

Una n6mina de estos sacerdotes con sus propositos y excusas se presen-
tan en este.  curios() articulo. 

En Apuntes sabre la. cirounstancia historica de Teresa de Jesus, MANUEL 
MONTERO VALLEJO describe la Espana de Santa Teresa come un puente entre 
dos reinados y dos mundos: del Renacimiento Internacional a la Contrarrefor-
ma, considerando el periodo 1515 a 1582 fechas de iiacimiento y muerte de 
Santa Teresa. 

Teresa nace en plena expansion espafiola, su juventud coincide con los 
suenos de la Espana imperial y su plenitud llega con Felipe u en un extra& 
paralelo entre su vida y la historia espafiola. 

El autor analiza la situacion politica, la sociedad y la vida espariola a prin-
cipios del siglo XVI, el fermento cultural y religioso durante y luego de la Ref or-
ma, terminando con los ailos de crisis a partir de 1550 en los iiltimos anos de 
Teresa. 

FRANCISCO JAVIER HERNANDO ORTEGO, La lucha par el monte del El Pardo, Rey, 
municipio y two del espacio en el Madrid del` Antigua Regimen. 

Al noroeste de Madrid se extiende El Pardo, una imponente mamba bosco-
sa :de Inas de 15.000 hectareas de superficie. Este predio tenia la funciOn de 



254 
	

REsFSTAs BcsuoGALFICAs 

sea-, coto de caza real pero no fue la imica.•durante la Edad Media putts orct. 
notoria la presencia del municipio madrilefio que suponia el .aprovechamiento... 
de la zona. 

El articulo describe la lucha entre el Rey y el municipio por el espacio, 
las funciones para uno y otro hasta la finalization del conflicto cuando Fer-
nando VI orden6 cercar El Pardo para use exclusivo como coto de caza real.. 

• SANTIAGO DE LUXAN MELENDEZ, Los funcionarfos del Consejo de Portugal: 1580-- 
1640. 

Con el reconocimiento de Felipe II como rey de Portugal surgio un orga-
nism° encargado de mediar entre la administraciOn portuguesa y el monarca 
espafiol: el Consejo de Portugal, que estuvo compuesto poi- un naimero redu-- 
cido de miembros entre consejeros y secretarios. 

El articulo analiza los consejeros teniendo en cuenta la categoria, status,  
social, la formacion recibida, la carrera administrativa anterior a su funcion 
en el Consejo, las biografias, la permanencia en el cargo, su carrera politica 
posterior, sueldos y demos remuneraciones. El mismo analisis realiza con quie-
nes ocuparon las funciones de secretarios y, por Ultimo, se presenta una lista de' 
miembros del Consejo de Portugal por reinados. 

MARIA JESUS PATERMINA BONO y ANTONIO COUTO DE GRAN JA, CawFogad& de-
los clootmentos inOditiois de Jorge Main. 

En la exposicion realizada en Alicante sobre la figura de Jorge Juan se 
expuso una, importante coleccion documental perteneciente a la familia Juan y 
Santacilia que constituye una valiosa fuente para el estudio del siglo xviir 
espafiol, las relaciones con America, Europa y Marruecos, ademas de profun-
dizar en la personalidad del alicantino. 

Los autores describen el criterio seguido para la catalogaciOn de los docu-
mentos que se presentan en este articulo y que son 58, abarcando entre 1753 y 
1775, en los que se destacan: los nombramientos y Ordenes dados por el rey a. 
Jorge Juan para la expedicion al Peril, distintos nombramientos, los ascensos 
dentro de la marina, 25 cartas a su hermana, los autos realizados despues de. 
su muerte que incluyen un inventario de su biblioteca, su archivo e instru-
mentos cientificos que poseia. 

CAA B 


