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y, especialmente, el estatuto jurídico que establece el comportamiento de cada
sector social.

El quinto capítulo trata sobre la configuración institucional del concejo de Jaén
y presta especial atención a la organización interna del cabildo, así como a las
figuras del Corregidor y del Alguacil Mayor quienes ostentan, especialmente el
primero, amplias funciones judiciales y gobemativas dentro del concejo. En el
capítulo siguiente continŭa ahondando en la configuración institucional y para ello
analiza los oficios de regidor, jurado, personero y escribano del concejo.

El capítulo séptimo y ŭ ltimo estudia la organización económica, teniendo en
cuenta la importancia que para un concejo castellano bajomedieval tiene su gestión
fiscal, dado que éste puede entenderse como «la realidad institucional creada en un
determinado territorio para gestionar con autonomía los intereses de los habitantes
del mismo». Para acercarse a la organización económica la autora parte del análisis
tanto de la Hacienda municipal jienense, estudiando los ingresos ordinarios y
extraordinarios, con la gran dificultad que implica por la falta de fuentes, como de
la gestión municipal de la Hacienda regia en Jaén.

El libro va acompariado de un Anexo en el que se incluyen relaciones de los
corregidores, alguaciles mayores, regidores y jurados conocidos de 1476 a 1556.

En resumen se puede decir que El Concejo de Jaén (1474-1556) de Isabel
Ramos Vázquez es un trabajo bien hecho, un libro magnificamente redactado
resultado de una investigación exhaustiva, que nos permite conocer ampliamente la
realidad histórico—jurídica de Jaén el tránsito de la Baja Edad Media a la
Modernidad. Violeta Medrano Fernández (Universidad de Valladolid).

ROMERO, Elena (ed.), Judaísmo hispano. Estudios en memoria de Jose
Luis Lacave Riaño. 2 vols. Junta de Castilla y León. Diputación Provincial de
Burgos. The Rich Foundation. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Madrid, 2002.

En el mes de abril del ario 2000 falleció el destacado hebraísta José Luis
Lacave. Estamos hablando de uno de los mas importantes estudiosos de la
historia de los judíos españoles. José Luis Lacave, nacido en Miranda de Ebro
en el ano 1935, fue el discípulo predilecto del insigne hebraísta Francisco
Cantera Burgos. Profesor del Departamento de Hebreo de la Universidad
Complutense de Madrid, a la vez que investigador adscrito al CSIC, José Luis
Lacave ha realizado a lo largo de su vida una obra amplísima a la vez que
excepcional, como se puede ver consultando su bibliografía, incluida en este
libro de homenaje. Por lo demás, el profesor Lacave ha recibido notables
premios, de los que cabe señalar el Samuel Toledano, que le fue otorgado en el
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año 1999. En recuerdo de su brillante trayectoria académica, al tiempo que en
memoria de su personalidad, se decidió publicar un libro-homenaje a José Luis
Lacave, de cuya edición se ha encargado la profesora Elena Romero, que fue
compafiera suya en el CS1C. El elevado nŭmero de trabajos presentados ha
obligado a publicar dos vol ŭmenes. En el primero de dichos vol ŭmenes se
recoge una sección denominada «Vita», que hace referencia a la persona y a la
obra de José Luis Lacave, asi como una serie de «Estudios filológicos».

El segundo volumen, del que voy a efectuar una breve resetia, recoge los
«Estudios históricos» dedicados al mencionado profesor Lacave. En total
figuran en este volumen 34 trabajos, ordenados cronológicamente, pues se
inician con referencia a la presencia judía en la España romana y visigoda y
concluyen con alusiones al antisemitismo del siglo XX. El libro comienza con
un artículo de Jesŭs-Luis Cunchillos, en el que se analizan las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías para informatizar la epigrafía. De la presencia
hebraica en la Espana tardorromana se ocupa el profesor Jose María Blázquez.
Destaca Blázquez la importancia de las comunidades judaicas de Tarraco,
Mahón y Granada, al tiempo que alude al pensamiento antijudío presente en la
Hispania de los siglos IV y V. Ra ŭ l González Salinero trata de los judíos de la
Espana visigoda durante el periodo de predominio del arrianismo, poniendo de
relieve cómo dicha minoría era víctima de la legislación antihebraica. De los
judíos en Al-Andalus y en el Magreb, entre los siglos X y XII, se ocupa Joaquín
Vallvé, señalando la importancia que algunos de ellos alcanzaron, como Hasday
ibn Saprut o Samuel ibn Nagrela.

De todos modos el ámbito mas analizado es el relativo a la presencia de los
judíos en los diversos nŭcleos políticos de la España medieval. La profesora
portuguesa María José Ferro Tavares analiza las relaciones existentes en su país
entre cristianos y judíos. A continuación figuran diversos trabajos relativos a
juderías concretas de la Espana cristiana, así el de Javier Castaño sobre los
hebreos leoneses de los siglos X1 y XII, el de Juan Carrasco acerca de la judería
de Cascante, analizada desde el siglo XII hasta comienzos del XV, el de Pedro
Matesanz Vera y Cristina Sánchez Hernández, relativo a los elementos judíos
encontrados en la excavación arqueológica desarrollada en el convento de San
Vicente Ferrer de Plasencia, o el de Fernando Díaz Esteban, que se refiere a las
inscripciones de la sinagoga de Carrión. Ahora bien, la etapa posterior al siglo
XIV es, sin duda, la más tratada en los trabajos recogidos en este libro.
Asunción Blasco estudia una franquicia otorgada en el año 1366 por la aljama
de Zaragoza a un matrimonio hebreo. El problema de la precedencia entre los
judíos y los mudejares en la corona de Aragón, a lo largo de los siglos XIII y
XV, lo analiza Jaime Riera Sans. Isabel Montes Romero-Camacho nos presenta
al judío sevillano Yuçaf Pichón, que fue contador mayor de Enrique II, el
primer monarca de la dinastía Trastámara. Una ketubbá encontrada en un
archivo parroquial de la localidad barcelonesa de Igualada es editada, traducida
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y comentada por Meritxell Blasco Orellana y José Ramón Nom de Déu. Por su
parte, Eunate Mirones Lozano alude a diversas aljamas navarras, del periodo
posterior a mediados del siglo XIV, que eran practicamente desconocidas.

El problema de los conversos de la corona de Castilla en el siglo XV es
estudiado por Rica Amran. La situación de los judíos de Trujillo, en vísperas de
la expulsión, y en concreto la ubicación de la sinagoga, lo analiza Marciano de
Hervas. El papel que desemperiaron los hebreos, a fines del Medievo, en el
negocio lanero, en las diócesis de Calahorra y de Osma, lo trata con gran rigor
Enrique Cantera Montenegro. Una visión general de la actividad artesanal de los
judíos en el reino de Valencia nos la ofrece José Hinojosa Montalvo. El
panorama de los conversos de la ciudad de Girona es contemplado por Silvia
Planas Marcé, que se centra básicamente en el testamento de una cristiana
nueva. Pilar Huerga Criado estudia la intervención inicial de la Inquisición en
Ciudad Rodrigo. Por su parte, Carlos Carrete Parrondo y Yolanda Moreno Koch
estudian, con suma precisión, un conflicto jurídico que estalló en la judería de
Ávila en el año 1487. A continuación nos encontramos con unas interesantes
reflexiones de Luis Suárez Fernández sobre el papel desempeñado por las
ciudades castellanas en el problema judío. Isabel Mateo Gómez estudia la
percepción de los judíos en determinadas manifestaciones artísticas de finales
del siglo XV. Mario Eduardo Cohen trata de las Provisiones de expulsión del
año 1492, que tuvieron vigencia hasta tiempos contemporáneos. Respecto a los
bienes e debdas de los judíos, a raíz de la promulgación del decreto de
expulsión, dedica un valioso y ampliamente documentado trabajo Miguel Ángel
Ladero Quesada. El apartado sobre la expulsión de los hebreos se cierra con un
trabajo de Máximo Diago Hernando, alusivo a los efectos del mencionado
decreto sobre los mercaderes y financieros judíos de la ciudad de Soria.

Acerca de Abraham ben Samuel Zacut, y su obra Sefer Yuhasin, escrita en
Tŭnez en 1504, publica un artículo Eleazar Gutwirth. Antonio Dominguez Ortiz
reflexiona sobre los «familiares» del tribunal de la Inquisición de Sevilla.
Miguel Angel de Bunes Ibarra estudia una danza, de claras connotaciones
antijudías, elaborada en una localidad castellana a fines del siglo XVI. Por su
parte Moisés Orfali analiza la retribución divina en la historiografia sefardí de
los siglos XVI y XVII. A continuación Yosef Kaplan se refiere a los
comentarios del turista inglés del siglo XVII Ellis Veryard, algunos de ellos
relativos a las comunidades judías que visitó. Santiago Palomero Plaza estudia
la obra de Adolfo de Castro, publicada en el año 1847, Historia de los Judíos de
España, sin duda poco conocida, aunque interesante. Pedro Bádenas de la Peña
se refiere a los judíos establecidos en Grecia. El libro se cierra con un artículo
de José Andrés-Gallego sobre el tema «Nazismo, antisemitismo y jerarquía
eclesiástica española». Julio Valdeón Baruque.


