
NOTAS SOBRE EL ESTUDIO DEL PODER COMO NUEVA 
v A ~ O R A C I ~ N  DE LA HISTORIA POLITICA * 

por JAVIER GIL PUJOL 

aFue era de políticos...)> Asi veia Baltasar Gracian la de Fernando 
el Católico al escribir en la década de 1640,' años en que parecia que 
iban a resolverse de un modo u otro 10s conflictos que habian sido en 
buena medida generados por la persecuci6n de 10s objetivos de go- 
bierno a que venian aspirando desde aquel entonces 10s hombres de 
estado. Durante el fargo periodo que se extiende entre la época refe- 
rida y 10s momentos en que se hacia esa reflexión, el estado habia 
pugnado por lograr su afirmacion por encima de una serie de instancias 
y organismos de diversa indole. 

Buena prueba de la importancia de este amplio fenomeno la cons- 
tituye la ingente producción historica dedicada a su estudio. Sin em- 
bargo, si se echa un vistazo a la literatura de las últimas décadas des- 
taca el hecho de que, incluso en este tema, 10s estudios de historia 
política, entendida en su mas amplio sentido, han remitido ante el em- 
puje de otros campos y enfoques, particularmente la historia economica 
y social. Aunque la historia política nunca durante esos años ha dejado 
de practicarse ni ha carecido de adeptos, si es cierto, no obstante, que 
la renovación y progreso de la investigación histórica se han fraguado 
en campos ajenos al estudio de'los hechos politicos. El10 ha motivado 
que la historia política se haya visto relegada y haya solido ser consi- 
derada como una disciplina tradicional. Los progresos experimentados 
por la historia economica y social practicada por diversas escuelas y el 
descrédito en que ya hace tiempo cayó la historia positivista e histori- 
sante han redundado en esa pérdida de atractiva sufrida por la historia 
política. 

1. BALTASAR GRACIAN, El politico, en Obras completas, edición de Miguel Bat- 
llori y Ceferino Peralta, Madrid, 1969, p. 288. 

* Agradezco a 10s Profesores Jim Amelang, Carlos Martinez Shaw y Pedro 
Molas Ribalta sus oportunos comentarios, que permitieron matizar una primera 
redacción de este trabajo. Sin embargo, las deficiencias del mismo son, natural- 
mente, solo mias. 
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En 10s últimos años, sin embargo, se vienen produciendo comen- 
tarios quc desde distintos campos e ideologias y de modo mas o menos 
explicito dan un toque de alerta sobre el abandono relativo en que 
ha caids el genero y tratan de recobrar la dimension política de la 
historia 

El objeto del presente articulo es pulsar esta inquietud en la his- 
toriografia actual y apuntar algunos campos en donde se manifiesta. No 
pretend13 de ningun modo efectuar un repaso tematico general ni dibujar 
un estado de la cuestión, asi como tampoco aportar un repertori0 
bibliografico sobre el tema. Se trata, simplemente, de registrar algunos 
aspectos de esta tendencia en bibliografia reciente sobre la Edad Mo- 
derna.2 Para ello hago una somera alusión inicial al desplazamiento a 
que la historia política se vio sometida; refiero scguidamente comenta- 
rios recientes que atestiguan esta actual revaluación; y, por coincidir 
muchos de ellos en subrayar la cuestión del poder, acabo apuntando 
varios c,e 10s aspectos en que se emprende su estudio. 

LA HISTORIA POLÍTICA, PRETERIDA 

La vigorosa expansión de 10s estudios históricos experimentada des- 
de que finalizo la Segunda Guerra Mundial ha gravitado, en buena me- 
dida, all-cdedor de la amplia produccicin de historia econcimica y social 
asociada de un modo mas o menos definido a las llamadas escuelas de 
An~zules francesa, a la social lzistor.? inglesa y norteamericana y a la 
historia marxista.' Un imprerneditado punto de coincidencia entre las 
tres corrientes ha sido la subordinación y en algunos casos desdén con 
que, a partir de presupuestos historiograficos distintos, se ha considera- 
do a 10:; hechos políticos. 

Desdc sus primeros dias, la producción de Anizales se distinguici 
por su rechazo de la histolre i1~31e~iioillelle, la cual, a la larga y de un 
modo quizh denlasiado Iácil, se identificaria con todo tipo de historia 
política. A este liecho se sun16 luego el sostenido Cnfasis de la escuela 
en las permanencias estructurales de diversos fcnómenos materiales o 
de mentalidades a 10 largo del ticmpo, para cuyo tratamiento se acu- 
ñaron cionceptos tales como 12i.stoire irl1ir1obile y lollgzie dztrée. Todo ello 

2. Pzra la Edad Media se estri produciendo una reaccion parecida coincidente 
a grandes rasgos con la de la Edad Moderna de que aquí trato. Ademis del trabajo 
de Jacques Le Goff citado en nota 19, vCase Philippe Contamine, (~Mécanismes du 
poivoir, information, sucietes politiques: quclques remarques a propos de l'histoire 
politique de la France a la fin du Moyen Ages, en E. LC Roy Ladurie y otros, L'his- 
toire et ses me'thodes. Actes C I C (  Colloque Franco-Hollandais de novembre 1980 ir 
Anzsterdam, Lille, 1981, pp. 51-70. 

3. Paxa una agil visibn de coniunto, vkase LAXVREXCE STOXE, ~His to ry  and the 
social scienccs in thc twcnticth ccnlury,,, cn SLI Tlie pus1 cozd the present, Boston- 
Londres-IIenley, 1981, cap. 1. 



ha llevado a una extensa bibliografia en la que 10s hechos politicos han 
estado ostensiblemente ausentes. Semejante carencia fue pertinente- 
mente puesta de relieve durante 10s afios prosperos de la escuela por 
historiadores mas sensibles al peso de la dinamica política y a 10s feno- 
menos de cambio y con mayor confianza, asimismo, en las posibilidades 

,y realizaciones del hombre.4 Por otra parte, se denuncio el supuesto apo- 
liticismo de 10s planteamientos de la e s c ~ e l a . ~  

Otra de las corrientes historiograficas de las ultimas décadas, la 
del materialismo historico, ha solido ser criticada por considerar a me- 
nudo 10s hechos politicos y las formas estatales como mero reflejo de 
las relaciones de las fuerzas de producción, restándoles, así, importancia 
en su papel en la sociedad.6 

También la historia social ha orillado en ocasiones las cuestiones 
politicas. Quizá sea sintomática la conocida definicion que en 10s albo- 
res de este género formulara G. M. Trevelyan: la social history entendida 
como ~ t h e  history of the people with the politics left outn.7 De enton- 
ces para acá la historia social, aparte de experimentar un crecimiento 
y una ampliación de horizontes de amplias proporciones, ha adolecido 
en ocasiones de cierto olvido -mas alla quizá de 10 que Trevelyan pre- 
tendiera -de 10s fenomenos propiamente politicos, aunque entre sus 
practicantes anglosajones nunca llegó a un total abandono ni tampoc0 
se hizo de el10 una bandera? Es, por otra parte, peculiar el tratamiento 
que la política recibe por la que ha dado en llamarse netv social history. 
Si bien su interés por grandes fenomenos de cambio y procesos po- 
líticos a largo plazo es claro, en realidad suele recurrir a explicaciones 
psicológicas o a factores impersonales como ~modernización), y otros, con 
lo que la dimensión propiamente política queda asimismo soslayada? 

4. La obra de Fernand Braudel ha sido blanco frecuente de tales críticas, ex- 
tensiva~ también a la escuela en general. Véasc, por ejemplo, J. H. PLUMB, aHistory 
as geography, economics, folklore -as everything that touches the lives of menv, 
New York  Times Book Review, 31 diciembrc 1972, p. 14; J. H. ELLIOTT, ~Mediterra- 
nean misteries., New Y o r k  Review o f  Books, 3 mayo 1973, pp. 27-28. En [(Parasitical 
city of the Golden Age,,, reseña, cuyo autor no consta, de B. BENY.ISS.~R, Valladolid 
au Siicle d'Or, Paris, 1968, se sefiala esta carencia en una tipica monografia local 
de Annales, T i m e s  Literary Supplement, 1 agosto 1968, p. 828. 

5. JOSEP FONTANA, aAscens i decadencia de I'escola dlAnnalesn, Recergcles, 4 
(1974), pp. 283-298. 

6. Un ejemplo entre varios es el rechazo al determinismo social y económico 
expresado por J. H. HEXTER, aA new framework for social historyn y .Personal re- 
trospect and postcript., en su Reappraisals in kistory,  Chicago-Londres, 1979, 
caps. 2 y 11). 

7. G .  M. TREVELYAN, Englisk social history, Londres, 1944, p. V l l l .  
8. Es en este sentido revelador el hecho de que la revista Past and Present no 

ha dejado de estar atenta a las c~~cstioncs políticas, y usi lo constata J\alcs OREI.- 
KEvICH, [(Past and Present. Marxisme et histoire en Grande Bretagne depuis la 
guerre)), Le Débat, 17 (diciembrc 1981). pp. 94-97. 

9. Muestra de este interés y de1 tratamiento recibido es la colcccion [[Studies 
in social discontinuitya, dirigida por Charles Tilly y Edward Shorter, publicada por 



El aludido dcsarrollo de la .socicll I l i . s t o r ~ ~  y el de esa su última 
variantc, la r~etv sociol hislory, ha Ilcvado a alguno de sus practicantes 
a acariciar cicrtos ribctcs clc ((totalidaci)) para cse gGncro.I0 Las conse- 
cucncias de cstc cmpujc se han tlc,jado sentir en otras áreas de la inves- 
tigaciGn histdrica, en dctrimcnto suyo. Es, asi, clocuentc quc la durante 
años poderosa corricntc de historia ccondmica se haya resentido del 
impacto dc la triunfantc historia social.I1 No cs por el10 de extrafiar que 
la historia política haya accptado una posición de discreto segundo 
plano,I2 y que sc haya señalaclo rccicntcmentc cl riesgo que Csta corre 
de con\~ertirsc en una simple rama de la historia social.13 

Relacionada con cstc ultimo comcntario, y matizándolo, se encuen- 
tra la corricntc de la llamada izelv polirica1 h i s to r !~ ,  dcsarrollada a partir 
de mcd!iados de 10s años 1960 en los Estados Unidos bajo una fuerte 
influenczia de las inquietudes, mdtodos y modelos de las cicncias socia- 
les y políticas y de las behav iora l  sciences.IJ En realidad, 10s contactos 
de la nueva historia política, con la nucva historia social y la nueva 
historia. econcimica han sido mas bicn cstrechos, toda vez que compar- 
ten presupuestos básicos acerca de planteamicnto, desarrollo y modo 
de presentar 10s re~ultados.~s Esto hacc que, aún manteniendo diferen- -- 
Academil: Prcss, Nucva York; y el volumcn de C I I  \RI.I:S TII.I.Y, ed., Tlte formation o /  
national states in Westertz Eltrope, Princcton, 1975, libro que ha sido comentado 
desde la historia política tradicional por G. R. EI-TOS, Jo~[rnal O{ Mod~'rn History, 
49 (1977), pp. 294-298. La critica cn los tcrrninos rcí'cridos la formula TONY JUDT, 
.A clowa in regal purple: social history and the historianss, History Workshop 
Journal, 7 (1979). pp. 66-94. 

10. Ytase, por ejemplo. HAROLD PERKIN, .Social historya, en H. P. R. Finberg, 
ed., Apprroaches to history, Londrcs, 1962, p. 61; y TI I I IOI )OK[~  ZIILUIS, asocial history 
and total history*, Journal uf Social History, 10 (1976). pp. 237-245. No hav que con- 
fundir con esas pretensiones la prcsentacibn global, integrada, que formula E. J. 
Horise~whr, ~ F r o m  social history to thc history of socictyn, en Felix Gilbert y Stg- 
phen Graubard, eds., Hisiorical Studics Today, Nueva York, 1972, pp. 1-26. Para 
visiones recientes sobre la social history, vkanse la favorable de PETER N. STEARXS, 
aToward a widcr vision: trends in social history., en Michael Kamrnen, ed., The 
past before us. Contenrporary historical writing i r z  the L'rrited States, Ithaca, 1980, 
p p  205-230; la mas critica, y brcve, de R. S. I\ilAl.E, Class in Etiglisit history, 1680-I8g, 
Londres, 1981, introduccibn. pp. 1-16; y la abicrta censura dc Tony Judt,  ya referida. 

11. .Asi 10 manifiesta BARRY SUPI'LE, .Economic history in the 1980's: old pro- 
blems and new directionsa, Jo~trnal uf Itrterdisciplirrary History, 12 (1981), pp. 199-205. 

12. Según la visibn de WOLFR~ZNG J .  MOLI~ISES,  ~Polit ical  history in crisis. On 
the position of political history within thc social scicnccsa, en JerBme Dumoulin 
y Dominique Moisi, eds. TIze historiatt bcttc'ectr !/te ei/tt~o1ogist atrd rhe flttttrologist, 
Paris-La Haya, 1973, pp. 137-158. 

13. J.  MORGAN KOUSSBR, aRcstoring politics to political historyn Jorlrnal o f  
Interdisciplinary History, 12 (1981), p. 569. 

14. Para sendas visiones de cstc campo en dos momentos de su desarrollo., 
vease AI.LAN G. BOGUE, .L!nited Statcs: thc "ncw political history"., en Walter La- 
queur y George Mosse, cds., The tierv 11istory: trerids in historical research and 
writing since World War I I ,  Nueva York, 1967, pp. 185-207; y del mismo, ~ T h e  new 
political history in the 1970's~ en M. Kammcn ed.. Tlte past before res, pp. 231-251. 

15. Un comentario sobre las similitudes entre la ttetv social history y la new 



cias entre si, estas disciplinas, autoconsideradas científicas, se desmar- 
quen con cierta claridad respecto de la practica seguida por historia- 
dores a sus ojos mas tradicionales.16 Sin menoscabo de la indudable 
importancia adquirida por aquéllas, es esta última historia, ~cctradicio- 
rial,), la que constiutye el tema central de mi trabajo. 

LA HISTORIA POLITZCA. REVALUADA 

Aunque la historia política nunca arrio bandera ante 10s embates 
de la historia social y econÓmica,l7 se asiste en aiios recientes a una 
rehabilitación de la misma desde distintos ángulos, resultado en buena 
medida de considerarsela ahora bajo la luz de 10s avances realizados 
en ciencias políticas y sociales, antropologia y otras disciplinas alle- 
gadas. No habían fctltado historiadores que incorporaran progresos rea- 
lizados en otros campos en su tratamiento de temas po l í t i~os ,~~  pero 
recientemente esta tendencia parece intensificarse. De esta manera, pue- 
de decirse que la historia política, junto a la continuidad mantenida 
e incluso al margen de ella, efectúa un regreso, reforzada por el es- 
piritu de las disciplinas que habían contribuido a su eclipse. Este hecho 
se constata en una variedad de trabajos mas o menos declarativos y en 
un nuevo modo de abordar temas que a menudo y hasta no hace mucho 
eran considerados meramente políticos. 

Ya a inicios de la década de 1970 algunos articules llamaron la 
atención sobre el particular. En un volumen colectivo, Gordon A. Craig, 
Benjamin I. Schwartz y Jacques Le Goff coincidian en subrayar la im- 
portancia de la política y de la diplomatica, entendidas como estudio 
del poder y su practica. En su trabajo Jacques Le Goff hablaba explicita- 
mente de regreso de la historia política -regreso que, en su opinión, ya 

economic history 10 hace ROBERT E. GALLMAN, <<Some notes on the new social hls- 
toryv, Journal of Economic Histouy, 37 (1977), pp. 1-12. Para algunos ejernplos de la 
notable convergencia entre estos tres campos de estudio, véase SEYMOUR M. LIPSET, 
ed., Politics and the social sciences, Oxford. 1969: DAVID S. LANDES y CHARLES TI- 
LLY, eds.. History as social science, Englewood Cliffs, New Jersey, 19711; J. MORGAN 
KOUSSER, aThe agenda for "Social Science History"., Social Science History, 1 
(1977), pp. 383-391; y CHARLES TILLY, AS sociology meets history, Nueva York, 1981. 

16. Esta distinción es expuesta sin ambajes por ROBERT W. FOGEL, ~"Scientific" 
history and traditional historyr en L. J. Cohen, J. Los, H. Pfeiffer y K. P. Podewi- 
ki, eds., Logic, methodology and philosophy of science, Amsterdam-Nueva York- 
Oxford, 1982, pp. 15-61. 

17. Buena muestra de el10 son, por ejernplo, 10s enfoques -distintos entre sí- 
de FELIX GILBERT, Machiavelli and Guicciardini. Politics and history in sixteenth- 
century Florence, Princeton, 1965; y G. R. ELTON, Political history. Principies and 
practice, Londres, 1970. 

18. Tal es el caso, por ejernplo, de Josl  ANTONIO MARAVALL, Estado modern0 
y mentalidad social. Siglos XV a XVII, 2 vols., Madrid, 1972, en especial vol. I, 
introducción. 



se anticipaba en Marc Bloch-, pcro consiclerandola una historia po- 
lítica distinta a la antigua, mis  rica gracias a que participaba de la 
interdisciplinaricdacl \.igcntc. Y aunquc rcconocia que el10 era aún más 
un sucfio que una rcnlidad, concluia q ~ ~ c  la historia política constituyc 
el núclco de la historia.I9 

POCU despuds Blandinc Barret-Kricgcl advertia desde páginas de 
At~nules que csa cscucla prccisaba nada nicnos que de la defencstrada 
historia política para rcmontar la crisis en que ya se hal1aba.m Simul- 
táneamente a cstc toquc de alerta, la propia cscucla de Atlrlales, enten- 
dida en su scntido mas laxo, cfcctuaba en la obra Fair-e de l'lzistoir-e (1974) 
una amplia reflexibn sobre distintos campos de cstudio. La historia 
política fuc analizada por Jacqucs Julliard, para quicn, tras el mcrecido 
descrkiito en que ha.bia caido, se asistia a su regrcso, entendida como 
el domi.nio de la decisiGn humana y como el estudio dcl poder y su 
reparto. En su opinibn, <(la qucstion n'cst plus d6sormais de savoir 
si I'histoire politique peut Ctrc intclligiblc, mais bicn de savoir si désor- 
mais i1 peut exister unc intclligibiliti. cn histoire en dehors de la rd- 
férence a I'univers politique)). En consccucncia, propugnaba la puesta 
al dia del gdnero siguicndo la rcvaluacibn dc la política operada con 
anterioridad en ciencias políticas y sociologia para el periodo contcm- 
poraneo. Esa renovada historia política dcbcria, a su pareccr, adoptar 
la óptica de longrte dur te  y rcconciliarsc con 10 cuantiiativo para plan- 
tear la tlialectica entrc pcrmancncia y cambio, propucsta que, en rcali- 
dad, no suponia sino aplicar a la historia política 10s modos caracte- 
risticos icle Annales. En csa misma obra Picrrc Nora prcgonaba una reva- - 

loracion del acontecimicnto, hccho tanto mris significativa cuanto que 
durante años todo 10 que recordara a 61~tnet)7ent habia sido rechazado 
de plano en medios de esa escucla. Y aún Jacques LC Goff advertia 
del carácter apolitico e interclasista propio del prolifico estudio de las 
mentalidades.21 

Un factor que durante la ddcada de 1970 ha atraido atencion hacia 
la política ha sido la obra de ~Michel Foucault, en particular sus es- 
tudios sobre microcosmos de poder y practicas coercitivas. La influcncia 

19. En F. Gilbert y S. Graubard, eds.. Historical stlitiics today: GORDON A. 
CRAIC, eF'olitica1 and diplomatic historv)>, pp. 357-358; B~:s.l\ai~s I. Sclrw~Rrz, 
NA brief defense of political and intellectual history ... with particular reference to 
non-western countries*, pp. 440-442; y JACOUES Ls GOFF, ((1s politics still the backbone 
of h is tory?~,  pp. 337-355. 

20. BI.ANDINE B.ARRET-KRIEGIII.. aHistoire et politique ou I'histoire, science des 
effetsr, Annales, ESC, 28 (1973), p. 1448. 

21. En Jacques Le Goff y Pierre Nora, dirs., Faire de l'histoire, Paris, 1974 
(traduccidin castellana, Barcelona, 1979): J\cou~s JI:II.I.\RD, <La politique.. vol. 11, 
pp. 229-250; la cita, e n  p. 234; PII:RRE NORA, .Le retour de l'évenementa, vol. I, 
pp. 210-228; JACOUES LE GOI:F, <Les mentalites, une histoire ambigiiea, vol. 111, 
PP. 89-90. A esta critica del apoliticisme de la historia de las mentalidades se ha 
surnado C:ARLO GINZBUKC, I1 formaggio e i vermi. I1  cosrno di un mtcgnaio del '500, 
Turin, 195'6', pp. XXII-XXIII (traducción castellana, Barcelona, 1981). 



de este pensador entre historisdol-cs acadi.micos es difícil de calibrar, 
pero, en cualquier caso, debe tcnerse p r c s c l ~ t e . ~ ~  

En años mas recientes 10s llaniamientos para csa rchabilitacidn pa- 
rccen arreciar. Dcsde las piiginas de los cliomGtricos, Joscph D. Rcid 
registra que la ilelt, ecoiloii~ic 11i.srory ha abordado los hechos políticos, 
pcro que al habcrlo hecho con 10s instrumcntos propios de esa escuela, 
la vision resultante es ahistorica, carcntc de la ncccsaria dimcnsidn tcm- 
poral; y Lance E. Davis aboga por la que bautiza poliilort~ic I ~ i s f o i . ~ ,  
procedente de la fusion de política !. economia, cmpcño que, no por 
dudoso y pintoresco, deja de ser mcnos sintolniitico a cstos ~ f e c t o s . ? ~  

Una importante rcaccion fa\.ol-ablc a la historia política ha proce- 
dido de la historia social marxista, que ha hccho hincapié en la dimen- 
sion política del proceso histdrico y en el scntido politico de la labor 
del historiador. Esta actitud no es de ahora, sino que a 10 largo de 
10s años ha dado lugar a un notable conjunt0 bibliogrifico. Aquí basta 
citar la obra de A. D. Lublinskaya, E. P. Thompson y Perry Andcrson 
-cada una con sus ~aracterísticas propias-, asi como la muy peculiar 
de Inimanuel W a l l ~ r s t e i n . ~ ~  Sin embargo, ha sido en 10s ílltimos años 
cuando se ha forniulado un Ilanianiiento explicito en estos términos. 
Coincidiendo con una critica previa de Joscp Fontana, que ha sido 
recientemcnte ampliada por el propio autor,= Elizabeth Fox-Genovese y 

22. Vease a este proposito JEFFREY WEEKS, aFoucault for historianss, History 
Worksl~op Jorcrrzal, 14 (1982), pp. 106-119. Una buena mucstra de la repercusión de 
la obra de Foucault se aprecia en 10s comentarios de E. C. ERIK MIDELFORD, ~ M a d -  
ness and civilization in carly modern Europc: a rcappraisal of Michcl Foucault,,, en 
Barbara C. Malament, ed., Aftcr tlze Re/orr?zatiot~. Essays i11 11ot1or of  J .  H. Hexter, 
Filadclfia, 1980, pp. 247-266; y cn la critica a sus plantcamicntos formulada por 
L ~ ~ V R E N C E  STONE, ~ ~ M a d n e s s ~ ~ ,  resefia de varios libros sobre locura y medicina en  
10s siglos XVI  a XIX, Netv York Revieiv o f  Books, 16 dicicmbre 1982, pp. 28-29; y en 
la replica de Foucault y contrarreplica de Stone, Netv York Review o f  Books, 31 
marzo 1983, pp. 42-44. 

23.' JOSEPH D. RBID, Jr., ~Understanding political cvcnts in the new economic 
history,), Journal o f  Ecot~omic History, 47 (1977), pp. 302-328; LANCE E. DAVIS, d t ' s  a 
long, long road to tipperary, o r  reflections on organized violence, protection rates 
and related topics: the new political historya, Jottrnal o f  Economic History, 40 
(1980), p. 15. 

24. De A. D. LUBLTNSKAYA vease French absolutism: :he crlccial plzase, 1620-1629, 
Cambridge, 1968 (edición original, Moscú-Leningrado, 1965). obra que cuenta incluso 
con un estupendo tratamineto politico y diplomatico de aquellos años (caps. 4 a 6 ) .  
no incluido en la edicion castellana, La crisis del siglo XVII y la sociedad del ab- 
solutismo, Barcelona, 1979. De E. P. THOMPSON vease su Tradicion, revuelta y cons- 
ciencia de clase. Estt4dios sobre la crisis de la sociedad preindtistrial, Barcelona, 
1979. De PERRY ANDERSON, Passages fvom antiquity to feudalism, Londres, 1974 
(traduccion castellana, Madrid, 1979); y Lineages o f  the absoltctist state, Londres, 
1974 (traducción castellana, Madrid, 1979). De IMMANUEL WAI.LERSTEIK, The modern 
tvorld system, 2 vols., Nueva York, 1974-1980 (traducción castellana del primer vo- 
lumen, Madrid, 1979); la correlacion postulada por Wallerstein entre la posicion de 
una regi6n en una economia-mundo y su sistema politico la formula mas clara- 
mente en The capitalist tvorld-economy, Cambridge, 1979, PP. 1-36. 

25. JOSEP FONTANA, *Ascens i decadencia de I'escola dels Annalesn, ya citado. 



Eugene Genovese señalan el voluntari0 relegamiento de 10s hechos po- 
liticos en la producción de Annales y de buena parte de la social hiy- 
tory, al tiempo que recalcan el ineludible carácter politico de todo pro- 
ceso histÓric0.2~ A el10 ha seguido un acalorado articulo de Tony Judt, 
dirigido contra la social kistory en general y, sobre todo, contra Charles 
Tilly, Peter N. Stearns, Edward Shorter, Joan Scott y otros. En 61, tras 
afirmar que ahistory is aboui politics,, denuncia el rechazo de 10s impe- 
rativos cronológicos de la historia política y económica que subyace en 
el uso por esa social kistory de modelos teóricos y estadisticos y en su 
interés por 10s cambios anónimos a largo plazo, rechazo que, en su opi- 
nión, pone a ese amplio sector historiografico en peligro de perder 
contacto con la realidad. Ante esta practica, que le permite vaticinar 
cierta reacción a favor de la historia Na la antiguan, Judt reivindica el 
estudio de 10s acontecimientos, de 10s conflictos y de 10s factores ideo- 
lógicos, y concluye afirmando: qThe next task is undoubtely that of 
re-emphasising, on every occasion, the primacy of politics (...) A return 
to the centrality of politics, properly understood, will bring in its train 
a recognition of the full identity of people iri the past.?' Consideracio- 
nes parecidas, en el terreno de la labor history, hacen Geoff Eley y 
Keith Nield, en tanto que Steve Hochstadt expresa una opinion mas 
matizada en cuanto a esa posición central de  la política en su propues- 
ta para una demografia histórica radical.28 Por su parte, Rosario Villari 
ha puesto también de manifiesto la importancia de la histor~a política 
y su plena validez en el momento historiografico actual.29 

Desde supuestos distintos Lawrence Stone aprecia en la historia 
escrita en las ultimas ddcadas una recuperación de la historia política 
y militar, con un reconocimiento -tardío, segun puntualiza- de la im- 
portancia del poder, de las decisiones y de 10s factores solo atribuibles 
al azar. Esta tendencia se debe, según su analisis, al fracaso o agota- 
miento de la practica historiografica scguida por 10s Atzizale.~, por la 
historia marxista y por 10s cliomdtricos. De ahi deriva cierto escepti- 
cismo acerca de las posibilidades dc la historia como disciplina, del que 
el pro;pio Stone se hace eco. Todo ello, concluye, favorece un retorno 
a la narrativa como medio expositivo, una narrativa mas rica que la 
antigua pero que, al igual que aquella, pretende contar 10 que pasÓ.?O 
-F-- 

Del mismo. Historicc. Ai~dlisis del vasado v vrovecto social, Barcelona, 1982, PP. - .  - 
172-173.259-260. 

26. ELI~ABETH FOX-GENOVESE y EUGENE GENOVESE, aThe political crisis of social 
history: a marxian perspectiver, Jozcrnal o f  Social History, 10 (1976), pp. 205-220. 

27. TONY JUDT, NA clown in regal purplea, passim; las citas, en pp. 68 y 88, 
respectivarnente. 

28. GEOFF EI.EY y KEITH NIEU), aWhy does social history ignore politics?)), SO- 
cia1 History, 5 (1980), pp. 249-271; STEVE HOCHSTADT, asocial history and politics: a 
materialist views, Social History, 7 (1982), pp. 75-83. 

29. ROS.\RIO VII.LARI, <<I1 post0 della storias, Studi Storici, 23 (1982), pp. 325-328. 
30. LAWKBNCI: STONB. sThe revival of narrative: reflections on a new old histo- 



Por otra parte, 10s participantes en paginas del Journal of Inter- 
disciplinary History en una evaluación del papel de la historia política 
en la década actual abundan, con matices, en el empuje que el sector 
parece estar adquiriendo?' Parecidamente, en un reciente coloquio fran- 
co-holandés el comentario sobre esta disciplina también registra su 
recuperación, al tiempo que aboga por un sensato equilibri0 entre aná- 
lisis cualitativo, apoyo cuantitativo y rasgos na r r a t i~os?~  A su vez, la bio- 
grafia parece recibir una atención de que no habia gozado en años ante- 
riores, y también el estudio de las relaciones internacionales ha sido rei- 
vindicado para lograr una nueva historia diplomatica, mas amplia de 
miras, compleja y analítica?' 

El supuesto retorno de la narrativa y la dignidad estilística recla- 
mada en algunos de 10s trabajos citados no atañen tan solo a la ver- 
tiente expositiva de la labor histórica, sino que ademas reflejan 10s plan- 
teamientos subyacentes. La vigorización de la historia política parece 
despertar el interés hacia esta cuestión, según se manifiesta en comen- 
tarios recientes. Bernard Baylin cree que el mayor reto actual que hay 
que afrontar es el de combinar airosamente analisis histórico y expo- 
sición factual, y, en linea parecida, Gordon S. Wood reflexiona sobre 
la que considera importante división en la investigación actual entre 
aquellos trabajos que pretenden resolver problemas y 10s que quieren 
narrar historia. Tal diferenciación no es aceptada, sin embargo, por 
Philip Abrams, que recalca la esencial complementariedad entre análi- 
sis y narración por un lado y entre acción y estruccura por ~ t r o . ~ "  

Quiza cabria decir que estas reflexiones sobre el alcance de la 
narrativa pueden entenderse como expresión de un nuevo interés o 
tratamiento de la acción y 10s agentes históricos. De ahi que buen núme- 
ro de  miradas se hayan vuelto hacia la política. Sea como fuere, pa- 
rece innegable que, en conjunto, una historia política renovada merece 
de nuevo la atención de significativos sectores historiograficos. Unos y 

rys, en su The past and the present, cap. 3. Véase la oportuna critica a este articulo 
por E. J. HOBSBAWM, aThe revival of narrative: some comments)), Past and Present, 
86 (febrero 1980), pp. 3-8. 

31. Journal of  Interdisciplinary History, 12 (1981): aPolitical history in the 
1980s.: PETER H. SMITH, NA view from Latin America., pp. 3-28; JACOUES JULLIARD, 
.Reflectiom on its present and future,, pp. 2944; PETER CLARKE, aIdeas and inte- 
restsa, pp. 4548; JAUJUES REVEL, a A  comment*, pp. 49-50. 

32. W. P. BLOCKMANS, <<La nouvelle histoire politiquea, en E. Le Roy Ladurie 
y otros, L'hisioire et ses methodes, pp. 109-121. 

33. Véase René Pillorget, [[La biographie comme genre historique: sa situation 
actuelle en Francem, Revue d'Histoire Diplornattque, 96 (1982), pp. 5-42; y Gordon A. 
Craig, aThe historian and the study of international relations*, American Historical 
Review, 88 (1983), pp. 1-11, respectivamente. 

34. BERNARD BAYLIN, ccThe challenge of modern historiographys, Amerrcan His- 
torical Review, 87 (1982), pp. 7, 24; Gordon S. Wood, ~Star-spangled his tory~,  rese- 
fia de Robert Middlekauff, The glorious cause. The American Revollilion, 1763-1879, 
Nueva York, 1981, en New York Revrew of Books, 12 agosto 1982, pp. 5-6; PHlLIP 
ABRAMS, Historical sociology, Ithaca, 1982, caps. 7 y 10, en especial pp. 303 y SS. 
Vease también el comentario de H. STUIRT HUGIIES, qcontcmporary historiogra- 
phy: progress, paradigms and the regressiqn toward positivismn, .en Gabriel A. 
Almond y, otros, eds., Progress and its discontents, Berkeley-Los Angeles, 1982, 
pp. 24@248. 



.otros ~:icncn a coincidir en rehabilitarla para el estudio tlcl potlcr, aun 
cuando haya dil'ercncias u omisioncs -y Cstc es un punto muy in~por- 
tante-- en precisar lo que se cnticnclc por tal \. c6mo ha\.a que em- 
prcndcr su estudio. 

La aprcciacicii~ del podcr, su cjcrcicio y rcparto !. la consiguicntc 
importancia atribuida a la toma de dccisioncs significa la suposici6n 
de una relati1.a autonomia de las csl'cras políticas cn su ci.olucicin 
temporal, aunquc cicrtamcntc no con la rot~~ncliclatl con que la cn- 
tcndicron Jacob Buckhardt y Lcopoltl \.on Rankc. Asimismo, aparccc 
claro cl indiscutible papcl de los I'cncimcnos y coníiictos políticos en 
el proccso histbrico. No dcja de sorprcnclcr que talcs aíirmacioncs sc 
hagan con caractcr de cicrta no~,cclad o, por lo mcnos, rcclcsc~~brienclo 
en ella, algo que quizj por consabido sc ha ob\,iado durante afios. En 
este sentido, J. H. Elliott bicn -pucde comentar: ((Thc later twentieth 
ccntury has bcgun to rctliscovcr, nonc too soon, \rhat thc ninctccnth 
centur-y took for grantccl: thc lital importancc of govcrnn~ent , , .~~ 

Como consecucncia acaso previsible de la actual rchabilitación de 
la disciplina, no han faltado proclamas que prctcncicn para la historia 
política, tomada ahora en s11 scntido amplio y renovado, la virtud de 
integrar en un todo difcrcntcs fcncimcnos y facctas de la vida socia1.j6 
Aunque una supucsta ((historia total políticau pueda quizi constituir 
un intento de acierto discutible, sí es Factible, sin embargo, una lec- 
tura política dc una amplia varicclad dc fencimenos y hay que atcndcr 
a la insoslayable dimensicin política de la vida social. 

EL ESTUDIO DEL PODER 

Como se ha visto, el podcr es cl tema sobrc el que gravita buena 
parte cle la revaloraci6n de la historia política. Aqui se pucde apreciar 
la medida en que los llamamientos y propucstas 'formulados se tradu- 
cen en una practica congrucntc, así como la cxistcncia de trabajos scn- 
sibles a esta cuesti6n aun sin habcr sido prccedidos de exposiciones pro- 
gramaticas. Un repaso a esa producciGn hist6rica ilustra sobrc las lineas 
por donde se orienta la inquietud rescñada. 

Al hablar del poder se hacc preciso refcrirse al brillantc y tan ci- 
tado trabajo postumo de Jaime Viccns Vives sobrc las estructura admi- 
nistrativa del estado modcrno. En dl afirma Viccns que el podcr abso- 
luto en la Europa moderna fuc antc todo ((una realidad de mando, 
una rcalidad vivida cotidianamcntc por quicncs habian de gobernar - -- 

35. J. H. EI.I.IOTT, aEngland ant1 Europc: a common rnalatly?~, cn Conrad Rus- 
scll, ed., The  origins o/  ( h e  E~~gli.slz civil \var, Londres, 1973, p. 250. 

36. VCase, por cjcrnplo, P I ~ T I ~ K  H. SIIITII,  *A view [rom Latin Arncrica., p. 6 ;  
PHII.IP :%. V,INI)IIRIEER, <(Thc ncw political history: progress and prospcctsn, Coln- 
pulers h!nrl (he  Hitnznttities, 11 (1977), pp. ,270-272, Por su partc, Jacques Julliard, 
fiel a 10:; valores de Atzrrales, no pucde rncnos que abogar por una historia politica 
como esfuerzo de .mettrc cn rapport des fragments kpars d'cxplication au scin 
d'une intcrprctation totalisanten, .La politiqucn, p. 235. 



y quienes deseaban o no deseaban ser gobernados de tal guisa)).37 
Asi, el marco general son las relaciones recíprocas entre estado y so- 
ciedad, o, en el caso de las monarquías y para decirlo de modo mas 
acorde con las concepciones politicas contemporaneas, entre rey y rei- 
n0.3~ En estas relaciones permea la creciente voluntad de poder de la 
corona. 

Las dos grandes parcelas a cuyo alrededor Vicens Vives organiza su 
estudio citado -la estructura del aparato administrativo y el perso- 
nal politico que 10 sirve 39- pueden seguirse aquí a efectos expositivos. 
Aunque íntimamente relacionadas, la primera ha dado lugar a algunos 
trabajos que buscan la dinamica institu~ional,4~ en tanto que la segunda 
ha resultado ser mas fecunda y de hecho ha acabado englobando en 
sus mejores trabajos a la primera, en un enfoque que combina el as. 
pecto organico de las instituciones con su vertiente humana. 

En realidad, se ha identificado a menudo el estudio del poder con 
el de 10s hombres que 10 detentan, en tanto que integrantes de las élites 
de gobierno o clases dirigentes. Adquirió con el10 carta de naturaleza 
la disciplina designada con expresiones como prosopografia, biografia 
colectiva o historia social de la administracion. Este género ha merecido 
siempre la atención de las ciencias politicas y, mas recientemente, de la 
cercana new political history.41 También en el campo de la historia cons- 
tituye una corriente sólidamente a ~ e n t a d a . ~ ~  

37. JAIME VICENS VIVES,  estructura administrativa estatal en 10s siglos XVI 
y XVIIJ,, en su Coyuntura econdmica y reformismo burgués, Barcelona, 1974', pp. 99- 
141; la cita, en 'p. 102. 

38. PABLO FERNANDEZ ALBADALEJO ha recordado la vigencia de la imagen politica 
rey-reino en r monarquia y reino en Castilla, 1538-16231>, comunicación a la XlV 
Settimana di Studio, Istituto F. Datini, Prato, 25 abril 1982, pp. 1-2 del mecano- 
grafiado. Sobre la relación estado-sociedad en la época puede verse H. G. KOENIS- 
BERGER, ~dntroduction: State and society in early modern Europe (15th to 17th 

.centuries)),, en su Estates and revolutions. Essays tn early modern European history, 
Ithaca, 1971, pp. 1-18. Demasiado amplio y sociológico es el marco de REINHARD 
BENDIX, Kings or people. Power and the mandate to rule, Berkeley-Los Angelzs, 
1978; véase la reseña a este libro por JONATHAN M. WIENER en History and Theory, 
20 (1981), pp. 68-83. Aunque sin abordar explícitamente la cuestión de esas relacio- 
nes, ANTONIO DOM~NGUEZ ORTIZ ofrece una dinamica visión en Sociedad y estado 
en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976. Cabe referir también el binomio, tam- 
p o c ~  desarrollado, usado por PIERRE VILAR en Hidalgos, amotinados y guerrilleros. 
Pueblo y poderes en la historia de España, Barcelona, 1982, p. 15. 

39. JAIME VICENS VIVIES, <Estructura administrativa estatal)), pp. 103-104. 
40. Pueden mencionarse, por ejemplo, 10s dispares DENIS RICHET, La France 

moderne: I'esprit des institutions, Paris, 1973, libro 11; y GIUSEPPE GALASSO, Potere e 
istituzione in Ztalia: dalla caduta dell'lmpero romano a oggi, Turin, 1974, caps. 5 a 8. 

41. Para visiones de conjunt0 del género en estas disciplinas, con algunas valo- 
raciones críticas, véase HAROLD D. LASSWELL, <Agenda for the study of political 
elitesr, en Dwaine Marvick, ed., Political deciston makers, Nueva York, 1961, pa- 
ginas 264-287; T. B. BOTTOMORE, Elites and society, Harmondsworth, 1970 (primera 
edición, 1964; traducción castellana, Madrid, 1965), sobre todo caps. 1 a 4; y PHI- 
LIP R. VANDERMEER, aThe new political history: progress and prospects),, p. 269. 

42. Véase la síntesis critica de LAWRENCE STONE, aProsopographyn, en su The past 



Las cuestiones abordadas en este tipo de estudios forman un caña- 
mazo rico y complejo, pues, tal como observa José Antonio Maravall, 
el de las elites constituye un fenómeno politico de proyección social 
vinculado a 10s valores m e n t a l e ~ . ~ ~  Su propia complejidad hace que jun- 
to a la copiosa informacion aportada, este campo plantee nuevas cues- 
tiones, que emanan dg la relacion entre las múltiples facetas en juego. 

Auri adoleciendo de cierta falta de precision conceptual, expresio- 
nes como clase dirigente y élite de gobierno o de poder resultan muy 
Útiles, aunque s610 sea como valor entendido, en descripciones y expli- 
caciones de 10s hechos politicos. Al mismo tiempo, sin embargo, su va- 
lor debe juzgarse, tal como puntualiza T. B. Bottomore, por el grado 
en que permite respuestas razonables a importantes cuestiones sobre 
10s sistemas politicos; 10 propio sucede, continua este autor, con la cir- 
cu l ac ió~~  de elites, cuestibn en la que falta un modo apropiado de rela- 
cionarla con 10s cambios socioeconomicos,~ asi como también -hay que 
añadir-- con 10s ideol6gicos. Esta doble relación con factores socioeco- 
nómicos e ideol6gicos plantea agudos problemas, ligados a cuestiones 
más amplias, como la movilidad y conflictos sociales en una sociedad 
y momento dados. Si por un lado se puede caer en una visión elitista 
del proceso histbrico, por otro se corre asimismo el riesgo de derivar 
las actitudes y co~iductas de 10s políticos a partir de sus origenes so- 
ciales." 

Qu-iaá donde mejor se plasman tanto 10s frutos como las limita- 
ciones de un metodo prosopografico cstricto haya sido en la obra de 
uno de sus grandes y m5s influycntes practicantes, Sir Lewis Namier. 
Junto a la apreciacion de sus logros, se le ha objetado falta de atención 
a las implicaciones sociales, a las n~otivaciones ideologicas y al propio 
contenido politico y diná111ica de las cstructuras políticas que estudia.46 -- 
and the present, cap. 2. Para un panorama bibliografico general, véase PEDRO MOLAS 
RIBAI.TA, .La historia social de la administracicins, en P. Molas Ribalta y otros, 
Historia social de la adnlitlistracidn espufiolu. Estudios sobre 10s .sigles X V I I  y 
X V I I I ,  Barcelona, 1980, pp. 9-18; y del mismo, ((La historia social de la administra- 
cidn. Balances y perspcctivas para cl siglo svrrr cspañol~~,  Cuadernos de  Znvestiga- 
ción Histdrica, 6 (1982), pp. 151-168. 

43. JosE Auroxro M:AR.Av~\I.I., Poder, honor y elites en el siglo X V I I ,  Madrid, 
1979, p. 155. 

44. T .  B. B O T T O M O R ~ ~ ,  Elitcs n i ~ d  society, pp. 36, 58-61. El autor considera que 
la expresión aclase dirigcntca puede nlejorarse entendiéndola como un 4 i p o  ideals 
weberiano (p.  38), algo discutible por su tendencia a 10 abstracto, scgun observa 
acertada,mente L,I\VRIISCE STONE, aProsopography),, 1). 47. 

45. Del primer ricsgo advierten T. B. B ~ ~ T T O ~ ~ O R E ,  Elites and society, pp ,  121, 
125; v 1-AWRENCE STONE, ~Prosopographyn, p. 62 Sobre e! segundo riesgo, réase 
Lrw~s J .  EDINGEK y DONALI) D. SEARIKG, Social background in elite analysis: a 
methodological inquirgn, R~ilerican Polilical Review, 61 (1967), pp. 429-431. 

46. La critica mris pertincntt: a este respecto fue formulada por Sir HERBERT 
BUTTERFIELD, George I I I  ai~r l  the historiai7s, Londres, 1957, pp. 206-207, 211. Para un 
enfoquc distinto sobre uno dc 10s grandes temas de Namier, véase J O H N  BREWER, 
Party ideology arld l~opzllar politics a /  the accession of George I I I ,  Cambridge, 
1976. 



Tras, la primera cumbre alcanzada por Namier, el estudio social del 
poder sigue constituyendo una vigorosa corriente en la investigación his- 
tórica más reciente. Ahí descollan, por un lado, Roland Mousnier, que 
ha venido a combinar una Óptica de larga duración con sus análisis 
socioinstitucionales; y, por otro, G .  A. Aylmer, que en su tratamiento 
del personal politico se nluestra más atento a 10s factores políticos y 
t e m p ~ r a l e s ? ~  

El componente humano es u11 aspecto inexcusable en todo analisis 
de las estructuras y relaciones de poder. Con todo, un estudio compren- 
sivo de su practica no se circunscribe a esa vertiente, sino que se 
completa con otras facetas?Wna que, según se ha visto, ha solido des- 
tacarse en el estudio del poder es la toma de decisiones. Este es, en 
efecto, un tema crucial, pues, tal conlo observa J. H. Elliott, el proceso 
de toma de decisiones en muchos casos es por si nlisn~o un importante 
factor del cambio social y e c o n o ~ ~ ~ i c o ? ~  

Sin animo de presentar un marco completo ni mucho menos una 
jerarquia causal de factores, puede decirse que para un estudio dina- 
mico del proceso de toma de decisiones hay que atender a 10s objetivos, 

47. ROLAND MOUSNIER presenta una gran síntesis de su obra en Les institu- 
tiorls de la France sous la rr~ortarcllie absolue, 2 \rols.,Paris, 1974-1980. Como tra- 
bajos mas o menos en su linea cabe citar a JANINE F\I'.~RD, Les ttzerrrbres dlc Con- 
seil de Castille a l'tpoqlte nzoderrle (1621-1746), Ginebra-Paris, 1979 (traduccion cas- 
tellana, Madrid, 1982); y JEAN-MARC PELORSON, Les letrados, juristes castillar?~ solis 
Philippe 111. Reclzerches sur leur place darzs la societé, la crrltt~re et l'état, Poitiers, 
1980. De G. A. AYLMER, vease The king's seri~arlts. Tlle civil service of Charles I, 
1625-1642, Londres, 1962; y Tlte state's servailis. Tltc cii~il scrvicc o f  the Erzglish Rc- 
voltction, 1649-1660. Londres, 1973. Un comentari0 sobre el diferente tratamiento 
prosopografico por la historiografia francesa y por la inglesa se encuentra en AURE- 
L I ~  MUSI, Stato e ptcbblica arnmitzistrazioile rzell' Arzcierz Regitrze, Napoles, 1979, 
caps. 2 y 3. 

48. Valga mencionar el caso de MANUEL TORON DE LAR:I, que en Historia y rea- 
lidad del poder. EI poder y las Plites en el prirneu tercio de la Espaiia del siglo X X ,  
Madrid, 1967, limita su estudio al personal adscrit0 a diversos sectores del poder, 
en tanto que en Metodologia de la lzistoria social de Espafia, 3." ed. revisada y 
aumentada, Madrid, 1977, cap. 5, ofrccc un panorama de aspcctos mas amplio para 
desarrollar el tema del poder. La variedad de factores en juego es abordada por 10s 
distintos trabajos presentados al coloquio sobre poder v dites en España y la 
Italia española durante 10s siglos xv a xvrr, publicados en Ailrcario dell'lstitrcto 
Storico Italiano per 1'Eta Moderrza e Corzteirzporarlea, 29-30 (1977-1978). 

49. J. H. ELLIOTT, ~Introducci6na, en J. H. Elliott, ed.. Poder v sociedad erl la 
España de 10s Austrias, Barcelona, 1982, p. 11. Abunda en esta linca FREDERIC LANE, 
sThe rolc of governments in ecor~omic growth in early modern times., Journal o f  
Ecorzor~~ic History, 35 (1975), pp. 8-17. Elocuente sobre la importancia ahora atri- 
buida a la toma de decisiones es ei quc Rol.\so MOI.SNIEK en su ultimo libro la 
haya utilizado para modelar bucna partc de su exposi'cicin sobre el absolutismo mo- 
d e r n ~ ;  sin embargo, tal uso viene a limitarse a poco miis quc titulos de capitulos, 
y no supone novedad respccto a 10s modos previos del autor: La monarchie ab- 
soltce en Europe dzt V siecle ¿L nous jotrrs, Paris, 1982, caps. 2 a 5. Para un trata- 
miento legal de la toma de decisiones, \+asc ENZO C\IZI)I, .Dacision-making process: 
reviewing some modes of legal analysisa, en L'edtrca:.iorlc gircridica, vol. IV: I1 prtb- 
blico flcncionario: modelli storici e con~parati i~i ,  tomo 111, Perugia, 1981, pp. 155-230. 



prioricladcs c icicoics cic fOl>icl.ll~ en un sistema dctcrn~inado,  a como 
Cstos se con\,irticron en mcdiclas polilicas, a cdnio Gstas a su lrcz se 
tradujc:-on en acciones !. por ultimo a las consccucncias que compor- 
taron,  lanto para el propio gobicrno Com0 para la socictlacl, tanto bus- 
cadas con10 impl.c\.istas. Estc p r o c c o  i lun~ina  la priotica del podcr 
como actividad que clcri\.¿~ clc unas inquietutles idcolligicas y culturalcs 
generales sobrc las que actua t O c l 0  tipo clc prcsioncs  nii is o mcnos con- 
crctas ,)i antc las que se reacciona de  un modo u otro. A modelar una 
u o t ra  rcaccicin contribuyc la clisponibiliclatl de recursos olrccida por 
el contcxto cultural tccho tkcnico del momcnto. La respucsta dada 
por los actores políticos se muc\.e clcntro de csa esfera de  cicrta auto- 
nomia ,y limitacidn clc las fucr-zas politicas, respucsta que,  al repercutir 
sobrc aqucllas prcsioncs, las canaliza o bicn cla tugal- a otras nuetjas. 

Dc todo cllo se dcsprcndc que un punto i m p o r t a n : ~  es la pcrccpcicin 
--correcta o crrrinca- tlc una situacidn datla por partc de los protago- 
n i s t a ~  afcctados, pcrcepcidn que dcpcndc de  las idcas gcnora!cs sobrc la 
evolucirin de  la sociccl¿~d y tic ILI  historia y, en no menor mcclida, de  la 
inforn~ocirjn de  primera mano sobrc el momcnto prcscnte. El volumen 
de informacirjn disponible se 1.c cn la Edad Moderna con creciente 
interes, bien la d e  tipo estadistico -o, mejor, preestadistico-, bien 
los dcspachos dc  oficiales rcalcs y localcs. La com~tnicacidn, en sus 
múltiples variantes, cntrc centro de  podcr y socicclad es tema a tener 
en cucnta. 

Estas líneas apuntadas conficrcn un notable papcl a las ideas, fac- 
tor  fundamental para in~pu l sa r  la nccicin, 3. a las circunstancias que  
posibilitan su gcrminacicin.3' La historia política dcbc explorar la ten- 
sion cntrc las idcas y los intcrcscs a que sirvcn y cmprendcr el difícil 
estudio! del transito tlc las idcas a la accicin, con el mudo on que en cada 
caso concreto son lnodificadas cn tal proccso tanto por limitacioncs es- 
tructurales como por el jucgo de  la circunstancia, cl azar y la idiosin- 
cracia i n d i ~ i d u a l . ~ ~  La neccsiílad de  poncr en la dcbicla rclacicin la llis- 
toria intelcctual, la historia social y la llistoria política apai-ccc aquí ma- 
nifiesta. Modos de  cmprcndcr la tarca son el csti~clio del ar tc  clc gobicr- 
n o  de  una figura politica clctct-r~~inatla o atcndcr a las idcologías que Ilan 
intervcnido dircctamcntc en configurar un organisme o institucirjn dc- 
tcrminados en rclaci6n con cl contorno política." Otros intentos se  -- 

50. Asi lo cnticndc, por cjernplo, C I I R I S T ~ P I J E R  Hr~.r., Los origetles irl~elect~lac- 
les dc la Revolltcici~l I~~g lc su ,  Barcelona, 1980, pp. 15-16, 19, 333, 343 (ediciOn origi- 
nal, Londrcs, 1965). 

51. Subrayan estos aspcctos P~r'rr:~< CI I I ~ K I ;  ~ I d e a s  ant1 intcrestsn, p. 47; ?: GOR- 
I)OS A. (:K.\Ic, ccPoliticaI and diplomatic li is to^.\^, p. 360. Por otl-a partc, L~\vR!.:YcE 
STONE scfiala las posihilidadcs iniciales ?. liniitncioncs de una aprosimaciGn pro- 
sopo~rafica en cstc terrcno: rThc size and composition of the Osford student body, 
1580-1910)), cn L. Stonc, ed., The university in socicty, Princeton, vol. I ,  p. 3. 

52. Ejemplos rcspcctivos son J.  H.  EI.I.IOTI., ~ T h c  statccraft of Olivares>>, en 
J. H. Elliott y H. G .  Kocnisbcrgcr, etls., T l ~ e  tlii-crsirv o /  Ilistorv. Essuys irz 1zot10~1~ 



han Ilei.ado a cabo para cstablccct un marco que perfile la rclacidn 
entre pensamiento y accidn politi~os.'~' 

La perccpcidn de la situacidn plantcada, tanto en su carhctcr gc- 
neral corno en la cucstidn concreta a nfl'ontar, suponc un niomcnto cru- 
cial, sobrc el que inlluyc la inl'or~iiacidn quc obra en nianos de 10s 
actores po l i t i co~:~  Totlo el10 sc combina con un ultimo factor a la 
hora de decidir una determinada acci611 dc gobierno, que es el jucgo 
de prioridades del niomento.-F5 

Una vez tomada la decisión entra en liza el aspecto funcional de 
gobierno. Una alta conccntt-acidn de poder en el 1 .c~  v en la cortc no 
significaba eficacia innicdiata asegurada mis  all5 de 10s muros de pala- 
cio. La capacidad operati1.a de los oficiales rcalcs en las zonas de su 
jurisdicción es un tema importante, relacionado con toda la varicdnd 
de factores que contribu\.cn a confo~.mrtr la idcntidad de una clasc diri- 
gente, ya sea estatal, proi.incia1 o local, tcrrcno este donde la prosopo- 
grafia ha alcanzado 10s logl-os conocidos. 

Dados 10s limitados nicdios de que el estado modcrno disponia para 
hacer sentir su presencia en 10s distintos scctores geogrificos y socia- 
les de su jur i~dicción;~ cntran en jucgo las instancias de poder de am- 

of  Sir Ho-het-t Brltterfieltl .  Londrcs. 1970, pp. 117-147. en cspccial pp. 121-127 v 
145.146; y P \o~ .o  PROI)T, I 1  . S O ~ ~ ~ ( I I I O  ~ o t r t i / i c c .  Ut1 cvr1>0 e d t ~ e  (rr~itfle: la t,rotrnrc/lie 
papnle t~c l la  prirrla etil t?lodcr.tin, Bolonia, 1982, libro que efectua (sobre todo en 
caps. 4 a 7) un buen tratamicnto de la convergcncia y rcciprocidad de factores 
intclcct~~alcs y políticos laicos \ I-cligiosos en el tIcsa1:rollo estatal tlcl Papado. 

53. Culnplc citar a cstc propcisito 10s tra1,ajos clc Q ~ . E S T I S  S K I Y Y ~ R ,  <(Meaning 
and undcrstantling in thc history O T  irlcas., Hi.stor! crlrrl T l t c o r ~ ,  8 (1969), pp. 3-53, 
cn cspc.cial p. 43; y ~ S o m c  prol?lciiis in thc anrtl\.sis of political thought and action>>, 
Politicol Tlrcory, 2 (1974). pp. 277-303. en cspccial pp. 292 y SS. SLIS planteaniicntos 
subyaccn en su obra general Tllc /ortrrtlnrior~.s o! ir~oderrl political t/rorrg/lt, 2 vols., 
Cambriclge, 1978. Valga mencionar asimismo a Josli L t . 1 ~  AI%I:I.I.~S, quien, aun prc- 
sentando la historia tlc las idcas como rnucho 1115s existencial, vital v social que 
la de la filosofia, no sc plantca en SLI gran sir~tesis la rclacicin de aqubllas con la 
prictica política: Historia critica dcl pcrl.suttiiet~to espafiol, vol. I ,  Madrid, 1979, 
pp. 78-79, 101-103. 

54. Sobre la perccpcidn. \basc J. H. EI I . I ~ T T ,  a11~trospcccitin colcctiva y dccadcn- 
cia en España a principios del siglo s v r r s ,  en J. H. Elliott, ed., Poder y sociedad 
ef i  fa  Espofia de  / o s  Arr.sirici.s. pp. 198-223. Para el papel desernpcñado por la infor- 
niaci6n, vi.asc JEIY V I I . \ R ,  ~(Gloirc ou raison gardcr? La pcur statistiquc dans 
I'Espagnc classiquew, Ibcricu. Ca1iiev.s iberiqcles et ibkroanzericairls de  Z'Uflivevsité 
d e  Paris-Sorbor~r~c,  3 (1981), pp. 237-271. 

55. Un bucn eicmplo del papel del jucgo de prioridrtdcs - y ,  por extcnsicin, del 
peso de las considrracioncs polilicas- se cncucntl-a en la replica de GI:OI:I:RI:Y PAR- 
KER a un estudio dc Picrrc Chaunu que ligaba la activiclatl militar cspañoia en 10s 
Paises Bajos durantc las siglos s v ~  y xvrr a 10s movimicntos comerciales iberoa- 
mcricanos, sobre todo de nietalcs preciosos. Parkcr demuestra convincentcmente 
que el principal factor no fue Cstc, sino razones de prioridades políticas en el 
gobicrno dc Madrid: ~ E s p a ñ a ,  sus cncmigos v la I-cbcliOn de los Paises Bajos, 
1559-1648n, en J. H. Elliott, ed., Poder y suciedacl erl la Espueu d e  10s A~tstvias ,  
PP. 115-144. 

56. A cste respecto, se ha scñalado el eficaz papcl de la Inquisicion espafiola: 



bito mi s  limitado, centros subordinados jerarquicamente respecto al 
estado pero dotados de una no desdeñable autonomia operativa." En 
conjunlo, esos organos de poder y las clases dirigentes a ellos vincula- 
das gozaban de un considerable margen de maniobra, circunstancia que 
les conferia una influencia decisiva -obstruccionista o cooperadora, ac- 
tiva o pasiva- en la ejecucion de la política gubernamental en las zo- 
nas de su influencia. Estos sectores constituyen un nexo de primer or- 
den en la relación y en la ruptura de comunicacion entre poder estatal 
y sociedad. 

Muchos y complejos factores debieron influir en decidir y configu- 
rar la conducta política, a veces cambiante, de 10s dirigentes locales y 
provinciales, que se resume en un difícil equilibri0 entre obediencia 
al rey e interés propio. El10 implica concepcicjnes de 10 que es una 
sociedad bisr ordenada y de cuales son las atribuciones de la corona, 
asi conlo ia opinión que merece una política determinada juzgada seg6n 
talcs iclcalcs y según su repercusion en esos intere~es.~'  Las ideas con- 
tractuales y pactistas que informan la concepción europea contempo- 
ranea de una sociedad poTiticamcnte organizada sc encuentran someti- 
das a presiones políticas y puedcn derivar hacia teorías constitucionales 
y posturas de re~istencia.5~ 

Estos factores dibujan el campo dc accion de las clases dirigentcs 
-- 
DOMINIQUE PEYRE, aL'Inquisition ou la politique tlc la prtiscnce),, en Bartolomé Ben- 
nas- dlr., L'linq~tisitiol~ espagt~ole, XV-XVIII . '  .sii.cle, París, 1979, pp.43-74 (traduccibn 
castellana, La Ii?qltisiciÓl~ espafiola. Poder político ?. control social, Barcclona, 1981). 

57. ]?ara un panorama de la red de diversos podercs por debajo del rey, viase 
la conocida obra dc P I E I ~ R E  GOveERr, T,'Ancien Rt'gii??e, vol. 11: Les pouvoirs, Pa- 
ris, 1973 (traduccibn castellana, Madrid, 1979). Para el caso espafiol,  fase la amplia 
y detallada vision de FR:\NCISCO TohlAs Y VALIENTE, aEl gobicrno dc la monarquia 
y la adrninistracibn de 10s rcinos en la Espaia  del siglo xvrr),, en F. Tomás y 
Valiente, dir., La Espafia de Felipe IV.  El gobicrr~o de la monarqztia, la crisis de  
1640 y el fraca.so de la hegernolria ellropea, en Jose M.a Jovel- Zamora, dir., Historia 
de Espaiia, fundada por RanlOn Meni.ncIez Pidnl, vol. 25, Madrjd, 1982, parte I, sobre 
todo caps. 2 y 3. 

58. Para la incidencia de estos factores en la conducta politica, véase, por 
ejemplo, S r r . \ ~ o s  KETTEKTNG, Jztdicial politics ai7d ztrbail revolt in seventeenth- 
cantztry Fraticc. Tke Parlcincr~t o f  Aix, 1629-1659, Princeton, 1978, que efectúa un 
bucn tratamicnto del papcl jugado por factores políticos localcs a la hora de con- 
figurar la rcspuesta dada a las rnedidas de Richelieu. 

59. 'VCanse 10s esclarecedores trabajos dc H.\KKO HOPFI. y MARTYX i'. THOMP- 
SON, c(Tke historv of contract as a motif o€ political thought,,, American Historical 
Revicw, 84 (1979), pp. 919-944; y de GERHARD OESTREICH, Ncostoicism and the early 
modern state, Cambridgc, 1982, cap. 10. Para doctrinas de resistencia, viase sobre 
tode J u i . 1 ~ ~  H. FRANKLIN, ed., Coi~.st i t~tt io~~ali .s~n a i ~ d  resistui~cc in tize sixteenth cen- 
tltry. Tkree treutises by Hotinarr, Beza and Mornay, Indianapolis, 1969, pp. 11-46; y 
del misno ,  Joki~ Lockc a i ~ d  the theory o f  sovereingty. Mixed rnonarchg and the 
rigkt o f  .resi.stcir~cc i11 tkc political tho~rgkt o f  tke Eizclish Revoltttion, Cambridge, 
1978. Para cl contr-actualisrno en Esparia, v6ase JUAN VALLET DE GOYTISOLO y otros, 
El / ) ( i ~ l i : i i 7 1 0  L ' I I  1 ~ 1  histori(4 de Espalia, Madrid, 1980; y para Cataluiia, JAUME SO- 
I~RI !O~~I :S ,  El ~ a c t i s i i ~ e  (¿ Cul(il~frl?.(i, Barcelona, 1982. 



locales y provinciales respecto de 10s órganos centrales de poder. Hay 
que mencionar aquí 10s estudios que últimamente rebaten la idea de 
la crisis de la nobleza francesa ante la repercusión combinada del ab- 
solutismo, las guerras de religión y la inflación del siglo XVI. Frente 
a este panorama, algunas n~onografias muestran como la nobleza de 
determinadas regiones logró adaptarse a las nuevas circunstancias me- 
diante una administración ajustada de sus propiedades y su actitud 
abierta hacia el desempefio de cargos públicos." En una variedad de 
casos, la combinación de poder economico, relaciones familiares y con- 
trol político Ilevó a la cristalización de grupos dirigentes cohesionados 
que ejercieron un duradero dominio en su ámbito de a~entamiento.~'  

De primera magnitud en las relaciones entre rey y reino fue la cre- 
ciente fiscalidad buscada por 10s gobiernos absolutistas para atender 
a sus tambien crecientes gastos. La política fiscal en cuanto estudia 
conjuntamente las tecnicas fiscales, las figuras sociales que dibuja, las 
relaciones entre hacienda pública y hacienda privada y el grado de 
fiscalidad que una sociedad podia o estaba dispuesta a soportar, cons- 
tituye un revelador aspecto de la practica del poder. En realidad, la 
hacienda sobre la que se sustentaba la monarquia transparenta la orga- 
nización social y del e~ t ado . "~  

Partida decisiva en delinear la política fiscal fueron 10s gastos bé- 
licos. La repercusion de las necesidades de política exterior, muy en 
particular militares, en la situación interna de 10s estados modernos 
es de sobras conocida.h3 El10 da vie a J. H. Elliott para llamar la aten- 
ción sobre la importancia de la política exterior, tan a menudo descui- 
dada.@ La gucrra, máxima expresión de la política exterior, parece sa- 
lir tambien del descrédito en que habia caido, al verse en ella el fun- 
cionamiento combinado de la maquinaria del estado -decision política, 

60. VCasc, sobre todo, JON\TII.\I\. DC\VALD, Tlre fornfation o f  a provincial no- 
bi1if.v. Tlle 11ragistr.ates o f  tlle Pai.lerr~eizt o /  Rorlerl, 1499-1610, Princeton, 1980; JAMES 
B. Woon, Tlze rrobility o f  tlre 'clcctiorr' o f  Ba?le~l.~. Cot~tirl~li ty tlrrorlgh clzarlge, Prin- 
ceton, 1980; v J. Rr-ss~1.1. M.\.JoH, aNoblc incomc, inflation and wars of religions, 
Ai?rericarr Histor.icn1 Ret?ictt', 86 (1981), pp. 21-48. Una visión parecida para Castilla 
en el siglo xvIr la presenta CI-I \RI.ES JICO, .La "crisis de la aristocracia" en la Cas- 
tilla del siglo X \ / I I D ,  en J; H. Elliott, ed., Poder y sociedad e11 la España dc  10s 
Atistrias, pp. 248-286. 

61. Un buen tratamiento en cstc sentido es el de JosÉ FRANCISCO DE LA PERA, 
Oligarqltia y propierlad ell Nltetlcc Espuiia, 1550-1624, MCsico, 1983. 

62: Este es el enfoquc del volumen de PHII.I.IPPE LI:\II.I.\IS v JEIN C~..\cil)E WAQUET, 
dirs., La fiscalité et ses irirplicatior~s sociales erz Italie et e17 Fratzce aux XVII et 
X V l l l  siilcles, R o n ~ a ,  1980. VCasr asiniismo el buen tratamiento de MICUEL ARTOLA, 
La hacicr~da del Arrtiglro R~girrzerr, Madrid, 1982. 

63. Destaca la obra de I .  A. A. T~~ox~l>sos,  que postula una devolucicin de fun- 
ciones a órganos dc  poder no centrales en la monarquia hispánica como conse- 
cuencia dc 10s mecanismos fiscales adoptados ante 10s imperativos bélicos: Guerra 
y dccaderzcia. Gobic~rro adrrrirri.stracicir~ crr la Espaiia rlc 10s Allsirias, 1560-1620, 
Barcelona, 1981, pp. 336 3' SS. (cdici6n original. Londres. 1976). 

64. J. H. EI.I.IOTT, (<Introducci6na, pp. 11-12. 



impuestos, reclutamiento, movilización de recursos, tecnologia-, las 
cargas y presiones sobre la sociedad y las respuestas que dsta depara."s 

En zste contexto hay que referir 10s estudios que en 10s ultimos 
años vienen a revalorizar el papel politico y administrativa de las Cor- 
tes castellanas bajo 10s Austrias al subrayar su importante función fis- 
cal y, por tanto, su innegable influencia publica. Se ha scñalado tambidn 
el poder politico retenido por las ciudades tras la derrota comunera 
y la vigencia en la teoria y practica de la vida política castellana de 10s 
principios contractualistas." Estos planteamientos suponen un impor- 
tante cambio respecto de la arraigada idea liberal de la pérdida poeo 
menos que total de 10s poderes del reino tras 10s hechos de 1521 y 1538. 

La negociacion, enfrentamiento y eventual ruptura entre monar- 
quia y asarnbleas representativas es uno de 10s grandes temas en las 
relaciones rey-reino, que estriban en ultima instancia en un forcejeo 
por el control del poder.67 El tratainjento que este tema para el caso 
de 10s primeros Estuardo esta recibiendo de un tiempo a esta parte por 
10s historiadores que han dado en llamarse revisionistas -encabezados 
por G. R. Elton, Conrad Russell y John Kenyon- es muy interesante 
en el tema de la historia política que nos ocupa. Aunquc no es éste 
lugar para tratar de el10 en extensa,-bien puede decirse que, en la dis., 
crepante opinión de Lawrence Stone, se trata de una escuela de anti- 

65. Ptdemás del libro de I. A. A. Thompson ya citado, vCanse en esta linea 
R: A. S~r:;~rs.rxc, Europe and the decline o f  Spain. A study of  the Spanish system, 
1580-1720, Eondres, 1981 (traducción castellana, Madrid, 1983), sobre la supcditacion de 
la política g 10s recursos interiorcs a 10s objetivos bélicos en el exterior; JOXATII.ZN 
I. ISRAEL, The Dutch repttblic and the Hispanic world, 1606-1661, Oxford, 1982, sobrc 
la influencia del poder politico y militar en pautas de desarrollo social y económico a 
iargo p1a:to; C ~ ~ R I ~ T O P H E R  R. FRTEDRICHS, Urban society in un age o /  .tiJar: Nordlin- 
gen, 1580-1720, Princeton, 1979, y MYRDN P. GUTMAN, War and rt~ral life in the early 
modern Llutv Countries. Princeton, 1980, sobre 10s efectos de la guerra en un mundo 
económico y social local, urbano y rural respectivarnente; y J o ~ s  FK.\NCIS GUILMAR- 
TIN, Jr., (;ziv¿potver nnd galleys, Changing technology and Lbleclitervarzenn warfave at 
sen in the 16th century, Cambridgc, 1974, sobre 10s aspectos tCcnicos. 

66. Vdasc, sobre todo, I. A. A. THOXIPSON, Gtierra y decadencia, p. 338; MICUBL 
ARTOLA, hacienda del Antiguo Régimen, pp. 12-13, 28-30, 91, 108-109, 135, 138; 
PABLO FERNANDEZ ALBADALEJO, *Monarquia y reino en Castilla, 1538-1623~, pp. 8-9 del 
mecanografiado; STEPHEN HALICZER, The Comuneros of  Castile. The forging o f  a 
revoltition, 1475-1521, Madison, 1981, pp. 205, 211, 219; y CHARLES JAGO, c<Habsburg 
absolutisrn ad the Cortes of Castilen, Amevican Historical Reviezv, 86 (1981), pá- 
ginas 309-326. Una idea parecida para Francia la viene sosteniendo casi en solitari0 
J. RUSSELI. MAJOR: véase su síntesis Represewtative government in early modern 
Fmnce, Zew Haven, 1980. 

67. Así 10 presenta H. G .  KOENISBERGER. ((Dominium regale or dominitrin poli- 
ticum et regale? Monarchies and parliaments in early modern Europea, en P. R. 
Gleichmanri, J.. Goudsblom y H. Korte, eds., Human figurations. Essays for auf- 
satze fiir Norbert Elias, Amsterdam, 1977, pp. 293-318, en especial pp. 295-297. Sobre 
este trabi~jo, véase el comentari0 de DÁXIASO DE L-ZRIO, a!vqonarquias y pariamentos 
en la España moderna. Acotaciones al 'Dominium regale o dominium politicum et 
regale' de H. G. Koenisberger,), Anales de la G'niversidad de Alicante. Historia .UO- 
derna, 2 (1982), pp. 9-23. 



cuarios empiristas que escriben dctalladas narrativas políticas en que 
implicitaniente niegan significado ideológico - p r o  neo-manierisme, 
sesun apunta- a las dos revoluciones inglesas del siglo SYII, reduciendo 
la historia a una sucesion de antojos de la Fortuna o de la p e r s ~ n a l i d a d . ~  
En cualquier caso, 1:ecientes aportaciones de algunos de sus practicantes 
iluminan sendos puntos mencionados mhs arriba. El conflicte entre 
rey y Parlamento ha sido atribuido al c h o q ~ ~ c  entre prioridades de uno 
y otro y al desconocinliento reciproco sobre las nccesidades respectivas: 
en 10s órganos locales inglescs accrca de las acuciantes nccesidades y 
penurias presupucstarias de la corona, p en la corte sobre la recepti- 
vidad en aquellos a sus csigcncias. Y sc ha señalado la incapacidad del 
rey en colliunicarse con sus si~bditos, lo que posibilitó que 10s mitos 
que anibas partes siguieron fucran mhs poderosos que la realidad a la 
hora de conforn~ar 10s respecti\,os co~iiportaniic~~tos."~ 

En relación con estos problcmas de com~~nicación, J. H. Elliott 
habia ya apuntado la posibilidad de que una burocracia creciente aca- 
bara por poner barreras y separar a los reyes' curopeos de la situacion 
real y estado anímico de sus socicdadcs, eventualidad que pudo hacer 
que altos ministros sonietidos a fucrtes prcsioues perdieran contacto 
con la realidad.'O Senicjante disfunción de la administración estatal no 
debe caer en el olvido. Encontramos de nuevo la iniportancia de la 
percepcion de la realidad en las sociedades cul-opeas de la epoca, alta- 
mente legalistas, en las que instintivamcnte se cnjuiciaban las acciones 
de gobierno con referencia al pasado. DC alli que el dcsarrollo coctaneo 
del derecho y de la historia como disciplinas plenamentc dcfinidas -que 
ha Ilevado a liablar de una ~(revolución liistcirica~ en la Cpoca- esté 
de algun modo relacionado con 10s conflictos que se dilucidaban, al 
fonientar la busqueda de preccdcntes y la rcflcsicin sobre si1 validez en 
aquel prcscnte cargado de novedades en las fornias de g o b i ~ r n o . ~ ~  

68. L.\\VKEXCE S~onr: ,  .Thc I-cvival of narratives, p. 93. Sobre la producción de  
cstc grupo, veasc el útil comentario de M.IRY F ~ - I . ~ R O O E ; ,  aThe English Rcvolution 
and thc rcvisionist I-cvoltn, Social History, 7 (1982). pp. 249-264. 

69. COSRID RI.SSI:I.I., aMo~larc l i ic~ ,  \\.III.S anc1 cstatcs in Enrland, Francc and 
Spain, c. 1580-c. 1640~, Legislaiivc Strrdies Qzraierly, 7 (1982), pp. 211-216; y KEVIN 
SHARPE, cAn unwantcd civil \\lar?., New York Revie~cl o/ Books, 2 diciembre 1982, 
p. 45. 

70. J. H. EI.I.IOTT, *England and Europe: a common ma lady?~ ,  p. 256. 
71. A falta de espacio para un tratamicnto mas crtcnso dc la cuestión, valga 

citar algunas obras relcvantes sc.brc ella: F. S L I I T I I  FL.SSYT:R, TIre historical revolrc- 
tion. English historical it~ritir~g and t l r v ~ ~ g l ~ t ,  1580-1640, Londrcs, 1962; JULIAS H. 
FR.INKI.IN, Jean Bodirr arrrl tlze 16tlr-cerrtttry revollction i11 tlze rnethollology o f  law 
and Izistory, Nueva Yor-k, 1963; J. G. A. Pococti, Thc arlcicnt corrsliftftio~z and the 
felrdal Iaiil. E~rglislz historical t11o1~g1rt i 1 7  tlze severrteerrth centlfry,  Nueva York, 
1967; Dox,\~.n R. Ke~.r.~v, Fol~rldcctiurl.~ of rnot1e1-11 Iri.stor.icc11 .sclrolar.sl~ip: la~rgltage, law 
arid Izistury in the Frenclr Rcirai,s,scrrlce. Nucva Yol-k, 1970; JOSEPII  H. PRASTON, ~ W a s  
thcre an historical rcvolution?n. Jolrrrrnl uf tlrc History o f  Idcns, 38 (1977), pp. 353-364; 
y ARTHL'R B. FERGL'SOX, Clio lrrrhorold. Pcrcc'ptio~l o /  tllc social anc] cllltttra! past in 
Reriui.ssunce Englarzd, Durharn. 1979. 



La comunicacicin y el 1'~lncionamicnto clc un sistcma politico quic- 
bran en pcriodos de rc\,olucidn. Por sus cspccialcs caracteristicas, la rc- 
\,olucidi~ ofrccc una irisidn singular tlc la naturalcza tlc las relacioncs clc 
poder y las causas quc conduccn a su crisis. La literatura sobrc el t.en1a 
es, naturalmcnte, amplisimai? y seria ocioso insistir cn la impol-tancia 
de su estudio. 

No lo es, en cambio, Ilamar la atcncidn sobrc el igualmentc ilumina- 
dor estudio de 10s proccsos que (ras los pcriodos rc\,olucionarios con- 
duccn a un nucvo sistcma en basc a las nuc\.as relaciones de poder 
rcsultanlcs, tanto si aqucllos triunl'aron como si no. Aunquc cste cs, 
naturalrncntc, un campo dircctamcntc relacionado al de las rcbclioncs y 
rcvolucisncs, tanto tcmática como cronold,nicamcntc, no ha rccibido, en 
contrastc con cllas, tuda la atcncidn quc mcrccc. Quizá se dcba a que 
pocos entre los múltiples mo\,imicntos rc\.olucionarios de la Edad Mo- 
derna a:lcanzaron un triunfo completo. Fucra con~o  fucsc, tanibien el 
análisis dc ccimo cristaliza una nuc\,n cstabilidad post-rc\,olucionaria 
constituyc un estudio de fenbmcnos de cambio social y politico. 

Diriase que se trata de atcndcr para esc pcriodo posterior al mis- 
mo tipo dc cucstioncs formulatlas para el anterior. En realidad, los 
cstudios sobrc rcbclioncs y rc\.olucioncs acostun~bran a acabar pre- 
scntando la rcprcsicin subsiguicntc y el marco general que de cllas rc- 
~ u l t a , 7 ~  pcro no se han solido estudiar csos pcriodos postcriorcs con 
caráctcr monográfico?4 Un aspccto a considerar es la actuación dc las 
fuerzas socialcs en el plano politico, dondc un cambio de personal 
gobcrnantc al compás de las succsi\,as altcrnativas en una crisis política 

72. Una de las últimas visioncs tlc con,ianto oparccitlas. P I ~ K I : ~  Z\c;oalu, Rcbcfs 
and rulers. IMO-I6W, 2 vols., Cambridgc, 1982, no ofrccc aportacioncs significativas 
mas alla de una liti1 amplia sintcsis. En carnl>io. R O S \ K I O  VII.I..\I<I formula fecuri- 
das idcas en su Rebeldes y reforrncit1ore.s del siglo XVI 01 XVIII, Barcelona, 1981, 
sobrc todo en la introducci6n y cap. 1 (cdicidn original, Roma, 1979), y en ~Appun t i  
sul Sciccntoe, Sitcdi Slorici, 23 (1982). pp. 739-751. 

73. Son bucnos cjcmplos J. H. M.  S.\I.XION, S0~idf.V 1 1 1  crisis. France i11 the six- 
teenth century, Nucva York, 1975, caps. 11 (en especial pp. 291-308) y 12; G F O ~ K E Y  
PARKER, 7'he Dlrtch revolt, Londrcs, 1977, cap. 6; .v Erlr.:\r.r.\ DK.R:~N, Les Gerr?rat~ies 
als Pa'isos Catalans, Barcclonq. 1982, pp. 315-363 y 423-430. 

74. Es clásico el estudio de J. H. PI.~'IIB, The grotvtlz of politica1 stability in 
Englad, 1675-1725, Londrcs, 1967, que peca de vcrsar casi cxclusivan~cntc sobre 10s 
fcndmcnos políticos. Un bucn tratamicnto sociopolitico de csa epoca se encucntra 
en DANIEI. A. BAUCII, ~Int roduct ion:  The social basis of stability,), en D. A. Baugh, 
ed., Aristocratic government atld .societ\' i11 eigl~tecrrtI~-cer~tl~ry Englarld. T l ~ e  foltn- 
dations of stability, Nueva York, 1975, pp. 1-23. Para un conjunt0 de cstudios atcn- 
tos a una, varicdad de tcmas en un pcriodo post-rc\rol~~cionario, \+asc G. E. AYI.- 
MER, ed., The Irllerrcgrrrrrn: llrc qltc'sl /or. .sclllcrrrcrrt, 1646-1660, Londrcs, 1972. Pdr 
otra partc!, pcriodos de cstabilizacicin han sido tratados rncdiantc biografia colcctiva 
o atendiendo antc todo a la labor tlc un politico dctcrminado por F. FOSTER, Tlle 
politics o\ suthilii~1. A ~~orirrrii o\ ilrc rtr1cr.s o /  Eli,cth~,/lrcirr Lorrtlort, Lontl~.cs, 1977; v 
por FI'HNANI)~  SANCIII :~ M:\I<cos, C'(ttult~il~t y C I  fiohi~rrro C C I I I I . I I ~  ir.ri.s Iti G'I~L'I.I.(I tlc 10,s 
Segadores (1652-16791. EI pcrpc*l rlc tlorr Jlrrrrr rlc Atrstrirt crr las 1.e1riciorrc.s errirc Cntci- 
IitAa y el gobicrno ccrrlral, 1652-1679. Ba~.celonn, 1983, rcspccti\~arncntc. 



o en un periodo de cambio ofrece un campo fértil para un tratamiento 
prosop~gráfico.~~ Es igualmente ilustrativa la eclosión de una nueva 
ideologia al calor de 10s acontecimientos revolucionarios y de su solu- 
ción posterior. La aparición de la actitud y pensamiento politiques en 
Francia a fines del siglo XVI y su papel en la evolución del reino es un 
caso a propósito." 

Uno de 10s aspectos más notables en la vida política es el control 
social. El estudio de diferentes formas de control social -expresión 
tomada de las ciencias sociales- ha dado lugar en aiios recientes a 
una copiosa producción. Aparte del valor de sus aportaciones y al mar- 
gen de una a veces notable laxitud en el uso del concepto, buena parte 
de esta producción ha sido objeto de criticas pertinentes, formuladas en 
dos direcciones: se ha censurado, por un lado, el mecanicismo de su 
visión de las relaciones sociales y de la estabilidad o inestabilidad poli- 
ticas, algo incompatible con una concepción dialéctica de lucha de cla- 
ses; y, por otro, un excesivo funcionalismo que priva de capacidad 
creativa a las clases dominadas, sujetas a ese control 

Teniendo presentes testas criticas, el estudio de la ley y el castigo 
-campo ahora en alza, sobre todo para Gran Bretaña- es un revela- 
dor modo de abordar el análisis del mantenimiento de un sistema de 
poder o por 10 menos de 10s intentos realizados a tal fin. Semejante 
estudio se ha emprendido de tres maneras: un tratamiento ante todo 
político, considerando la ley y su aplicacion como instrumentos de go- 
bierno, modo apropiado para conocer 10s esfuerzos y procedimientos 
para instaurar un determinado r~5gimen;~~ y, como tendencias mas no- 
vedosas, por una parte, un enfoque que se inclina hacia la historia 
legal y un método cuantitativo atento a indices de criminalidad, porcen- 
taje entre diversos delitos, su distribucion por sexos, edad, status social 
y otras variables;79 y, por otra parte, un enfoque que compagina las 

75. Al respecto, G. E. AYLMER apunta ideas acertadas aunque con un trata- 
miento insuficiente en [(Crisis and regrouping in the political elites: England from 
rhe 1630s to the 1660s*, en J. G. A. Pocock, ed., Three British revolutions: 1641, 1688, 
1776, Princeton, 1980, cap. 3, en especial pp. 146, 147, 159. Véase también un estudio . 
de cambio del personal politico en M." ANGELES P ~ R E Z  SAMPER, aLa formación de la 
nueva Real Audiencia de Cataluiia (1715-1718),,, en P. MOLAS RIBALTA y otros, Historia 
social de la administracion española, pp. 183-246; y en JOSEP M. TORRAS RIB~,  EIS mu- 
nicipis catalans de l'Antic Rdgim. Procediments electorals, organs de poder i grups 
dominants, Barcelona, 1983, caps. 2 y 5, 

76. J. H. M. SALMON, Society in crtsis, p. 321; DONALD KELLY, The beginning o f  
ideology. Consciousness and society in the French Reformation, Cambridge, 1981, 
pp. 5, 174, 307 y SS. 

77. Tales críticas han sido expresadas, respectivamente, por GARE~H STEDMAN 
JONES, aClass expression versus social control? A critique of recent trends in the 
social history of 'leisure's, History Workskop Journal, 4 (1977), pp. 161-170; y por 
F. M. L. THOMPSON, asocial control in Victorian England,, Economic History Re- 
view, 34 (1981), pp. 189-208. 

78. Véase, por ejemplo, G. R. ELTON, Policy and police. The enforcement of the 
Reformation in rhe age oi Thomas Crornwell, Cambridge, 1972. 

79. Buena muestra de este enfoque y método es J. S. COCKBURN, ed., Crime in 
England, 1560-1800, Princeton, 1977. Para consideraciones sobre un enfoque legal 



inquictudcs d e  la his tor ia  sociai con cl cicbitio intcrCs p o r  las cucst iones 
politica,.: y d e  r e p a r t o  tlc ~)oclc~. .  En  I L I ~ ; I I -  clc un e s t ~ ~ i l i o  serial clc rcgis- 
t r o s  Icgalcs y cr iminalcs ,  e t c  irltimo crilocluc, mris c c l n ~ p r c n s i \ o  y f'ruc- 
t i ícro.  ;>a solitlo seguir- el rnctodo tlcl c,cr.se .s/ild\., cs t raycndo  d e  los 
regis tros  \ ,arios casos  sclcct i\-os q n c  p c r n ~ i  tan \ .cr la intcrconcsi6n d e  
los difcrcntcs  f'actor.es concul-rentes  (:n cl f'unciotiarniento del s is tcnia  
legal: rclaciGn con  la autoriclatl, conílictos tlc clasc \. porfer rlel cstatlo, 
in tcn tos  d e  inculcar  h j b i t o s  clc obctlicncin en las  clascs ba jas ,  defensa 
dc la prop icdad ,  aplicacivn a rb i t ra r ia  d e  la Iu! sirnultz'inca a la consa- 
gracicirr d e  tllc vtrle o/ I(i11. y tlc la iclcologia a e1 asociaila,  d i s t in tas  
pcrccpcioncs dcl s i s tema legal !. s u  relaci6n con los \,alorch rnoralcs ,  
etc."' Igua lmcntc  rc\.claclor c s  el c s t i l d i ( ~  politico y social d e  los plci tos  
,judicialcs e n  i ~ n  mal-co estatal  a ~ ~ ~ p l i o . ~ l  

Mt:tlio d c  control  politico, social c idcolcigico, la InquisiciSn e s  ac- 
t u a l m e n t ~  ob,jcto d e  ~ r r i  rcrlo\.ado csl'ucrzo in\.cstigador. 1-a 1.aricdad 
de s u s  activiclades y la di \ fcrs idad d e  cnl 'oques baio los q u e  he la. con-  
s idera  ofrcccn nuc\ ,as  perspcct i \ .as  sobre  s u  sipnificado."" 

F a c t o r  capitni e n  la f 'ormaci6n d e  un  c u c r p o  politico son  10s eic- 
mento!; s imb6licos y r i tualcs  d c  la \,icla social.  E s  p rcc i samcntc  e n  la 
E d a d  iMoclcrna c u a n d o  s e  asis tc  a una  intcnsificaciGn d e  la rcprescnta-  
c i6n pliistica del p o d e r  y d e  la je ra rqu ia  sociopolitica, al t i cmpo q u e  la -- 
o social v sobre los limites impucsto\ por un tl.atamicrito cunntitnti\.o, vi'asc en 
cstc rni!imo volurncn C;. R. EI:IOS, ~~Introduction: crimc and tlie liiatorinn~), pp. 1-14. 

80. Veasc, por cicmplo, L)o~c;~.\s H \ s ,  (:PI-upert\, ;~uthoril\  ant1 thc criminal 
iawa, cn D. Hay v otr:)?, Albiorr's /o/u/ Iree. ('r.ittre citltl .soc.ic,/p. irl cigit!c'i'r!!!l-cc!lIlrry 
E~glatrd, Nucv:~ York, 1975, pp. 17-63, en cspccinl pp. 41-42 \ 52 ( c s ! ~  trab&io lla 
sido criticr~tlo por Ju l l<  11. L.\\t;~l~.is, ~~.illbioti'.s I'ntrll !la\vsa, Pars: citrt! Pre.\ctl:, 98 
(l'cbrcro 1983), pp, 96.120); E. P. T I I O \ I I Y O \ ,  Lb'iti~\ (ittd / I ~ ~ I ~ : C ~ I - \ .  Tlrcp ot.igi~t :I!¡' 
Bluck Act ,  Loritlrcs, 1975; Jo I I  K B I ~ I : \ ~ I - I <  v Jo 1 1 %  S ' I ~  I.I:S, ~[Intl-ocluctionn, en J .  BIT- 
wcr y .I .  Stglcs, cds., ,411 ~ ~ r ~ g o ~ ~ ~ ~ r r ~ o l ~ l e  l~col>lc. Tlie E~rglisl: crrrd /Iic2ir I ~ I I ~ ~  i r r  flrc 
17th urld 18/11 corlttric.~, Ncw Bruns\\.ick, Ne\v Jcl.aC\. 19X0, pp. 11-20; v V.  A.  C. G\- 
~I.HI:I.I., HRI.CI: Lr:s>i \ V  v GI:~I:I'HI:Y P\I<KI..K, M 1111 ~.od~~c!io~i ,>,  en V.  A. C. Gall-ell, B. Lcn- 
man y C .  Parkcr, ctls., Critlrc tir?(/ /\;e Inr~s. TIIC~ .sociti1 I!i.s/or.y o/ crirr!~; irr lVc.s/crr~ 
Ettrope sitlce 1.500, Londl-es, 1980, pp. 1-10, en cspccinl pp. 1-3, dontlc scñalan el 
tratarnicnto de la cl-i~ninnlitl:~tl colno rnctlio tlc cst~lilial. la fo1~maci611 de una csta- 
bilidad iociopolitica. Para urla I,~lcnr~ visitin rlc c o n i ~ ~ ~ i t o  dc totlas eslrls cuestioncs, 
vCasc L.I\VKI~VCI: STONI:, ccTIic 1;1\vn, e11 Tiri, P(¡.\: 011d 1 1 1 ~  11).5'.si~tt/, CLIP. 11. 

81. Es el caso tlc R I C I I  \!<I) L. K\c;\u, I,o~r~.\rrii.s rrrrtl 1i:i~ar:i.s irr Ctrslile, 15W.liOi~. 
Chopcl Hill, 1981. 

82. Mucstra de la ni~~ltiplicic.latl tlc nspcctos ahordrid~s SC cnc~Icnlra cn e1 desi- 
gual vc:~lllnicn clc B\~<.ro~.o\lr' B I . Y Y \ s ~ \ I < ,  dir.. I,'l~tt/rri\iliott c ~ \ / ) ( ~ I I ~ / c ' ,  citrldo; !. cr1 
J O A O [ ~ ~ N  P ~ K I : ~ .  VII . I . , \ \L~I~~: \ ,  dir,, 1.tt /t~t/rri.sii~i(jtr ~~,sj~ofiolci. Nrti,~~r 19ixi(j11, trlfel'(J.s 11ori- 
zotlies, Matlrid. 1980. Dc cniw In protl~tccitin rccicnle culnplc mencionar para los 
tcm:ls que aquí intcrcsan: U I C \ B < I ) O  G\ll('i\ Cil<cl:l., Hcr.csjicf y .\ocicdlrti el: e! .5i:./o 
XVI. I.(( 1rtqtri.sicitjrr c.11 L~trle!rcicr, 1.530-1609, Ba~.cc.lonn, 1980; J~rilri COYTRERIS, El 
Sa~r/o t'llicio tle Iu Ir~c~rri.sicidrr crr Gtrlicicr, 1560-1700. Potlcr, socictlad j! ctfltrfra, &la- 
dritl, 1082; y Vrr<c;r~.~o P~u.ro, Irr~~tri~icitirr ?' corr/t~ol itleoldgico ert Iu E.spafin del si- 
gla X V I ,  Madrid, 1983. Veansc tambicn los lihros ?. aspcctos comcntados por Gr:or:- 
r:~cl:Y P.\KKI:K, aS0111c 1.cec11t \vol.k o11 tlic Inq~lisition in Spain and Italgn, Jo~rrrrtil 
of hfoci'ertz Hisrorv, 53 (1982). p p  519-532. 



cortc -moni¡rquica o republicana- llc\-a n cabo un csplicito uso polí- 
tico de las artes \-ihualcs. Loh ~.itur~lcs pscscntan una osganizacicin ittcal 
de las relaciones socialc? conldsmc a dctc~.minncluh supucstos y objcti- 
\,os. Aunquc cl ritual suclc set. pot natu~.alcrr~ m3s bicn cst3tico !. ticnde 
a enmascarar fcncimcnus de cambio en ocstacidn en el scno dc la so- 
ciedad que lo representa, no p o ~  cllo SLI estudio es mcnos Fructifero. 

En el niundo eclcsi3stico es conocido el 6nfr)sis que In Contsarre- 
fornia hacc en los aspcctos liti~rgicos de la scligicin. El iiiundo urbano 
y la organizacidn gremial alcanzan asimisnio una cumplidn represcn- 
tación ritual. En cuanto a la coste clc la Cpoca, pucdc decisse que la 
cuidadosa organizacidn de ccrcmonial y etiqueta que rige tanto la vida 
cotidiana como sobre todo las g~.andcs ocasiones palatinas constituse 
una esprcsicin de cuhles csan los anhelos os~anizati\.os y los idcnlcs ctc 
control a que aspisaba el ahsolutismo. A una mAsima concentraci611 de 
poder'. en la corte corsesponde un clc\.aclo gsado de codificaci611 dc la 
conducta, destinada a cnaltccct la f i g ~ ~ m  del rcy y de la dinastia. Parc- 
cidamcnte, los intcntos de la col-ona por logras y niantcner igual fornia- 
lisiiio en ccntsos apartados de la costc sc\.clan su dcsco de conseguir 
tambi6n ahi sus fines yi~bernamentalcs, aunquc lo uno y lo otro no fuera 
a \.eces mris que un phlido seílejo de tal ideal. 

El grado dc participacicin en los  a alo^-es representados en 10s actos 
rituales y nianifcstacioncs simbólicas es un indicador de la articulación 
de una sociedad. Tal como obscr1.a Cliffosd Gecrtz, a tsavks del carisma, 
cntcndido como signo de esa participaci6n en 10s centros animadores 
de la ~zida social, la distincicin entre el sopajc del mandato y su sustan- 
cia se difumina, al cobrar- importancia la manera en quc uno se trans- 
fornla cn En cste scntido, se ha presentacio la rcproducción de 
rituales como una forma particu!ar cie cjcrcicio politico; y, de modo 
similar, un analisis de las funciones sociales y políticas del ccrcmonial 
publico e'n la Venecia del siglo X\.I  permite hablar de un gobierno por 
medio del ritual.@ 

Las cercmonias públicas testifican tanibien el dominio que la corte 
renacentista y absolutista acaba por inipones sobre las comunidades 
locales. Las ciudadcs bajoniedic\~ales, que en ocasioncs disponian de 
maduros y elaborados rituales cívicos,"' qucdan supcditadas al creciente 

83. CI.II'I'ORD GI:TKTZ, aCcntcrs, ':ings ant1 charisma: rcflcctions o n  thc symbo- 
lic of p o w c r ~ ,  en Joscph Ben-Da\.id y  tel-^-\ Nichols Clal-k, ccls., Cit!Iii~-e a11d i ts  
crealors .  Essays i11 11o17o1- u f  E d ~ ~ v c r d  Sl l i l .~,  Chicago-Londrcs, 1977, pp.  151-152. 

84. V6asc, respcctivamcntc, K\l<r:s E.  P \ I G I :  \ J I .~I :KI :Y M. P \ I ( ; I ~ ,  Tlle polilics 
o f  reprodltctive rifitul,  Bel-kelcv-Los Angelcs-Lonclt.cs, 1981, cap ,  2; y EI)\\'\KI) M U I R ,  
C i ~ ~ i c  rilltul itz Re~~ai . s . sc i~~ce  Vellice, Princcton,  1981, pal-tc 111. E n  esta inisma linca, 
el estudio antropolcigico dcl ritual d c  las funciones d e  gobierno depara  rcsultados 
iluminadorcs: vCasc el sugcs:ivo 11-abajo d e  CI.II :I-ORI) GKI:IVIZ, Negccrcc. Tllc tlzecctcr 
s ta le  i17 11irzeteei1tli-ccr7t~try Buli, Princeton, 1980. 

85. Vbase ai  respecto ei evccientc t raba jo  d e  C I I  \KI.ES PlI I T I \ V  AI).IMS, accre-  
mony and  the  citizcn: thc communal year a t  Covcntry, 3450-ISSO,,, en Pctcr  Clal-k y 



poder monarquico. Asi 10 atestiguan las entradas reales, no ya simboli- 
camente, sino tambidn financieramente, debido a 10s elevados gastos 
que suponian para las haciendas locales, en una ocasión en que las 
ciudades solian precisamente hacer ostentacion de sus privilegios e in- 
m u n i d a d e ~ . ~ ~  

La corte emerge como centro destacado por encima de otras ins- 
tancias y en ella el patronazgo ejerce una notable influencia en perfilar 
las formas politicas, sociales y artisticas de la e p ~ c a . ~ ~  El palacio real 
adquiere caracter de obra representativa de la monarquia. Congruente- 
mente, se exponen en 61 en forma plástica 10s objetivos de gobierno 
propugnados por un rdgimen, como es el caso de la Union de Armas 
ideada por el conde duque de Olivares, simbolizada en el Salón de 10s 
Reinos del palacio del Bueri Retiro en Madrid, o la idea de la Gran 
Bretaña acariciada por Jacobo I, representada en el Banqueting House 
de Whi~tehall en Londrcs. En ambos casos grandcs pintores de la época 
supieron dar expresion a una estudiada combinacion de pasado mas o 
menos mitico, realidad presente y proyección futura de la monarquia 
a la que servian.88 

Las fiestas cortesanas documentan asimisino 10s ideales de gobierno 
y gobernantes a que aspiraba la corona. Asi se observa en 10s espec- 
táculos y mascaras representados en distintas cortes, entre las que es 
un ejeinplo optimo la de 10s dos primeros Estuardo. La accion ahi de- 
sarrollada ilustra sobre la ilusión de poder y de capacidad de control 
en quc: cayeron no pocos dc 10s reves absolutos.fi9 Las cerelnonias y 
festividades del Renacimiento y del Barroco, aunque poc0 estudiadas 
'para Espafia,% representan una faceta mi s  del que lioy est i  resultando 
-- 
Pau1 Slack, eds., Crisis and order i11 Eizglis11 1 0 1 ~ ~ 1 1 5 ,  1500-1700. Essays iiz rtrbai~ his- 
tory,  Londrcs, 1972, pp. 57-85; y MER\YS J.\XII:S, <Ritual, clrama and social bocly in 
thc latc rnedieval English to\vn., Past a i ~ d  Pre.scil!, 98 (Scbrcro 1923),'pp. 3-29. 

86. Viansc, por c,jcmplo, los trabajos ~.cunitlos en Jir\u J.\coca~ y El.11: K O N T C -  
sos ,  dirs., Les fc^/c.s de ln Rcrlais.sur~cc, vol. 111. Paris, 1975, partc I:  .La citd et Ic 
prince: Ics cntrccs et ri.jouissanccs civiqucs et Ic problkmc du pouvoira. 

87. Veasc a cste propcisito A .  G .  D~csr:us, ctl., Tllc court.s o/ E~rr.opc. Politics, 
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fecundo estudio interdisciplinari0 de la relación entre política e icono- 
grafia?' 

La corte absoluta ejerció también una destacada influencia en con- 
formar 10s nuevos modos de conducta social, crecientemente elaborados, 
y en la aparición de valores tales como cortesia, civilidad, urbanidad y 
otros parecidos. Este es el campo trabajado por Norbert Elias, que 
resalta el papel del estado modern0 en la aparición y divulgación de 
esos hábitosP2 La virtualidad política de tales valores fue utilizada por 
el absolutismo francés como arma para reducir a 10s notables locales y 
p.rovinciales, a quienes se les exigió la deferencia debida para con 10s 
delegados reales. Desde esta perspectiva, la Fronda fue percibida en 
ciertos ambientes como una escandalosa escalada de insolenciaP3 

Esos modos cortesanos, en cuanto que conscientemente diferencia- 
dos de otras formas de trato social, reflejan un fenomeno de amplias 
proporciones que se desarrolla a 10 largo de la Edad Moderna: la for- 
mación por part,e de las clases altas de una cultura de élite que se 
distancia de la cultura popular. Esta cuestión remite a la definición de 
cultura popular en cuanto que cultura producida por las clases popu- 
lares y a las complejas relaciones e influencias entre ésta y la cultura 
de éliteP4 Entran ahi en liza factores como la imprenta, el crecimiento 
de la alfabetización, 10s hábitos de lectura, el progreso social mediante 
la educaciób y otros hechos relaciona do^?^ 

La relación y diferenciación entre ambas culturas pudieron adquirir 
caracteres conflictivos, cuya dimensión política es manifiesta. En este 
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scntido, sc ha consiclcrado que la implantacitin c!c,! cstado ahsoluto fran- 
cCs cov.-qwrta cicrta política cultural que,  aun sin ser xistemittica, bu,ca y 
parccc lograr la dcstruccidn de  la coltura popular mecliantc una acuitu- 
raci6n que propicic un conformiamo social basaclo cn pautas cultura- 
Ics dcspcrsonalizadorrts; la protesta colccti\,a !. rcbcli6n con q ~ i c  rcac- 
cionaron las clascs populares ha sido vista, a su vcz, como SLI rcspuesta 
~ u l t u r a l . ~  De un ticmpo a esta partc se 1-icnc prcstantlo atcncitin a los 
elemcntos de  ritual no oficial presentes en distintos tipos de  estallidos 
d e  violencia popular en la Edad Por otra parte,  la Inquisi- 
ción ful: un canal d e  conocimiento y manipulacitin d e  la cultura popular 
por la iglesia y el cstado. Un detallado cstuclio de  registros inquisito- 
riales brinda bucnas pcrspcctivas al  rcspcct~ . '~  

El rnundo local era  otra arena dondc la cultura jugaba su baza 
política,. Asi se  observa en el caso tlc Barcclong, dondc se ha estudiado 
como a. lo largo de los siglos x1.1 y u.11 cristalizci una pauta de  organi- 
zacion social que  asignaba una Suncitin central a la cultura de  dlite como 
instrumento en manos de  los ciudatlanoa honrados y patriciado urbano 
para convertir la riqucza en status social y poder p ~ l i t i c o . ~  

C'no d e  10s varios aspectos en que se manifcst6 esta difcrcnciacicin 
cultural fue la adquisicicin de  referentes clasistas por partc del lengua- 
je, con la consiguicnte estcrcotipacicin de distintos modos clc hablar y 
la con~iatacicin de  dominio lpolitico y cultural presente en una homo- 
geneizacion lingiii~tica.~W Apartc de  su valor intrinscco, el lenguajc ha 
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tural changc in Barcelona, 1510-1714~, tesis doctoral incdita, Princcton University, 
1981, en cspecial caps. 6 y 7. 

180. Para estos dos tcrnas, vcasc. rcspccti\~arncntc. PI~TER BI'RRE, ~(Languagcs 
and anti-languagcs in carly modern Italy., Hisior?. Ib'orkslrop Joiil.rinl, 11 (1981). 
pp. 24-32; WII,I.I.\XI H. SI:\VI:.I.I., Jr.,  Wot-k N I I ~ !  i-e\-olti!io~r i11 F ~ a i ~ c e .  TIle latlgrrage of 
labor fngm tlzc Old R e g i i ~ ~ c  to 1848, Carnbridgc, 1980, en especial la introducci6n: 
asocial history and thc languagc o€  labor^, pp. 1-15; y .  por otra partc, MICIIEL DE 



sido tambikn estucliado como lnodclo clc an5lisis clc los distintos valo- 
res subyacentes en las categorías y acciones políticas de una +oca y 
sociedad d a d a ~ . ~ ~ l  Este enfoquc reprcscnta una notable aportacicin al 
estudio de urla c~lltura politica. 

Cultura política es un concepto proccdcntc de las ciencias políticas 
que ofrece un marco útil para el anrilisis clc la vida política y social, al 
atender a 10s supucstos, espcctati\.as, pautas de cnjuiciamicnto y res- 
puesta,? acopio de información, como factores rclc\~antcs para.configu- 
rar las cuestioncs politicas. Ha! que objetarlc cicrta i.agucdad, dcrivada 
de la amplitud de aspcctos que pucdc abarcar, pcro aun asi. y tenikn- 
dolo prescnte, el concepto de cul tu^-a política suponc un punto de re- 
ferencia adecuado para englobal- \.arios de los tcmas a que se ha licclio 
referencia en este articulo, subrayando, de esta manera, la cstreclia co- 
nesión entre factores ideolGgicos y coniportamicntos políticos en la 
vida social. Su utilizacicin no cli~dc, sin embargo, la neccsidacl de per- 
geñar un niarco que pcrmita el dcbido anitlisis funcional de esos dis- 
tintos factores. Por otra partr,  mcjor scría liablar de culturas políticas, 
en plural, y no nienos para la Edad Moderna, periodo en que se asiste 
al confiicto, nunca del todo resuclto, entre distintas v rivales concep- 
ciones de qud tipo de política y de qe16 modo debia orsanizar una so- 
ciedad y un niundo intel-nacional, una y otro entcndidos asimisnio de 
modos dispares. 

En esta línea, la persistcncia del pensaniiento político florentino 
a 10 largo de la Edad Moderna da pic al estudio dc su incorporaci6n a 
las tcorías políticas y econcimicas de la rcvolucicin inglesa del sis10 X V I ~  
y su concreci6n en las doctrinas v acciGn I-epublicanas, las cuales, a su 
vez, influirian en dibujar la idcntitlacl de las colonias inglesas en AmC- 
rica del Norte. DL' modo parecido, la formacicin en esas colonias de una 
cultura política distinta a la inglcsa durante las dCcadas anteriores a la 
re\~olución americana de 1776 fuc un iniportante factor en el plantea- 
miento dc la niisma.lO? Un tratamiento nihs conceptual de la cultura 
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política se ha intentado en un volumen dedicado a su estudio en la 
Europa moderna en cuanto que relacionada con 10s sentimientos nacio- 
nales y con la investigación y conciencia históricas de distintos paises.lo3 

Muchos son 10s factores que influyen en configurar la vida política 
de una socicdad, y muchas son las facetas en que se observa ese conte- 
nido politico. En el presente trabajo se ha querido espigar algunos de 
ellos. Ticcobrar el valor de la historia política a través de un análisis 
comprensiva de las relaciones de poder parece ser un objetivo planteado 
en variados ámbitos de la producción histórica actual. Tal como co- 
menta J. H. Elliott, aahora se intenta revalorizar este tema (del poder) 
no por medio de un scncillo regrcso a la historia política ya desacredi- 
tada, sino por un csfuerzo de integrar10 dentro del contexto de la his- 
toria socioeconcimica y cultural, donde la practica del poder muestra 
como 10s distintos element05 de una sociedad -cada uno de ellos con 
sus caracteristicas peculiares- fraguan una dinámica ~ o r n u n n . ' ~  Este 
puede ser un buen modo de emprender una tar,ea ineludible: el analisis 
politico del proceso histórico. 
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