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Introducción

GLORIA A. FRANCO RUBIO

Comovienesiendousualenlos últimosaños,la revistaCuadernosde His-
toria Modernaofrecede forma monográficauno desusnúmerosanualesa las
astgnaturasoptativasimpartidasporel DepartamentodeHistoriaModernaen la
Licenciaturade Historia;estees el casode la revistaquetieneel lector/aensus
manos,referidaen estaocasiónalaquelleva portítulo Cultura y Mentalidaden
la Edad Moderna, un tematan complejocomosugerente,pero siempreenor-
mementeatractivo,y deunaciertamodernidadhistoriográficaennuestropaís.

A pesarde queenla historiografíamodernistaoccidentalpodemosrastrear
ya desdelos añostreinta del siglo xx unagran tradición investigadorasobre
múltiplestemasy/o aspectosrelacionadoscon las ideas(imaginario)y lascre-
encias míticasy/o religiosas,conscientese ínconscíentes , sobrelas acti-
tudesy los comportamientosen el discurrirde la vida cotidiana,la diversidad
cultural y susmanifestacionesdetodo tipo, o enrelacióna las formasmateria-
les dela existencia,sunacimientocomocorrientehistoriográficaha necesitado
un largo devenirparaserunarealidadacadémicaen el mundouniversitario.Y
ello porque,aún siendounaramade lahistoria ala quese hacíanmúltiplesalu-
stones,en la prácticadocentey académicasiemprese acababaestudiandode
formadesvaída,inmersao diluida entreel contenidode otrasasignaturasa las
quese veníaprimandoen la tradición delos estudioshistóricoslo quesignifi-
cabaperder—o no poderllegar nuncaa adquirir—su propia identidadcomo
tal. En estesentidohay quedestacarel notableesfuerzoy las interesantes
aportacionesrealizadaspor lallamada«tercerageneraciónde Annales»enlas
últimasdécadasaquieneshayqueatribuirel enormeméritoy granpartede la
buenasaludquegozahoy díaen el panoramahistoriográficoactual.En España
su inclusióncomoasignaturaespecíficaen losplanesde estudiouniversitarios
es bastantereciente,puestoqueno alcanzani siquieralosdiez añosdevida.

Seríaafines de los ochentacuandolacomunidadcientíficaempezóahablar
y discutircadavez mássobrela crisisde las cienciassociales,del derrumbede
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las ideologíaso del fin de la historia;en esemomento,y en medio de tal mare-
magnum conceptual,se pusode manifiestocómo, en nuestradisciplina, los
paradigmasteóricos(fundamentalmenteel marxismoy el estructuralismo),las
fuetitesdocumentalesy la metodologíaal usohabíantocadotecho. Algunoshis-
toriadoreslanzaronunallamadade atenciónsobreel problema,al tiempoque
alertabansobrela urgenciade unarenovaciónprofundaquela dinamizaracom-
pletamente,tanto en el planoepistemológicocomo en el heurístico,incorpo-
randonuevastécnicase instrumentosde trabajoigualmentenovedosos,objetos
dc análisisalternativosy el concursode otras disciplinas.Así se llegó a la dé-
cadade los noventadondelas aportacionesindividualeso colectivaspudieron
serconocidasmediantela produccióneditorial; del mismo modoquela reali-
zacióí de tnesas redondas,seminarios,debatesy polémicashizo mantenerla dis-
cusión viva sobrela historia en general,y sobrela hisloriade las culturas,ideas
y mentalidades,en particular.Estaautocríticay reflexión sobrelos objetivosy
límitesde la cienciahistóricageneróunaverdaderaeclosiónde estudios,prue-
ba de lo cual es la notablebibliografíaexistente,un fenómenoqueno dejaría
fuerade la polémicaa nuestropaís,ni muchomenos,como ponende relieve las
numerosaspublicacionesal respecto.

En lo queconciernea la Historia de lasMentalidades,estrechamenteuni-
da a la Historia Social, hasido necesariorenovarconceptualmentelas propo-
sicionesteóricasen cuantoal sujetoy objeto de estudio,perotambiénen lo que
se refiere a los modelosdescriptivose interpretativos,lo queimplicabaredeil—
ntr nuevascategoríasanalíticascomo cultura, aculturacion, representacion,
apropiaciónetc.; en segundolugar, tambiéneraprecisoproponerunanueva
aproxiniaciona la investigacióna partir de nuevosenfocluesque formularan
otros interrogantessobrelos in(lividuos (formasde pensar,de imaginar,de sen-
tir, de vivir, de relacionarse,de morir) quepermitierancompletarnuestravisión
acercacíe su vida conereta.personaly social (estudiodel hombrecoman,je-
rarquíade lasculturas,hábitosculturales,jornias de z-epresetflac.ión,relaciones
de dominacióny conflictos,jedescíe socialización,n¡icrohisloric¡ ): tercero,
habíaquerecurrira la ayudaqctepudieranInestarotras discipíillas —algunas
no tnuy bien aceptadashastael momento—como la psicología,la sociología,la
antropologla, la Ii losolía o el lol k1 ore: y cuarto, era urgenteconseguir una
ampliaciondel aparatotestimonialy de los fondosdocumentalescomofuente
histórica.En la medidaen queesto se iba consiguiendoha sido posibleesta-
blecerunaseriede temashacia losquese ha encaminadoel historiador,y que
hadesembocadoen la creaciónde verdaderassubeorrientesdentrode ella,des-
de la historia de las ideasy creenciasracionalese irraciotíales(publicistica,opi-
níGújnibhéá4íilitizáéi6ñ.¡fiundó iiiniáte 4átyálahi~tori&de lá(s) cuiturá(s)en
[odas sus variantes popular. oficial, erudita,urbanao rural, religiosao pro—
rana dondese incluye la historia del libro y de la lectura,o la historiatic la
educación,alíabetización,instruccióny escolarización;la historia delas cos-
lumbres,actitudesy comportamientos—sociabilidad,alteridad,privacidade iii-
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timidad, conflictos y transgresiones—;la historiade la fiestaensutriple ver-
tiente,cortesana,laica y religiosa; la historiade la muerte;la historia de lasmu-
jeres,o de género, de la familia y de la vida cotidiana.

Precisamentepor la riquezatemáticaquenosofrecehoy díala Historia de
las mentalidadesy el prestigio de los historiadoresque desdeel primer mo-
mentose prestarongustosamenteacolaboraren estenúmero,hequeridoplas-
mar en estaspáginasunamuestraamplia del panoramaactual.Respectoa la
cronologíalosestudiosaquí incluidosse refierenal conjuntodelos tressiglos
modernos,desdeel impactodel descubrimientodeAméricaen la conctencía
europeaa la sociabilidadilustrada,aunquese tratantambiénotros temasuni-
versales,recurrentesen todaslas épocashistóricas;en cuantoa los escenarios
geográficosparecíalógico el predominiode la casuísticasobreEspaña,aunque
seha intentadoincluir referenciasa otros espacios,concretamentea Franciay
a la Américaespañola;los aspectosseleccionadosafectanal individuo tanto en
lo quese refiere a las creenciasmásprofundas la muertey la presenciadel
otro, conel consiguienteproblemade la alteridad/identidad—,como a los há-
bitos culturalesmedianteel análisisde los mediosdeaccesoa la cultura—li-
bros,sistemadocentey opinión pública-,de las prácticasculturales—lectura—

y de las manifestacionesreligiosasy laicas—festividadesy sociabilidad—,
todoello enmarcadoen lo quepodríamosconsiderarespaciossocialesporex-
celencia, la esferaprivaday/o el ámbito público. De los colaboradoressólo
quiero mostrarpúblicamentemi agradecimientopor sugenerosacolaboración,
que ha hechoposible la edición de estevolumen, yaque sonsuficientemente
conocidosen la comunidadcientíficapor subrillante trayectoriadocentee in-
vestigadora,tanto dentrocomofuerade nuestrasfronteras.

El temade la muerteen el idearioe imaginadocolectivosesuno delos más
recurrentesal estudiarlas mentalidadesy las manifestacionesculturalesen la
sociedadmoderna;conesteartículoel profesorJamesCASEY de la Universi-
dad de Norwich, (Queriendoponer mi ónima en carrera de salvación: la
muerteen Granada,siglosxvií-xvm)nos introduceen las actitudespersonales
y colectivasanteel hechomásimportanteal que seenfrentala humanidad,y lo
haceanalizando,por un lado, los instmmentosy mecanismoscon quecuentala
sociedadparaayudara la genteendicho tránsito,de ahíqueel recorridopor los
testamentosy la reflexión sobrelas fórmulas protocolarias(y personales)forme
partefundamentalde su estudio,asícomo por todoel boatoque acompañabaal
óbito a nivel social, como el duelo, el luto y los recordatoriosperiódicosde la
personafallecida. Porotra parte,el autor secentraenla vertientereligiosade
estetema,todavezque,desdeestepuntode vista,estehecho,másqueun fin en
sí mismo,seconvierteenun tránsito,en un mediode iniciación a otra vida, con
todaslas connotacionesa queello daríalugar; teniendoen cuentaquenosen-
contramosen unamonarquíacatólica,y en unaciudadhabitadadurantemucho
tiempo por una población morisca no olvidemosla significación de esta
importanteminoría étnico-religiosa-—quefue objeto de unaprofundaeristia-
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nízacióny aculturación,hay que ir analizandoexhaustivamenteel ritual reli-
gioso (sacramentos,oraciones,funeral, oficios religiososfúnebres,cortejo,
enterramientos)y la necesidadde disponerde un «aparatode refuerzo»que
ayudabanal «buenmorir» y aligerabala estanciaen el Purgatorio(misasy su-
Iragios post—mortem).

La profesoraFrancescaCantú, de la UniversitáTre di Roma (América y

utopíaen el sigloxvi) nospresentaen su articulo un estudioprofundosobreel he-
cho de la alteridad,unode los problemaslatentessiempreen todaslasépocashis-
tóricas,y que frecuentementeno ha sabidoresolversecon la mesuraque debiera.
Si, por un lado,el descubrimientode un continentey de unapoblaciónhumana
sobrelos que no se teníaningunaideapreconcebidahizo plantearsea los euro-
peos su propia identidad,en oposición,perotambiéncomoreferencia,al homo
novusreciéndescubierto—lo queoriginóel nacimientode la antropología—,por
otra parte,generóuna reflexión tan intensaen la cultura oficial, en el discurso
eclesiásticoy en la acciónevangelizadora—proyectosde Vascode Quiroga,de
B. las Casasy de los ranciscanos—---queseplantearonexperíeticíascolonizado-
rasy prácticaspolíticastan novedosasque,parala propiasociedadeuropeadel
momento,América—en palabrasde la autora—«representólagran aventurain-
telectual»de los europeosen los alboresde la modernidad,incluso «antesde
constituirunaaventuraexistencial»paratodosaquellosque encontrarianen sus
tierrasunanuevaformadevida y de constituciónde la sociedad.Porúltimo, dio
pasoal nacimientode utopias—europeasy andinas—que intentabanconstruir
unasociedaddistinta,alternativatanto a la prehispánicacomoa la colonial.

El profesorJosé Luis SátichezLora (Relórica. oralidad y lectura en la
EdadModerna)nosconduceal problemade las formasy mediosde accedera
la cultura,ya seaoficial o popular, a travésde la palabray la lectura.Conce-
diendounanotableinfluenciaa las formasde lecturaen voz alta—un temaso-
bre el queexistecierta discrepanciaentrelos historiadores—sostieneque,en
granmedida,muchosde los librosqueseeditaronen la épocahabíansidoes-
critos teniendoen cuentaun destinatarioque no va a leer suspáginassino
ni ¡e va a oír sí¡ c’nntepiuln y cómo los autoresva tenían nresente esa <lea c’’’an—

do escribíansu obra.Partiendode esatesis. SánchezLora analizala dialéctica
quesedesanollaentreel autor. el posiblelector y suauditorio.

Siguiendo con el teína del libro y de la lectura,el profesorManuel Peña
Díaz (Libros permitidos, lecturas prohibidas, siglos st i—xv¡t) abordasu trabajo

a partir de la censuragubernativaexistenteen la Españadel AntiguoRégimen
—enmanos(le la Inquisición,fundamentalmente—peroen relacióna la quese
aplicabasobrelos libros y lecturasque realizabanlas minoríasétnicasy reli-
glosas,desdelos alumbradoshastalos moriscosy judeo-conversos.

El profesorRicardoGarcíaCárcel (La opinióndc los españolessobreFe-
~e 1’ despuesdela Gue,,ade Sucesion)trataeti su artículo el temade la opi-
nión pública en un momentoespecialmentecrucial en la historia de los espa-
ñoles como fue el conflicto dinásticoquesurgió en nuestropaísa la muertede
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CarlosII, generandounaguerracivil quedesgarróa la monarquíaespañola,y
que trajo consigounasconsecuenciasde carácterpolítico-administrativo,en
granparteteñidasdeunasconnotacionesideológicas,quehizo surgirunaopi-
niónpública,unapublicística y un debateintelectualsumamenterico enla so-
ciedadcoetáneaal conflicto y prácticamentetambiénduranteel largo reinado
del primer Borbón. Paraello tomacomo referenciala acción anti-borbóniea,
dentroy fueradel país,la memoriahistóricade la guerraa travésde la intensa
producciónhistoriográficaque sedesarrollópocodespuésdel conflicto, y a tra-
vésdelas manifestacionesde la culturaoficial y cortesana.

La profesoraMartaPieroni Francini, de la Universitá tre di Roma, (Los
Jansenistasy la Escuela)se refiere,por unaparte,a la educacióny tareado-
centequepusieronen prácticanuevasórdenesreligiosasduranteel siglo xvii,
concretamentelos Jansenistasfrancesesen lo queellosdenominaron«escuelas
elementales»,quesignificó la plasmaciónde unosobjetivosdocentescomple-
tamentenovedosostanto en el conceptopedagógico—educaciónbásicagene-
ralizada—,como en el sistemade instruccióny enla didácticaempleada,me-
diante la adopción de técnicasrevolucionarias —empleo de la lengua
vernácula,usode manuales—queintentabansuplir las deficienciasexistentes
enla mayoríade las escuelas.Igualmente,se analizana fondo las implicaciones
socialesy políticasqueestesistemageneraen la sociedadfrancesa(política ofi-
cial haciael Jansenismo,inquina de los jesuitasetc.) y queacabacon sudesa-
parición,a pesarde las importantespersonalidadesquepasaronpor susaulasy
de lo fructífero queestabaresultandoestaformaeducativaen el planodocente.

Los profesoresFernandoMartínez Gil y A. RodríguezGonzález(Del ba-
troco a la Ilustraciónen una fiestadel AntiguoRégimen:el CorpusChristi) en-
marcansu artículoen el temade la fiesta, unadelas manifestacionesculturales
más significativas, tanto de la cultura laica como religiosa, aunqueen este
casoconcretose refierana unade las festividadesreligiosasquealcanzómayor
relieveen el mundocatólico,especialmenteen España,al convertirseen uno de
los cultosmásextendidosdesdela Contra-Reformay revestirmayorsolemni-
daden cuantoa la participacióndel conjuntode la población,conel concurso
delas autoridadesciviles y eclesiásticas;paraello haránun recorrido a travésde
su puestaen escenaen diferentesciudadesespañolascomo Sevilla, Bilbaoy,
sobre todo, Toledo. Sin embargo,los autoresinciden especialmenteen los
elementosprofanos,y hastapaganos—tarasca,gigantesy gigantones—que
pervivieron mezcladoscon las creenciasreligiosas,intentandodesentrañarel
discursoreligiosoquehacíaposiblela convivenciade ambascreencias,y que
acabaronsiendosuprimidaspor los ilustradosa mediadosdel siglo xvííí, cuyo
conceptode religiosidadno permitíaya la permanenciade unoselementosa los
queconsiderabanmuestrade supersticióne ignorancia.

Por último, Gloria A. FrancoRubio presentaun articulo (Hacia una re-
tonstruccionde la sociabilidadilustrada: lasSociedadesgaditanasdeAmigos
del Paiiv) relativo a las formasde relaciónsocialde la época,y másconcreta-
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mentea las prácticasde sociabilidaden la Españailustrada.Paraello, ha ele-
gidocomo objetode estudiounade las asociaciones/institucionesmássignifi-
cativasde aquellaépoca,claroexponentede dichasociabilidad,las Sociedades
Económicasde Amigos del País,que florecieron con tanto empujetanto en
nuestropaíscornoen el restode los paíseseuropeos;concretamentesu análisis
se refiere a las quefueron surgiendoen la provinciade Cádizen el último ter-
cio de la centuria.En suestudioanalizala estructuraorganizativa,lacalidadde
los socios,los objetivospretendidos,las actividadesrealizadasy los resultados
obtenidos.todo ello a partir de la contextualizaciónsocial de estefenómeno
(asociativo)en la sociedadespañolaa finalesdel Antiguo Régimen.
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