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hispano-visigoda, uno de los períodos menos conocidos en la ciudad de León, 
que se asocia a ocupaciones en el entorno de los edificios más importantes del 
campamento romano. Asimismo las observaciones obtenidas permiten constatar 
la existencia de un poblamiento extramuros al recinto romano, en el arrabal me-
ridional, una zona que se creía deshabitada en los ss. X y XI. Nos parece también 
interesante la hipótesis que establece, gracias a las series cerámicas asociadas 
a una construcción monumental hallada en la calle Cardiles, de la posible rela-
ción de la misma con el palacio real de Ramiro II, que las fuentes ubican en las 
inmediaciones del denominado Archo de Rege, la antigua Porta Praetoria del 
campamento romano, en donde se encuentra la calle citada, cuya estratigrafía 
ha revelado, en sus momentos medievales más antiguos, series de cerámica gris 
leonesa. Este grupo, el primero desde el punto de vista cronológico, corresponde 
a los tiempos finales del Altomedievo, con evidentes conexiones con las produc-
ciones hispano-visigodas. El segundo grupo, plenomedieval, constituye una clara 
evolución desde el punto de vista de la calidad de la materia prima empleada, 
con mejor calidad formal, presenta un área de distribución mucho mayor que 
el anterior, si bien, tecnológicamente no ha abandonado la torneta y la presión 
manual en su factura. Finalmente, las producciones bajomedievales ya reflejan el 
empleo del torno rápido, que constituye la principal innovación, pues los barros 
continúan presentado características similares al momento precedente. En defini-
tiva, se trata de una obra de conjunto que permitirá enjuiciar debidamente, gracias 
a los numerosos referentes estratigráficos que utiliza, los repertorios cerámicos 
que se hallen en el marco de las excavaciones arqueológicas que se realizan en el 
Conjunto Histórico de la antigua ciudad de León y su área de influencia.

Julio M. Vidal Encinas

pérez Álvarez, María José y loBo de araújo, María Marta (Coords.): La 
respuesta social a la pobreza en la Península Ibérica durante la Edad 
Moderna. León: Universidad de León, 2014, 330 págs. ISBN: 978-84-
9773-684-8.

Durante mucho tiempo los pobres y marginados fueron los grandes au-
sentes de los estudios históricos. Sin embargo, el desarrollo de la historia social 
desde las décadas centrales del siglo pasado en adelante, comenzó a desempolvar 
su trayectoria, interesándose los historiadores por el análisis no sólo de la pobreza 
desde diferentes perspectivas (económica, social, cultural...), sino también de la 
enfermedad, la delincuencia, las minorías socio-religiosas, etc. El presente libro 
es una muestra palpable de ese cambio de tendencia de una disciplina que, para el 
caso español, comienza a tomar forma a partir de la década de los setenta y que, 
hoy por hoy, disfruta de muy buena salud.
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Ciertamente el análisis de la marginación, por su extraordinaria compleji-
dad, esconde diferentes enfoques y campos que abordar, como queda fielmente 
reflejado en la estructura de esta obra, coordinada por dos profesoras con una 
larga y fecunda trayectoria en este campo de investigación: María José Pérez 
Álvarez, de la Universidad de León, y María Marta Lobo de Araújo, de la Uni-
versidade do Minho. La contribución de un número significativo de historiadores 
españoles y portugueses a este volumen, todos ellos buenos conocedores del fe-
nómeno, refuerza la idea de esa necesaria perspectiva multifocal con la que hay 
que abordarlo, incrementando el interés de la obra. Como se señala en el capí-
tulo introductorio, dos son las líneas básicas que ejercen de nexo de unión entre 
todas las contribuciones: por un lado, los mecanismos de asistencia que creó la 
sociedad para hacer frente a la pobreza y la enfermedad durante los siglos de la 
Edad Moderna y, por otro, el análisis de las directrices de actuación que dictaba 
el ordenamiento político y moral de la época.

Así, la profesora Pérez Samper ha estudiado la alimentación que recibían 
los niños de la “Casa dels Infants Orfes” de Barcelona o los profesores Rey Cas-
telao y Barreiro Mallón se han centrado en el análisis del padrinazgo de bautismo 
de los expósitos e ilegítimos, así como de los adultos no católicos en la diócesis 
de Santiago de Compostela. Por su parte, la profesora Torremocha Hernández 
profundiza en el estudio de la prostitución femenina y las diferentes fórmulas de 
beneficencia que surgieron para atender las necesidades de estas mujeres, mien-
tras que Marta Lobo focaliza su objetivo en los tratamientos que recibían los 
enfermos de sífilis en el hospital bracarense de San Marcos. También para el caso 
portugués la profesora Alexandra Esteves centra su estudio en el mundo de las 
boticas de la región miñota durante el siglo XIX.

Un segundo bloque de trabajos se centra en el funcionamiento de dife-
rentes instituciones asistenciales durante el período moderno, marcadas por la 
impronta de la idea de caridad cristiana, aunque a veces ya con notables influen-
cias de las políticas utilitaristas desarrolladas en la España del siglo XVIII por 
los Borbones. En esta línea el profesor Salas Ausens analiza la respuesta de los 
poderes públicos frente a este fenómeno en el caso aragonés durante los siglos 
XVI y XVII. Por su parte, los profesores Arias de Saavedra y López-Guadalupe 
estudian el hospital femenino de la Caridad y el Refugio de Granada, el profesor 
Marcos Martín la asistencia domiciliaria dispensada por la cofradía palentina de 
la Caridad, el profesor Alfredo Martín el nacimiento y desarrollo del Hospital 
de la Caridad ferrolano, María José Pérez la red hospitalaria en la provincia de 
Zamora y la profesora María Seijas el hospital orensano de San Roque y las obras 
pías diseminadas por aquella provincia gallega. 
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En resumidas cuentas, estamos ante un libro de innegable interés, por lo 
que supone de innovador en cuanto a las perspectivas ofrecidas y por los resulta-
dos que presenta que, sin duda, contribuirán a mejorar nuestro conocimiento del 
mundo de la marginación en la Península Ibérica durante los siglos de la Edad 
Moderna.

Gregoria Cavero Domínguez

esCudero, José Antonio. El supuesto memorial del conde de Aranda sobre 
la independencia de América. México, Universidad  Nacional Autónoma 
de México, 2014, 277 págs., ISBN 978-607-02-5380-5. 

Nos encontramos ante una trabajo sobre uno de los escritos más polémicos 
en los que se ha implicado como supuesto autor al conde de Aranda, Pedro Abar-
ca de Bolea. El escrito con frecuencia se ha dado como obra de este autor, sin 
poner en tela de juicio una autoría, que como muestra el Dr. Escudero, presenta 
muchos problemas para asegurar con certeza que el político aragonés ha sido, sin 
ningún tipo de duda, el verdadero artífice del mismo. Es cierto que la capacidad 
del conde de Aranda en cuestiones políticas no da lugar a especulaciones, pero no 
por ello se puede atribuir este texto a su autoría y sin críticas. 

El documento atribuido al conde de Aranda exponía que tras la indepen-
dencia de los Estados Unidos, en la que también había participado España, con 
las alianzas de la nueva nación con  Francia se ponían en peligro los territorios 
hispanoamericanos y se vaticinaba su emancipación, alentada también por la pro-
pia situación interna de los mismos. En consecuencia, el político aragonés su-
puestamente escribiría y entregaría este memorial al rey Carlos III, tras el Tratado 
de Versalles de 1783, en el que se había reconocido la independencia de las po-
sesiones británicas de lo que luego serían los Estados Unidos. En el documento, 
con una visión profética,  se planteaba la imposibilidad de seguir manteniendo los 
territorios españoles, por lo que se proponía como solución para conservar la vin-
culación entre la metrópoli y sus posesiones  la creación de un imperio, al frente 
del que estaría el rey de España, y de tres reinos: México, Perú y Costa Firme, 
regidos por infantes españoles.

Son muchos los que han aceptado la autoría de Aranda para este Memo-
rial, como Ricardo Levene, García Gallo, Domínguez Ortiz, Eulogio Rojas, José 
Antonio Armillas, Ferrer Benimeli, etc. Sin embargo, ya desde el siglo XIX sur-
gieron detractores, aunque fuera tímidamente, a los que parece añadirse ahora el 
autor de esta obra, aragonés también de nacimiento, como el conde de Aranda. 




