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MAURICE AYMARD y A. ROMANI MARCO (eds.):La cour comme institution éco-
noniique... Paris,Editionsdela Maison dessciencesde l’homme, 1998

El estudiodelas cortesrealesy principescasdela EuropaMedievaly Mo-
derna,hasido objetodeun indiscutibleinterésy renovacióndesdehacetresdé-
cadas,graciasa los trabajospionerosdel sociólogoNorbert Elias sobreLa
sociedad de la Corte (Berlín, 1969 y París,1974)y másrecientementea los en-
cuentrosy numerosaspublicacionesdel grupode estudio«Europedel/e Corti»
impulsadoentreotros por CesareMozzarelli.

Estostrabajos,se hanorientadopreferentementealanálisisde las socieda-
desdeAntiguo Régimen,a travésdela observacióndelas culturas,de loscom-
portamientosy de las prácticassocialesde las elites,y de su influenciaen el
restode la sociedad.Mientras tanto, los historiadoresde la economía,se han
mostradomásreaciosaaproximarsea la investigaciónde la realidadeconómica
de unainstitucióncompleja,de múltiplesfacetasy de difícil adecuación,al cua-
dro deesquemasteóricoselaboradosparala reflexión económica;y ello apesar
de que es evidente,que las cortesreagrupanefectivoshumanosmuy impor-
tantes,movilizan recursoscrecientesen dinero y especie,provocanlapuestaen
escenade circuitos económicosnuevos,fijan normasde consumoy de de-
pendencia,y ordenanloscomportamientoseconómicosindividualesy colecti-
vos, suscitandoen los individuos estrategiasracionalesde comportamiento
económico;es decir, poseenmuchosde los rasgosquelos economistasreco-
nocen,enlas institucionesqueparticipande unaeconomíade mercado.

No obstante,los modelosde consumoy de estilos de vida institucional-
menteimpuestosdurantelos siglosmodernospor las cortes,desdeun punto de
vista historiográfico,sólo atraíanla atenciónde especialistasen disciplinas
cuyo terrenose sitúaal margende la «cienciaeconómica»,comenzandoporso-
ciólogosy antropólogos.Porestarazón,el panoramade la historiografíaeco-

249 Coadernos de Hiseoria Moderna
1999, número 22. 249-266



CarmenSanzAyán Bibliografía

nómicarelativaal mundode la corte,podíacalificarse,sin temor al error, de
inexistentehastahacetres lustros. De ahí la importanciadel volumen coordi-
nadopor MauriceAymard y Marcio A. Romani,querecogede modo unifica-
do, las aportacionesquesobreestamateriaconfluyeron,en el XII CongresoIn-
ternacionalde HistoriaEconómicacelebrarloen Sevillay Madrid, entreel 24 y
el 28 deagostode 1998.

Los trabajosreunidosen estelibro, partende lavoluntadde remontarun
prejuicio cultural tenaz,que retrata la corte como el «poío negativo» en la
formacióndel EstadoModerno.Por el contrario, los participantesen estevo-
lumencolectivo,hantomadoa contrapiéestaoposiciónmaniquea,partiendode
unadoblehipótesis:En el planopolítico,que lacorteaparececomouno de los
factoresqueacompañande modo prácticola génesis,afirmacióny consolida-
ciónde lo que hemosconvenidoen Llamar «EstadoModerno»;y en el plano
económico,que la multiplicidadde susroles y actividades,y el lugar central
queocupa,hahechoqueestainstituciónjugaraun papelcentralalavezquedi-
námico,en las transformacionesquea largo plazo, haexperimentadola eco-
noiníay la sociedaddeestossiglos,haciendorecordara loshistoriadoresdela
economía,la necesidadderesituaren su contextoconcreto,las realidadeseco-
nómicasquepretendenestudiary comprender,dandoalas institucionesqueen-
cuadrancadaépoca,el lugarqueles corresponde.

Respectoa loscontenidosconcretosde la obra,haydos preocupacionesbá-
sícasquelos coordinadoresdel volumenhanqueridoreflejar:La diversidadde
ejemplosregionalesy la transformacióny adecuacióndela institucióna lo lar-
go del tiempo.

Respectoa la primeracuestión,vale lapenadestacarquelacortees unade
los organismos,—puedeserqueel único—, cuyapresenciase encuentraprác-
ticamenteen todoslos paísesduranteel último milenio. Por estarazónloscasos
presentadosen el volumenserefierena unamultiplicidad de lugareseuropeos,
—Borgoña,España,Francia, Inglaterra,Suecia,Florencia,Ferrara—,y ex-
traeuropeos,—Japóno la India.

De otro lado,en el espaciode cuatrosiglos (xv-xvní). se han registrado
cambiosprofundosen la naturaleza,estructuray funcionamientode las insti-
tucionesy funcionesde la corte,de modo quelosestudiosrecogidos,recolocan
el fenómenoestudiadoen unaperspectivade largaduración,teniendobienpre-
senteel espíritusegúnel cual, la morfologíade la cortecambia,al igual que
cambianciertasfuncionesqueella ejerce;si bien la estructurade lasrelaciones
que la caracterizan,son infinitamentemásestablesy tambiénlos valoresso-
ciales y culturalesqueaseguranelacuerdoen los comportamientosde los que
allí viven. Resultabapor tantoconveniente,-—y asíquedareflejadoen los tra-
bajosrecogidos—,profundizaren estaperspectivaalargoplazo,quedesentraña
el juegodeestosdiferentesfactores.

Unadelas cortes,queconsigueunamejorvisión deconjuntoparalossiglos
modernosdentrodel volumen,es laespañola.El estudiode Miguel Angel La-
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dero Quesadasobrela Casadel rey en tiemposde los ReyesCatólicos,el de
Mía Rodríguez-Salgadosobrela CortedeFelipeII, y el trabajode conjuntode
JoséJuradosobrela financiaciónde la CasaRealespañolaentre1561 y 1808,
cubrecasi por completo,aexcepciónde la primeramitad del sigloXvi, el pa-
noramaglobal de los siglosmodernos.

La cortedeInglaterra,quedacubiertacronológicamentedurantela segunda
mitaddel siglo XVI y primeramitaddel xvii, con lostrabajosde SimonAdams
paraIsabel1 y de RonaldG. AschparaCarlos 1. La deFrancia,ofrecediversas
perspectivasde análisisparael siglo xvuí, a partirde fuentesmuydiferentes,en
lostrabajosdeMauriceAymard,FrédericGarrigesy NatachaCoquery.Los es-
tadositalianos, se hacenpresentesen el volumenconlos artículosdeGuido
Guerzoni,parala cortede los Esteen laFerraradel siglo xvi, y de Mm-cello
Fantonien la de los Medici paralos siglosxví y xvii. La realidadeconómicade
las cortes de la Europanórdica,quedarepresentadaen el trabajode Fabian
Perssonsobrela cortesuecaen el siglo XVII.

Mención especialmerecenlosestudiosde Marie ThéréseCaróny su equi-
po y deWim Blockman y suscolaboradores,sobrelacorteborgoñonaenel si-
glo xv; no sólopor el interésqueensímismoentmñael funcionamientodeesta
corteducal, sinosobretodo por la influenciaqueejercióenla estructuray fun-
cionamientode las másimportantescorteseuropeasduranteel siglo xví.

Por último, el mundoextraeuropeo,quedareflejadoen lostrabajosde An-
niruddhaRayparala India, en un trabajocomparativoentrelas cortesde Vija-
yanagary Gaurenépocamedieval,y el estudiode Yújiré Óguchi sobrela cor-
te de losTokugawacomoinstitucióneconómicaduranteel siglo xvíí.

Todosellos,enmayoro menormedida,analizanel tamaño,funcionalidad
y jerarquizacióninternade lacorte; lanaturalezade su demanday la influencia
queéstaejerceenlaeconomíaurbanade su entorno;el papelquedesempeña
en lagestióny redistribucióndelos recursosobtenidosatravésde la fiscalidad;
la proporciónde gastosdecorterespectoalos presupuestosglobales;la gestión
y naturalezade sucontabilidady su gradode endeudamiento.Todosellos,en
mayor o menorgrado,abundanen la mismavoluntadde liberara la corte de
unaimagenhistoriográficaestereotipaday arcaica,describiendola lógica ins-
titucional quepresidelaemergenciay consolidaciónde un modelooriginal de
lugar, desdedóndese ejerceelpoder.

CarmenSANZ AYÁN

l-i. V. BowEN: ¡llar andBritish society, 1688-1815,CambridgeUniversity
Press,1998

El libro deH. V. BOWENque,dentrode lacolección«New studiesin Eco-
nomíc aud socialHistory», acabade publicarla prestigiosaCambridgeUni-
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versityPressabordael crucial y muydebatidotemadel impactode la guerraen
la sociedad,enel másamplio sentidodel término,enun paísde tanto protago-
nísmoen la Historia europeacomo GranBretañay en unaépocaimportante
paraestostemascomoes el siglo XVIII, con su preludiode finalesdel siglo XVII
y el importantísimoepílogode las guerrasnapoleónicasde principios del XIX.

La obratieneun importanteaparatocrítico, aunquebasadoexclusivamen-
te en la Historiografíamás reciente, sobretodo anglosajona(es demasiado
destacablesla ausenciade nombrescomoCorvisier,o Cardini).Acompañaal
texto una selecciónbibliográfica y un índice onomástico.Estadividido en
cuatro capítulosque analizan otras tantasdimensionesbásicasdel tema: La po-
lítica británicaen los conflictosbélicos,y el impactode éstosen lamaquinaria
delEstado,en la sociedad,y enla economía.

Desdeun punto de vistageneral,se puedeconsiderarcomouna muestra
masdela abundanciade laHistoriografíainglesaenestascuestionese incor-
pora las últimas posicionesdel debatesobrela guerraen el siglo XVIII que
handesmontadolas conocidastesisde M. Robertssobrela revoluciónmilitar,
como las deG. PARKERy másrecientemente,y centradoenel siglo XVIII, las
de J. BLACK. Como esteúltimo, BOWEN considera que,a pesar de las limi-
tacionesde las que se hablabapara estacenturia, el mundo de la guerra enesta
épocaes importantísimoy preparalos fundamentalescambiosque vendrán
pocodespués;aplicandotodo estoal casobritánico.

Dentrode unaóptica,quizádemasiadomonopolizadoradela consideración
dela guerracomoun acicateparaeldesarrollodelEstado,BOWEN abordadi-
versostemascruciales.Hace,por ejemplo,un detalladoanálisis de la deudaes-
tatal(sus mecanismosy susconsecuencias)debidaa la guerra;asícomodel de-
sarrollo y aumentode los impuestos(con las implicacionesque tiene el
aumentodela capacidadtributariaparala articulacióndel Estado);el perfec-
cionamientoy la progresivacomplejidaddel sistemade administración;el de-
sarrollodela finanzas,conel Bancode Inglaterraa lacabeza;etc.

En las relacionesde laguerracon los aspectospropiamentesociales,las im-
plicacionescon laanstocraciasonparticularmenteimportantes,y las relaciones
(estoestámuy bien tratado)conel sentimientode patriotismoe identidadna-
cional. En el terrenoeconómico,analizalos efectosde la guerra en tresdi-
mensiones:la posturadel gobierno,las innovacionestecnológicas,y las con-
secuenciasenel comercioy la agricultura.

Como se ve, por la amplitud e importancia de los temastratados, y sobre
todo, porel valorquetienesu exposiciónal incorporarlo másnovedosoparael
importantecasoespecíficode GranBretaña,la obrasuponeun evidenteavan-
ce; todavezque los plantemientossonbastanteclarosy didácticos.Quizásla
ópticade interpretación(en nuestraopinióndemasiadogeneralizadaentrelos
historiadoresingleses)de considerarlos logrosdel paísgraciasa sutalantede-
mocráticoy tolerantesin apenasmencionarla propia singularidaddel hechode
ser unaislay enqué medidaestopudo influir paraseguirunatrayectoriadis-
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tintaa la delcontinente,deberíaserun pocomásamplia.También,en elplan
didácticode su exposiciónparecedesprendersequelas ventajasde la guerrasu-
peraron,sin ningúntipo dedudaa las desventajas,dejandoquizás un pocode
ladoel terrible lado humanode la guerra.No obstante,la aportaciónde HO-
WEN ha de considerarseporfuerzacomovaliosa por cuantonosadam bas-
tanteel complejopanoramade los efectosde la plagade la guerraen el desa-
rrollo del hombreen sociedad.

DavidGARCÍA HERNÁN

SILvANo CAVAZZA (ed.): Contrariforma e monarchia assoluta nelle province
austriache. Cli Asburgo, lEuropa Centrale e Cariz/a a/l’epoca del/a Gue-
rra dei Trent’Anni. Istituto di StoriaSocialee Religiosa,Gorizia, 1997.

Integradaen la llamadaAustria Interna,no lejosdel frenteotomanoy sobre
la fronteraqueseparabalos dominiospatrimonialesde los Habsburgode laRe-
públicade Veneciay susdominiosadriáticos,Gorizia(Górz en alemán;Gori-
caen eslóveno)constituíaunade laspequeñaspiezasde ese,mandael tópico,
multiforme magmade territorios y jurisdiccionesque era el SacroImperio
Romano.Como señalaLuigi Tavano,algode mosaicohabíatambiénenesta
ciudady sualfozcondalquehoy sehallandivididosentreItalia (Gorizia)y Es-
lovenia(NovaGorica).

Aunquecon unaligeramayoríade poblacióndeetniay lenguaeslóvenas,Go-
rizi4Gñrz/Goricaparticipabatanto delo germánicoy lo eslavocomodelo latino
ensusapenastresmil kilómetroscuadradosdeextensióny un númerode habi-
tantesquerondabalos ochentamil acomienzosdel siglo xvu. Paraquepudiéra-
mosconsiderarlaejemplaren el Imperio sólo hubierafaltadoque,también,hu-
bieraasistidoaunadivisión confesional.Sffi embargo,enesto,la contea goriziana
eraunaexcepcióndentrode las llamadasprovinciasaustríacasporquelapresen-
ciadel credoreformadoeraaquímuy escasa,enespecialsi lacomparamosconla
fuerteimplantaciónqueéstehabíaalcanzadoenlascercanasCarintiay Carniola.

Bajo la direccióndeSilvanoCavazza,unadecenade historiadoresse pro-
ponenavistar los problemasde la transformaciónsocial, políticay cultural lle-
vadaa cabodurantela primeramitad del siglo xvii en estepequeño,peroim-
portante.confín del Imperiobajo el doble signode la contrarreformay de la
absolutización.Quienquieraconocerlospormenoresde un específicoproceso
deconfesionalización,en estecasosin laconstricciónquesuponela presencia
activadeotrasconfesionesmilitantes,encontraráen estaobra unadescripción
suficientede los mecanismosde disciplinamientosocialy político queéstelle-
yabaaparejado,conespecialinsistenciaen susagentesreligiosos—laborde ór-
denescomojesuitaso capuchinos,porejemplo—y sus modalidadesculturales
—así,lacreaciónde un ethoscultural nobiliario.
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Sin embargo,algunosde los estudiosreunidosen Controriforma e monar-
chia assoluta nc/le provincie austriache superancon mucho los límites es-
trictos de la historia localgorizianapor elocuentey ejemplarqueéstapuedaser
y resultaránindudablementeatractivosparalectoresquebusqueninformaciones
y análisissobreel complejomundodel SacroImperio.

En origen, los estudiosrecogidosen estevolumen fueronintervenciones
preparadasparaunode loscursosquelaUniversidadde Triestedestinaalaac-
tualizaciónde profesorado.Tal extremose dejaver de inmediatoen la ausencia
denotasen los textosde quese componelaobra.La reticenciaacadémicaque,
en principio, esto puedeprovocarse ve rápidamentesuperadaal encontrar
quecadacolaboraciónse completacon unabrevebibliografíapuestaaldía y,
antetodo, queel volumenculminaconunaselecciónde fuentesdocumentales
y extractosdecrítica historiográficaque,en cuidadatraducciónitaliana,permite
acercarseal SacroImperio aquienesno puedenleeralemán.

En esautilisima antologíade textosmerecendestacarselos incluidosen los
apartados«L’Impero, gli imperatori,i ministri imperiali»y «PietasAustriaca».
En el primero,encontramosunasuertede concisoSacroImperiovisto desdesí
mismo, que,unido a las dos colaboracionesencargadasa F. Edelmayer,per-
miten componerun panoramabienresueltodela estructuraimperial antela co-
yunturade laguerrade los TreintaAños. En el segundo,dedicadoalas devo-
cionesbarrocasdela dinastíadela Casade Austria, másquelapresenciadel
conocidoR.J. Evansde The Making of the h’ahsburgMonarchy, L¶SO-1700,
hayquesaludarla inclusión de algunaspáginastomadasdelFictas Austriaca
de AnnaCoreth(1959),asícomolas entresacadasdel tratadode cortePrinceps
in compendioqueO. Redlicheditéen 1907.

Al haberactuadoSilvanoCavazzade editor,no sorprendequehayasidotan
grandela importanciaqueenestaobrase haconcedidoa losaspectoscultura-
les delaconfesionalizacióny no sóloen esteapéndicedocumental«PietasAus-
triaca»al quenos referimos,sino tambiénenalgunosde loscapítulosdel libro.
Así, por citarsólo uno, bajo el título de «Religione,culturae societánelle pro-
vinceaustriache.Un bilancio storiografico»,Cavazzavienea firmar un mani-
fiesto de los últimos avancesde lashistoriografíasitaliana,austriacay alemana
en estecomplejo campode investigación,dandobuenacuentade cómo lo
cultural se elevacomo medio, expresióny síntesisnecesariosdel procesode
confesionalización.Un magnifico ejemplode ello estáen la Allegoria di Fer-
rl/izando JI che attua la Controríjórma quePietrodePomispintó en 1614 y que
hoy se conservaen el Landesmuseumde Graz.Cavazzaexplicacómoun Fer-
nandodeAustria, armadoy teniendoasu ladoala sabiaMinerva, expulsaa la
Herejía,figuradacomo unavieja desdentada,al tiempoquela Fe,apoyadaen el
padreTiempo,la desenmascara.

Los visitantesdel Pradohabrán,deinmediato,recordadounade las pintu-
rasqueel Museoconserva:la llamadaAlegoríade la educaciónde FelipeIII de
JustusTiel (N0 Inv. 1846), en la quelaJusticiadasu espadaaljoven Príncipe,
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mientrasqueel TiempoalejaaCupido.El sentidode la alegoríapuedeseren-
tendido atendiendoala OraciónqueJuanGarcíade Becerril pronuncióen pre-
senciadel herederoen 1588 y que insistíaenque«... letrasy armas,claríssimo
pr(ncipe,son las queconservanlas repúblicas,aumentanlos reynosy hacena
los reyesy príncipesdignosde inmortal gloria y puesquedestosdos tan ne-
cessariosexergigiosen estetiempoes VuestraAltega tan aficionadoalquetan
tiernosy delicadosañospermiteny es el másprincipal parael fin que sepre-
tende,qué emosde esperar,sino deaquellagranMinerva guardasegúndegían
los antiguosy maestrosde lospríncipes,o por mejordecirDios todopoderoso,
queen estaprimeraedada aficionadoa VuestraAltega a las letras,luegoque
las fuergascorporalesdenlugar a ello, le a deponerla fuertegeladaenla ca-
vegay resplandecienteespadaen lasmanos,conqueexercitandolo quela Pm-
denciay buenconsejodictansalgadigno de un tal abueloe hijo de un tal pa-
dre».

No es posibleestablecerrelaciónentrelaspinturasde Tiel y de Pomis,pues
lo que en ésta es ya un gestode confesionalismo(Príncipevs Herejía),en
aquéllaes todavíaunaclásicamoralidadde lapedagogíahumanística(Prínci-
pe vs Concupiscencia).Sinembargo,la similitud entreambascomposiciones
mepermitirárecordardos cosas.De un lado, la necesidadde incardinarlas imá-
genesdela confesionalizaciónensu propiatradición humanística(Felipey Fer-
nandodeAustria vienenaocupar,inclusotipológicamente,el lugarde nuevos
Hérculesen la encrucijada).De otro, la posibilidadde no olvidar ni la expe-
riencia ni la tradición españolasde los miembrosde la ramavienesade la
Casade Austriaen estosañosde Making oftheHabsburgMonarchy.

FemandoBOUZA

CLAUDE CHAUCFIADIS: La loi du duel. Le corle e/u point d’honneur dans l’Es-
pagne desXVIe-XVIJesiécles,Tonlonse,Pressesde 1 ‘Universitédu Mirail,
1997,520 pag.

No busquesla ley del duelo, amigolector,enningúncódigolegal. Aunque
los autoresde lossiglosXvi y XVII no parande aludir aella,no seencuentraes-
crita en ningúnsitio. Es un conjuntode reglasque rigen elenfrentamientode
honorentrecaballeros.Detemuinó,en un primermomento,lospasosaseguiren
casode insulto,convistasaorganizarel«duelo»,elencuentroarmadoquete-
nía lógicamentequeseguir,perotambiénproporcionabalas salidasnecesarias
paraqueno corrierala sangre,sino en casosexcepcionales.Progresivamente,
amplió sucampoatodosloscasosqueponenenjuegoel ~<honor»,estacalidad,
esteaprecio que le proporcionaa uno el respetode los demásy el respeto
propio,queen tododependede la relaciónconel otro, de la fama,quetanfrá-
gil queda,queel menorsoplopuedemarchitar,peroqueno sólo se pierde,sino
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quetambiénseconquistapor unaconductaadecuadaa los valoresdel grupo.Y
el duelo, en todas las épocas,no sólo fue remediodel honor perdido, sino
igualmenteforma deganarlo.

Es másqueprobablequesiempreexistieronreglas,cambiantessegúnlos
grupossociales,pararegir la distribución de tan evanescenteatributo,y es
unalástimaqueel autor no vaya investigandolas queestabanen vigor ante-
riormentea la épocaqueestudia,porqueasí hubieraaclaradomejor la impor-
tanciade esta«ley del duelo»,queno surgióde lanadani se aplicóa unatábula
rasa.A decirverdad,sínoshabladeunaclasede reglas,antecedentesdirectos
de las queestudia,las del «paso»caballeresco,tal comolo describenlas cró-
nicasmedievales,tal comosobrevivesu memoriaen lasnovelasdecaballería,
enel Amad/Ir antetodo. Es,en efecto,apartirdel recuerdomitificado de estas
prácticas,apartirtambiéndeunainterpretaciónerróneade las leyesde las Par-
tidas sobreel desafioy el reto Q<riepto»),formasjudicialesqueno teníannada
quever con lo queel siglo xvi entendiópor estenombre,quesurgió,bajoin-
fluenciaitaliana, la famosa«leydel duelo».

Italia, insistimos,Italia dondela nobleza,en múltiplescortesprincipescas
de tamañoreducido,libre del agobiantepeso de los grandesestadosmonar-
quicos,elaboréen los años finales de la EdadMedia códigosde comporta-
mientoquecuentanentrelas creacionesmásrefinadasjamásproducidaspor so-
ciedadhumanaalguna; Italia dondela noblezaespañolabebió, durantedos
siglos, lo mejorde su cultura. Muchosde los numerososlibros queescribieron
autoresitalianos sobreel tema fuerontraducidosal castellano.Uno de ellos,
obrade Girolamo Muzio, introducela mismapalabra«duelo»en castellano,en
1552.

La ley del duelo, a decirla verdad,no se encuentraen talesobras,aunque
sirvenellasde referenciaen todoslos debatesen los queaduce.No se puede,en
efecto,encontraren ningúnlibro, porquees unacreacióncolectivapermanen-
te, obradel grupoque se autodefinecomonobleza.Todo recursoa la ley del
duelo,de hecho,es sinónimode debate.Debateentrelos protagonistas,paraes-
coger,o mejordicho elaborar,ya queno haydos conjuntosde circunstancias
iguales,las reglasque se aplicanal casoparticular; debateentreexpertos,ya
quede no ponersede acuerdolaspartesse recurrea reconocidosespecialista,s
militareslos más,cortesanosotros,genealogistaso reyesde armasalgunos,
paradictaminarsobreel caso.La ley del dueloes obrade un grupoquea su vez
se defineen relaciónconella, comodiferentey superiora los demás.

Comotal es autónomaen relacióncon la ley de dios y la ley del reino, y por
esosuscitó tantascríticasentre los miembrosdel clero y entre los juristas.
Aun sus peoresenemigos,sin embargo,reconocensu legitimidad, y acaban
componiendocon ella. ClaudeChauchadispercibemuy bien la raíz del pro-
blema.No se repruebapor mortífera,por generarcombatesqueacabanen de-
rramamientode sangre.Serepruebapor no reconocersuperior,por hacercaso
omisodelos valoresdel rey y de la religión.
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La Iglesia,en el siglo XV], entablóunaluchasin cuartelcontratalescódigos
autónomos,porqueotros habíaapartede loscódigosdehonor. En algunosca-
sosconsgiuióunaclaravictoria, cambiandoprofundamente,por ejemplo,elsis-
temade coordenadassobreel quedescansabala moral sexual de los legos,o
modificandoen profundidadel sentidodela santidad.Frentea la ley del duelo
fracasó,por lo menosenlos dos siglosqueestudiamos.A pesardela resonan-
te y absolutacondenadel Conciliode Trento (1563),siguióellavigente.El rey
deEspañano seatrevióarepeleríaclaramenteantesde 1716.Hastala fechasus
tribunales,aunquerecibíanperiódicamentelas instruccionesmás estrictas,no se
atrevíana perseguiralos duelistaso no lo podían,por la amplituddel consen-
sosocialqueles protegía.Los mismosmoralistas,encargadosdeguiar el pue-
blo de Diosenel caminodeperfección,componenconella. La comediadel Si-
glo de Oro laexalta,la glosa,lausacomounade suscategoríasfundamentales
paradistinguirentreel nobley el plebeyo.Su fuerzaresideenel hechode que
constituyeun valoresencialdelasociedadnobiliaria.La imagenquedesí mis-
ma tiene la noblezay quede ella tienenlos demásgrupossocialesse funda-
mentaen granparteen ella. Condenarlaen serioseriahacerobrade subversión
social.

El campocubiertopor la ley del duelono tienecontornosclaros.Se centra,
obviamente,sobreel dueloen sí, y el desafioconél relacionado.Establecela
secuenciaritual quellevaa la rupturay al combate:insulto,mentís,bofetón(o,
peoraún,palos),desenvainamientode las espadas,cita——con las reglasrefe-
rentesa laeleccióndel terreno—,combate—conlas reglasreferentesa laelec-
ción de las annas~y al comportamientode los contrincantesduranteel mis-
mo. Alrededorde estenúcleocentral,contaminaotrasconductas.La secuencia
insulto,mentís,bofetónse da, porejemplo,casi sistemáticamente,aunen casos
de peleas«en caliente»desprovistasdel carácterde enceuntrodiferido que
los moralistasconsideranesencialal duelo.El debatecasuísticosobresi el ho-
nor decadaunade las parteshasido restablecido,y acrecentado,por los desa-
graviosrecibidosy dados,por losademaneshechos,las palabrasdichas,lasac-
titudes tomadas,pervadeunaamplia gamade comportamientossociales.En
todosestoscasos,encualquiermomento,puedesurgir la referenciaa la ley del
duelo. Seríaen todocasointeresante,y es unalástima no emprendieraestata-
reael autor,leer sistemáticamentea moralistascasuistasquetanto tomanen
cuentala importanciadel honor, paradeterminarhastadonde llega esta in-
fluencia.

Uno puedelamentarqueel libro de ClaudeChauchadisse limite al estudio
del núcleocentralde la ley del duelostricto sensu;queno profundiceenla pe-
riferiaque acabamosde definir. Uno puedelamentarqueno reflexionesobreel
conceptode honor, tan relacionadoconsu temacentral,ni sobrela asumpción
porcadaactorde su papelsocialpúblico,basándoseen laenormeliteraturaan-
tropológicay socio-psicológicaqueexistesobreel tema.Uno podrálamentar
un plan algorepetitivo,debidoa unapermanenteincertidumbreentresi hacer
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obrade historiadora secas—lo quemuy bienhace—o de historiadorde la li-
teratura— me falta competenciaenestecampoparaopinarsobreel particu-
lar—. Uno lamentaalgunasqueotraspáginasinútiles, tal el capitulosobreCer-
vantes,queno añadennadaalpresentelibro y quemuybiense podíanreservar
paraotra publicación.Uno, contodo, no puedenegarqueel autor,en estasute-
sis de estado,por fin publicada,hayadescubiertoun camponuevo,cuyosras-
gos esencialesquedan,unavez parasiempre,definidos.Porsu novedad,porsu
probidad.por la inmensacantidadde datosacumuladosy claramenterestitui-
dos, estetrabajo,cuyaslineasmaestrasacabamosde resumir,es, ypermanecerá
largo tiempo,de lecturaobligadaportodoslosestudiososde temassociales.

JeanPIERRE DEDIEU
UMR TEMIBER/CNRS - Univ. BordeauxIII

GLoRíA A. FRANCO Rualo: Cultura y mentalidad en la Edad Moderna. Ed.
Mergablum,Edición y comunicación,Sevilla, 1998,271 págs.

La historia de laculturaenEspañano ha sido muy afortunada.Los grandes
maestroscomo Maravalío Batllori no hantenidocontinuidada travésde sus
discípulos.Y lacultura, oha sido sistemáticamenteolvidada,por laescaladade
la historiaeconómica,primero,y últimamentede la historia política,o haque-
dadofosilizadaen unanóminade autores,obrasy caracteresgeneralesabsolu-
tamenteinútil. Incluso aquellavíade aproximaciónquefue lahistoria socialde
la cultura,contodo sumecanicismo,en nuestropaíshatenidoescasainciden-
cia. La historia de lasmentalidades,por otraparte,ha sido exorcizadapor el
marxismo dogmáticotan beligeranteen los añossetentay la mitad de los
ochenta,condenándolaen bloquesinremisióncomounamateriapropiadel di-
letantismomásfrívolo. Algún díahabráqueescribirsobreloscostesdel secta-
rísmo y la escasasensibilidadhaciaestostemasen nuestropaís.Duranteaños,
el historiadorquese hadedicadoaestatemática,en el ámbitode lahistoriamo-
derna,ha tenidoqueasumirun cierto complejode soledady marginalidad.

Sabemosque,desdeunaperspectivaescolástica,no existeunadisciplina
míentrasno existeun manualuniversitario.Puesbien, yaexistelahistoriade la
culturay de las mentalidadesporquecontamos,por fin, conel manualde Glo-
ria Franco, un libro que abordael reto de cubrir el desiertohistoriográfico
conenormeacierto.A partirde un conceptovoluntariamenteeclécticodecul-
tura,quetienemuypresentelas múltiplestipologíasculturalesa teneren cuen-
ta (culturapropiay ajena,de la élite y popular,sabiay popular,oficial y po-
pular, religiosay profana,urbanay rural...) Gloria Francoabordael inmenso
contenidodelahistoria delaculturaen trespartes.La primera,cubreel ángu-
lo mássombríode lacultura,laculturadel miedoen todassusdimensiones:el
espectrodel hambreconel mito contrapuestode Jaujay las diversasutopíasde
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los pobres;los azotesepidémicosy todala estelade interpretacionesquege-
nera;la iiicidenciade la muerte,de la sufrida—accidentedemográfico—y de
la vivida —preparación,ensoñación,legitimaciones—;lanaturalezainexplo-
radaconsusangustiasy susmisteriosy por último la confrontacióncon la al-
teridad,elmiedoal contrastey ladiferencia,la ideologizaciónde lo distinto que
acabasiendocontrario.

En la segundaparte,Gloria Franconos introduceenel territorio metafísico
y escatológicodelas grandesy trascendentalespreguntasy de las pobresy li-
mitadasrespuestas.Los miedosextremosde laprimerapartedanpasoa los mie-
dos íntimos del másalláde la muertecontodasucadenade invencionesy re-
presentaciones.Los demoniosy su presuntopapelen la vida cotidiana, la
proyecciónde las distintasalternativasquese configuranal final de la vida (la
autorasolose detieneenel escenariomilenaristadel patéticofinal del mundo,
juicio final y anticristossobrevenidos;no penetraen el escenariodomésticofa-
miliar y cotidianoconsuscielos, inflemos,purgatoriosy Limbos) y naturalmente
las estrategiasdeanálisisde la realidadporvíasperiféricasa la racionalidades-
tablecida(magia,hechiceríay brujería).En esteúltimo aspectoGloria Franco
distinguemuy bien ladoblevertientedel temadelabrujería:la dimensióndela
brujomaníao cazade brujascomotestimoniodel irracionalismocolectivocon
todas susposiblesexplicacionesy la brujería propiamentedicha, comotesti-
monio de culturapopularen laqueno faltan proyeccionese influenciasde lare-
ligión ~<culta».En la terceraparte,la autorasaledel territorio de la llamadahis-
toria de las mentalidadesparadiseccionarel universode las culturasen todas
susvariantes.Renuncia,de entrada,a los contenidosclásicosde lahistoria de la
culturatradicional (literatura,pensamiento,arte) parainteresarseespecialmen-
te por el problemade ladialécticaculturasabia¡ culturapopulary religiosidad
institucional ¡ religiosidadpopular.Pero sobretodo, la autora,dentro de la
problemáticacultural, a lo quededicamásespacioes a los mecanismosde di-
fusión de las culturas,la tradiciónoral, la icónico-visualy sobretodo la escri-
turariaconsuvertientecensorial.Al mundodel libro y de la prensadedicaun
capítulo,quizás,en mi opinión, demasiadobreve. El lector sequedacon las ga-
nasde conocerla identidady el númerode lectoresa lo largo del Antiguo Ré-
gimeny penetrarmásen las entrañasde las lecturasde laépoca(¿significación
revolucionariade la imprenta?¿cronologíade ladescristianización?¿comienzo
dela libetizacióncultural enEspaña?...).Me da la impresiónqueGloria Franco
se muevemejoren elámbitoeducativo,al quededicados capítulos.Heechado
de menos,en cualquiercaso,un espaciodedicadoal mundouniversitarioen tan-
to quese priman los aspectosde alfabetizacióny enseñanzaprimaria.

El libro se terminacon unatemáticacontrapuestaa aquéllacon la que se
comenzó:la dimensiónlúdicade lavida, las fiestaspúblicascontodasutipo-
logía y el ocio privado (el artede conversar,el diletantismocientífico, la pri-
vacidaddel hogar...).

Me llama, por último, la atenciónquela autorano trataen ningúncapitulo
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del libro lahistoriade la sexualidad,tantodentrodel ámbitodomésticofamiliar,
comode la llamada«contranatura»de lahomosexualidady comportamientos
alternativos,Ello es particularmentesignificativo si tenemosen cuentaque
ennuestropaísha sido atravésde las fuentesinquisitoriales—másaúnquevía
notarial—comose ha accedidomayoritariamentea la historiade las mentali-
dadesy, desdeluego, la fuenteinquisitorialha sido un vivero de informaciónen
esteámbito(recuérdenselas obrasde Carrasco,Haliczer...).

Decía,al comienzode la reseña,quehaciamuchafalta un libro comoéste.
Porsupuestoesrigurosamenteimprescindibleparalosprofesoresquedamosen
laUniversidadunaasignaturacomoésta lamíatieneel mismonombrequeel
libro con ladiferenciadelplural Mentalidadesporel singularMentalidaddel li-
bro— peroademáses fundamentalparacualquierprofesorqueseinteresepor
salirdelos canónicosterritoriosacadémicosal uso.Esprobablequehoy el con-
ceptodementalidadesconla ilusión quelo asumióla tercerageneracióndeAn-
nalesestédesfasado.Peronadiepuedenegarquea nuestrosalumnosuniversi-
tarios ni la historia «evenementielle»de nuestrosabuelos,ni la historia
económicay socialde estructurasy coyunturasquenuestrageneraciónasumió
conentusiasmomerecedorde mejor causa,hoy les interesa.En cambio, son
muy sensiblesa losproblemasqueenel libro se plantean.

Un libro comoel deGloria Francoqueconsiguesintetizarla enormecom-
plejidadde unatemáticaabrumadoraenmenosde trescientaspáginas,plante-
ando,lúcidamente,las grandeslíneasdelos comportamientoscolectivosdela
sociedaddel Antiguo Régimen,merecenuestrafelicitación másentusiastay,
desdeluego, nuestroagradecimiento.Despuésde muchosañosde conducir,con
dificultad, a mis alumnoshacia lecturasdispersase inconexassobreesta te-
mática,porprimeravez, un libro-guíaimpecable.

RicardoGARCíA CÁRCEL

R. OLAECHEA y J. A. FERRER HENIMELL: El condede Aranda: mito y realidad de
un político aragonés. r edición,Zaragoza, 1998

Tras unabuenapresentaciónencierraestevolumenunanuevaversiónre-
visaday aumentadade labiografíadelcondede Aranda,figuraclavedela Es-
pañaIlustrada,hombreuniversal,ilustrado,culto, emprendedory conunavI-

siónpolítica especialy diferente,realizadaconmotivo del bicentenariode su
muerteen 1998.

La introducciónnos guíaatravésde los camposaragonesesalas posesiones
de los Aranday al castillo de SiétamodondenacióD. PedroPabloAbarcade
Bolea y Ximenez de Urrea,X condede Aranda, del que hacenlos autores
unabrevereseñabiográfica,encuadradadentrodelamásampliaexposiciónde
laEspañade la épocaqueaesteinsignepersonajele tocovivir.
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La obraha sidodividida en trececapítuloso apartados,cadaunodelos cua-
les estádedicadoa unade las distintasfacetasquecompusieronlapersonalidad
y actuacióndel condedeAranda.

En primer lugar, Arandacomomilitar, quizásel aspectomásrelevantede
esta importantefigura de nuestrosiglo XVIII. Dentrode estecapituloanalizan
los autoresla figura de D. PedroPabloen las campañasdeItalia, lasdistintas
influenciasquemarcaronsu caráctercomomilitar, su épocacomodirectorGe-
neralde Artillería e ingenieros,suinfluenciaenla creaciónde laReal sociedad
militar de matemática,fruto de suinquietuderuditay desu deseode mejorarla
formaciónmilitar, la campañade Portugaly su nombramientocomoCapitán
General,primerodeValencia y Mallorca y mástardedeCastilla,épocaen la
queintervino demaneraactivaenla redaccióndediversasordenanzasmilitares.
El condede Arandadesempeñótambiénotros muchoscargosu empleospero
suverdaderavocaciónfue siemprela demilitar.

El segundocapítulode la obraabarcala actuacióndel condede Aranda
comodiplomático,a travésde susembajadasde Portugal—cortay coinciden-
te conel terremotode 1755—la dePolonia,tambiénde unospocosmesesde
duracióny, por último, la de París,dondepermaneciódurantequinceañosy
donde,siempresegúnlos autores,comenzarona gestarsemuchasde las leyen-
dasy tópicosquesobreArandahanexistidohastahacemuy poco.

Bajo el titulo Américaen el pensamiento de Aranda, se encierrala honda
preocupaciónqueestepersonajesentíapor losterritoriosespañolesde Ultramar
y su hondaconviccióndela situacióninsosteniblequepodríacrearse,en breve,
comoconsecuenciade las corrientesrevolucionariase independentitasquere-
corríanEuropay América,de no mediargrandesreformas.Proponíacomoso-
lución la creaciónde tresreinosdependientesde un emperador—el rey de Es-
paña a modo de una comunidadde nacioneshispánicas,autónomaspero
confederadas,disociandolaEspañaeuropeade laamericana.

Loscapítuloscuarto,quinto,séptimoy octavose ocupandedesmontarva-
riosde los tópicosmasconocidossobreel condedeAranda.en primerlugar, la
de Arandacomoenciclopedista,jacobino,e impío. Hastahacemuy pocotiem-
po la historiografíatradicional mostrabaun PedroPabloAbarcadeBoleafrío,
impío, anticlericaly cínico,amigode enciclopedistasy simpatizantedejaco-
binos. Estosdos capítulospresentan,ensuspáginas,un Arandailustradoy co-
nocedorde Voltaire yRousseau,perono suamigoy simpatizante,un condeca-
tólico, quehaceen ParisunaProfesiónde Fe,queacogeensustierrasmonjes
trapenseshuidosde la Revolucióny quefundacapellaníasy monasterios.En
segundolugar, se revisala historiografíaquenos muestraaArandacomoFun-
dadory GranMaestredeunadelas másimportanteslogias masónicasde Es-
paña,verdaderaleyendasin fundamentocomomuy biendejaclarolaobra,en
la queunapor unase vandesmontandolas afirmacionesrealizadaspor distin-
tos los autores.Porúltimo, se analizala acusaciónde laautoría,casi exclusiva,
de la expulsióndelosjesuitastópico que,enla actualidad,estáya totalmente
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superado,puesel condede Arandafue en estecasoun meroinstrumento,supa-
pel se limitó a poneren prácticaunaresoluciónya tomadaporotros conante-
rioridado, comoafirmanOlaecheay FerrerBenimeli, a «actuarcomoverdugo
a quién se hace venir la vísperade la ejecución».

Aspectoimportanteen la vida del condede Aranday unade las másex-
tensamentetratadasen elpresentevolumen,es suactuacióncomopolítico, se-
guido de su caída,procesoy destierro.La obra distinguesunombramiento
comoGobernadordel Reinode Valencia,cargoqueejerciódurantepocotiem-
po pero de maneraacertada;sunombramientocomoPresidentedel Consejode
Castilla y las medidastomadasen esaépoca(arreglosen Madrid, mejoras
economico-socialesen los ayuntamientos,medidascontra la mendicidad,e
inclusola falsaacusacióndehaberintentadoacabarcon la Inquisición).Los au-
tores analizancondetenimiento,en estecapitulo, la luchade faccionesen la
corte,uno de cuyosbandos(elaragonés)seencontrabacapitaneadoporelcon-
de deAranday el otro porel de Floridablanca,primero,y porGodoydespués.
Sedescriben,a continuación,las últimasetapasde Arandacomopolítico, su de-
signacióncomoPrimersecretariode Estadoy por último su actuacióncomo
Decanodel ConsejodeEstado,el enfrentamientoconGodoyy supolítica, su
prisión,procesoy, finalmente,destierroensusposesionesde Epila.

Los capítulossexto, undécimo,duodécimoy decimotercero,acercanal
lector aotroAranda, Un PedroPabloAbarcade Bolea,hijo, padre,esposo,te-
rrateniente,señorde susestadosde Aragón,industrialensu fabricade Alcora
y aragonéspreocupadoporel bienestarde su tierra.

El trabajose completaconunasreflexionesfinales,unabibliografía,dos ín-
dicesy agradecimientosa las distintasentidadesquehan autorizadola repro-
ducciónde los numerososmapase ilustracionesquecompletanla obra.

Olaecheay FerrerBenimeli presentanen estetrabajounavisión del conde
deArandadiferentea laquelahistoriografíatradicionalhabíamostrado,des-
montandouno a uno los tópicosy mitos quese cerníanen torno a estafigura de
nuestrosiglo XV[il y sacandoala luz un personaje,ilustrado,preocupadoporel
bienestarde España,creadordela jubilación remunerada,turbadopor los pro-
blemasdeorden público, inquietoante losproblemaseconómicosdel país.re-
formadorincansabley sobretodo militar emprendedor.

El trabajoes,desdenuestropunto de vista, unaimportantecontribucióna
unahistoriografíaquedejade ladomitos y tópicos.Su estructura,dividida se-
gúnlas diferentesfacetasde la personalidady actuaciónde D. PedroPabloes
interesante,puesreúneen cadauno deellas,todassusactuacionescomopolí-
tico, militar, diplomático,etc.,peroello, segúnnuestraopinión,ofreceel in-
convenientede darnosunaimagende Arandademasiado«fragmentada»que
limita la buenacomprensióndela misma,sobretodo cuandofalta apoyocro-
nológicoquepermitaestablecerlas referenciasnecesariasparahacersecon la
visióncontinuadade unavida insertaenunaépocadeinnumerablescambiosy
grandesy numerososacontecimientos;porotrolado, las largasy detalladasdes-
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cripcionesde ciertosacontecimientospuedenprovocar,enalgunoscasos,una
«ruptura»enel ritmo normalde un relatoque se nutrede numerosasmono-
grafíasy artículossobrela personalidady figura del condedeAranda,de los
quese dacuentaenlabibliografía,perocuyautilización,en algúncaso,se hace
de maneraliteral sin indicarlo, incluyendopáginasenterassin másvariación
respectoal original quealgunafraseadverbialo algunapartícula,como es el
casodel artículode E. MartínezRuizsobreelarrestodel CondedeAranda,pu-
blicadoen los Cuadernosde/aAlhambra,en 1971. Porultimo, hubieransido
muy útilesunasreferenciasclarasy minuciosassobrelaprocedenciay locali-
zacióndelas muy abundantese importantesfuentesarchivísticasutilizadaspara
surealización,puespodríanresultarde granutilidad a quienesestuvieraninte-
resadosen profundizaren el conocimientode la figura de D. PedroPablo
Abarcade Bolea,X condede Aranda.

En cualquiercasola obraqueconsideramoses,sin duda,meritoriay la co-
munidadcientíficadebesentirsede enhorabuenapor su publicación,puesno en
vanoes el resultadode muchosañosde trabajoqueambosautores—losespe-
cialistasmáscualificadossobrenuestropersonaje——handedicadoa la figura de
tan ilustrearagonés.Lo realmentelamentablees queRafaelOlaecheano haya
podidover concluidaestaespléndidaedición.Quedeaquítestimonioemocto-
nadodenuestrorecuerdo.

Ana SANZ DE BREMOND

MJ’ ANGELES PÉREZ SAMPER: La alimentación en la España del Siglo de Oro.
Domingo Hernández de Maceras «Libro de/Arte de Cocina». La Val de Ose-

ra. Huesca,1998,283 págs.

El presentelibro se inscribeen el marcode la Historia Social de la Ali-
mentación,unade las corrientesdeinvestigaciónquemásaugeestácobrando
en el panoramahistoriográficode la actualidadaunque,desgraciadamente,en
nuestropaísnosencontramostodavíaprácticamenteen susinicios. En sutra-
bajo,laDoctoraPérezSamper,Catedráticade HistoriaModernaenlaUniver-
sidad Central de Barcelona,acometeel estudiode la alimentacióndesdeuna
perspectivasocial y sociológica,lo que significa intentardesvelarlos meca-
nismosy circunstanciasquepermitenqueun hechopuramentebiológicocomo
la nutrición se transformeen un complejoprocesoeconómico,socialy cultural;
dicho de otra forma, lo realmentesugerentey significativode estacorrientede
investigacióny de suobjeto de estudioes,en palabrasde la autora, cómoel
complejo fenómeno alimentario pone de manifiesto tanto los vínculos vertica-
les y horizontales articuladores de la sociedad, como sus numerosas contra-
dicciones y conflictos internos. La basede su estudioes el análisispuntualy de-
tallado del Libro del Arte de Cocina, escrito por el cocineroprofesional
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DomingoHernándezde Maceras,quefue publicadoen 1607,convirtiéndoseen
unode losmáscelebradosde laEspañadel Siglo de Oro.

La primerapartede la obraconstituyeun extensoestudiosobrela alimen-
taciónenla EspañaModerna,especialmentevaliosopor las interesantesapor-
tacionesquerealiza,máximesi se tieneencuentalaescasezde trabajosde este
tipo, queaparecedividido, a su vez, en tres grandesapartados.El primero
hacereferenciaa las fuentesparaestetipo de estudios,haciendoespecialhin-
capiéenlos recetarioso libros decocina,querecogenla tradiciónculinariade
cadaépocahistórica,libros de muchasclasesy procedencias(comoyapusode
relievela autoraen el libro colectivoCodici de/gusto,publicadoen Milán en
1992)y quepuedenreunirseen cuatrograndesgrupos: los recetarioscorte-
sanos,dirigidos a lapreparaciónde alimentosqueconsumíala familia real y la
Corte, a basede platos costososy de elaboracionescomplicadas,dondela
presentaciónestabaen consonanciacon la dignidady condiciónsocialde sus
privilegiadosconsumidores,generalmenterealizadospor cocinerosprofesio-
nalesqueadquiríanmediantesus libros unaforma de reconocimientoy presti-
gio social determinado,y que eran mostradosal conocimientodel público
comounaformamásdemostrarlamagnificenciade la monarquía,inclusoen
lo referentea la alimentación.Como ejemplocita, y comenta,el Libre del
Cochdel MestreRobertRupertode Nola, cocinerodel rey Fernandode Nápo-
les quealcanzógranrenombredesdesu traducciónalcastellanoen 1525,don-
deel autor,ademásde incluir 236 recetas,insertatambiénalgunasconsidera-
ciones de carácterpedagógicoo moral,el Libro dcl Arte de Cocina(1599) de
DiegoGranadoMaldonado,oficial de cocinaque recoge766 recetas,elArte de
Cocina, pastelería,vizcochería y conservería (1611) de FranciscoMartínez
Montiño, con 507 recetas,y el Libro de cocinha da Infanta D. María de Por-
tug’al, cuyacopiamanuscritade 1550 llegó a tenergranimportanciaen el pa-
noramaculinario de la época.Los recetariosconfiteros,casi siemprepubli-
cadospor el gremio de confiteroscon un afán pedagógico,es decir, para
proporcionarconocimientosa losjóvenesaprendicesy oficialesqueestabanes-
tudiandoeloficio, y poderprepararlos exámenescorrespondientes,elmásfa-
mosodetodosLos Quatro libros del Arte de Confitería (1592),escritopor Mi-
guel de Baeza,que recogela influenciade la tradición culinaria islámicay
judía.Los recetariosfemeninos,de unagranriquezay complejidadya queno
son solo recetasde cocinalo quecontienensino tambiénfórmulasy preparados
medicinales,cosméticasy de limpieza,comohaestudiadolaautoraen otro lu-
gar (CuadernosdeHistoria Moderna,n0 19, 1997)de entrelos cualespodíaso-
bresalirel Manual de mugeres en el qual se contienen muchas y diversas ¡~e
cetasmuy buenas (1475-1525)y, por último, los recetarios religiosos, es
decir, los referentesa la cocinade lascomunidadesconventualesy monásticas,
no siemprepobrey austera,ni muchomenos,comopudierapensarsea prime-
ravista,aunquesí sencillay equilibrada,quegeneróuna abundanteliteratura
culinariaen el sigloxvní, y quepuedenser utilizadoscomolibros de costum-
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bres,otro aspectomásdela vidacotidianaatenerencuenta;en estamismalí-
nease encontraríanlos referentesacomunidadesde colegialescomo aquella
dondedesempeñabasu trabajoHernándezde Maceras.

En el segundoapartadola autorarealizaun recorridopor la alimentación
española en laedadmoderna,a sujuicio directa heredera de la tradición me-
dieval, pero también consecuencia de los trascendentales cambios ocurridos a
nivel mundial yaquedebetenerseen cuentala incorporaciónpaulatinade ali-
mentosprocedentesde otros espaciosgeográficosa la dietaeuropea.Además
del triángulobásicocentradoenel pan,vino y carne—carnero,vaca,bueyy
cerdo—,se analizanotros productosusualescomolos cereales,verduras,le-
gumbresy aves—capones,pavos,patos,pichones,perdicesy codornices—,el
pescadofrescoo en escabeche,los huevos,distintos tipos de queso,y frutas
frescas,en conservao confitadas,sin olvidar lasbebidasmáscorrientescomoel
aguay el vino, la pocaaceptaciónde la lechey el éxito espectacularquelle-
garíaatenerel chocolate.Al estudiopormenorizadode los productosalimen-
ticios añadeunagraninformaciónsobrela manerade elaborarlos,desdeaque-
llos quesolíanpresentarsecomoasados,guisadoso cocidoshastalos queiban
empanadoso en salsa,resaltandoen los condimentosel importantepapelju-
gadopor las especias——pimienta,jenjibre,nuezmoscada,canela,clavoy aza-
frán, entreotras,presenteen el 85% de los platos——y por lashierbasaromáti-
cas —perejil, hierbabuena,mejorana,laurel, comino,orégano,oruga——. En
cuantoalos platos,detallalosmáscomunes,desdela generalizadaolla, plato
de diario en la mayoríade las familias hastaotros máselaboradosy selectos
comolos guisadosy asadosdecarneo pescado,platosdevolatería,postresetc.
describiendola enormegamade saboresácidos y amargosen el acompaña-
mientoy diferenciandosiempreentrelos consumospopularesy la dietadelos
gruposprivilegiados.Trassu lecturadescubrimosquela horchatade chufasya
hacíalas deliciasde los españolesen la épocamodernacomobebidarefres-
cante,sobretodo en la región levantina,o que los mazapanesy turrones,junto
ala carnede membrillo, eranlos dulcesmásdemandadospor unapoblación
apasionadaporel dulce.

El tercerapartadose refiere a la alimentaciónde los privilegiadosestu-
diantespertenecientesal ColegioMayor de SanSalvadorde Oviedo,de laUni-
versidadde Salamanca,dondeel cocineroquenos ocupaejerció su oficio du-
rantecuarentaaños,poniéndoloen relación con el complejomundo del
pupilaley hospedajedelos estudiantesespañolesen los Colegiosuniversita-
rIos. Es un casopeculiarya quese tratade unacocinarealizadaparaunaco-
munidadde personasque realiza unaalimentaciónabundantey completa,
unadietacon predominiode carneen la quese tieneen cuentalos preceptos
religiososdel ayunoy la abstinenciarespectoa determinadosalimentos,en
ciertasfechasdel calendariolitúrgico; cuál erala variaciónexistenteentrelos
menúsordinarios,de diario, y los extraordinarios,correspondientesa impor-
tanlesfestividades,asícomolas diferentescomidasa lo largodel día y ladis-
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tribución de los alimentosenellas. Igualmenteanalizalos espaciosy lugares
reservadosen elcolegioa losproductosy objetosrelacionadosconla alimen-
tación—cocina, granero,bodegay comedoro utensiliosde cocina—, así
como el hechosocial de la comida en común,en el refectorio,mostrando
conello la sociabilidadde los estudiantes,queestabanautorizadosa traer in-
vitadosen determinadasocasiones,el gastoen estaspartidase inclusolos pro-
ductosobtenidosen lapropiahuertadel colegio,bajo la responsabilidaddel
colegialhortelano.

La segundapartede la obrarecogela versión completadel Libro de/Arte
de Cocina en cl cual se contiene el modo de guisar de comer en cualquier tiem-
po, asíde carne como de pescado, para sanos, y enfermos, y convalecientes;
as¿ de pasteles, tortas> y salsas, como de conservas, y de principios, como de
pos, a la usanza Española de nuestro tiempo, realizadopor el cocineroprofe-
sionalDomingoHernándezde Maceras,quiensesentíatan orgullosodesu ofi-
cio y desu dilatadaexperienciaquese vió impulsadoaescribirloparaquefue-
ra de pública utilidad, representando,ajuicio de la autora,un eslabón muy
importante de/paulatino proceso de evolución alimentaria en la España mo-
derna, precisamente en e/paso de/Renacimiento a/Barroco. En él se incluyen
cientoochentarecetasde cocinapropiamentedichas,dondeel autordacuenta
detalladade los secretosde laelaboraciónde los distintosplatos,reflejandolos
gustospreferidosde la época,abasede comidassuculentas,bastantegrasientas
y muy dulces,contexturasmarcadamenteuntuosasy agridulces,dondepuede
percibirseel estilo genuinamentehispanofrente a algunasinfluenciasextran-
jeras,sobretodo flamenca,portuguesaeinglesa.Pararedondearsu obra,junto
a ellas insertaconsideracionesde otrotipo, muyexpresivasdesu profesionali-
dad,unasrelativasalartede cortary trincharlas viandas,otrasacercade ladis-
posicióny presentacióndelos alimentosenla mesay otras,finalmente,desti-
nadasa la conservacióndelos mismos.
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