
En el siglo XVIII se produjo una profunda transformación cultural, social
y política que se cuenta entre las más trascendentales de la Historia de
Europa. El sistema cortesano que, hasta ese momento, había regido el
modelo social, político y cultural de los europeos entró en crisis. La figura
del padre de familia asociada al gobernante y el principio aristotélico
de equidad fueron puestos en entredicho, quedando desacreditados y,
finalmente, remplazados por nuevos valores. En el paso del siglo XVII al XVIII

afloró una nueva forma de ver y expresar la realidad en el arte y la literatura,
naciendo una nueva cosmovisión a partir del valor concedido y reconocido
a la ciencia y la forma de articular y dominar el territorio para actuar sobre
él. Las transformaciones culturales afectaron a toda la organización
político-social que conocemos como sistema cortesano; filósofos y políticos
entendieron que el esquema aristotélico lejos de armonizar la sociedad a
través de una escala de obediencias la sumía en una perenne postración
debida a su articulación convencional.

Era necesario acabar con esa civilización para que apareciese el
auténtico individuo, cuyo modelo no era ya el cortesano (ocupado en
medrar y aparentar), sino el ciudadano (comprometido con la comunidad),
llamando a transformar la suma de individualidades en nación. El estudio
del paso de uno a otro modelo dio lugar a una nueva realidad; analizar este
proceso es el objetivo de los autores de esta obra.
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Presentación

C. Camarero Bullón, J. C. Gómez Alonso 
IULCE/Universidad Autónoma de Madrid

En el siglo XVIII se produjo una profunda transformación cultural, social y po-
lítica que se cuenta entre las más trascendentales de la Historia de Europa. El sis-
tema cortesano que, hasta ese momento, había regido el modelo social, político y
cultural de los europeos entró en crisis. La figura del padre de familia asociada al
gobernante y el principio aristotélico de equidad fueron puestos en entredicho,
quedando desacreditados y, finalmente, remplazados por nuevos valores. En el
paso del siglo XVII al XVIII afloró una nueva forma de ver y expresar la realidad en
el arte y la literatura, naciendo una nueva cosmovisión a partir del valor concedi-
do y reconocido a la ciencia y la forma de articular y dominar el territorio para ac-
tuar sobre él. Las transformaciones culturales afectaron a toda la organización
político-social que conocemos como sistema cortesano; filósofos y políticos en-
tendieron que el esquema aristotélico lejos de armonizar la sociedad a través de
una escala de obediencias la sumía en una perenne postración debida a su articu-
lación convencional.

Era necesario acabar con esa civilización para que apareciese el auténtico in-
dividuo, cuyo modelo no era ya el cortesano (ocupado en medrar y aparentar),
sino el ciudadano (comprometido con la comunidad), llamando a transformar la
suma de individualidades en nación. El estudio del paso de uno a otro modelo
dio lugar a una nueva realidad; analizar este proceso es el objetivo de esta obra,
que abordará el análisis desde unos planteamientos, hasta ahora inéditos, como
son los del sistema cortesano en sus vertientes artísticas, científicas y literarias.
Ello se debe a que durante el siglo XVIII, el término de “civilización” estuvo es-
trechamente unido al de progreso. Ambos términos reflejaban la conciencia de
un cometido particular de Europa en la evolución de la humanidad, cometido al

1
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que habría llegado gracias a los adelantos del comercio, la industria, la imprenta
y, en definitiva, al avance de las ciencias y de las artes. Este progreso aún se pen-
saba dentro de un modelo cortesano de Monarquía en el que la filosofía prácti-
ca clásica aún tenía clara influencia.

*  *  *

Esta obra recoge las conclusiones de un extenso grupo de investigadores
agrupados en el Instituto Universitario La Corte en Europa de la Universidad
Autónoma de Madrid, y ha sido financiada con fondos del Proyecto de Exce-
lencia “La crisis del modelo cortesano: Del sistema de corte al paradigma estatal”
(UAM-CEMU-2013-06), ampliado con contribuciones de los proyectos “La
herencia de los Reales Sitios: Madrid, de corte a capital (Historia, Patrimonio y
Turismo)” (Referencia: H2015/HUM-3415, Comunidad de Madrid y Fondo
Social Europeo) y “La transformación de las cortes virreinales a gobiernos nacio-
nales” (Referencia: HAR2015-68946-C3-2-P).
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C. Camarero Bullón, J. C. Gómez Alonso
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El dominio de la realidad

Concepción Camarero Bullón 
IULCE/Universidad Autónoma de Madrid

Durante las últimas décadas del siglo XVIII, el sistema cortesano incorporó,
gradual y paulatinamente, nuevos agentes e instrumentos al servicio del monar-
ca, forzando de ese modo una visión más abstracta y diversa del imaginario vi-
sual del cuerpo político. Al tiempo que el soberano encarnaba la esencia de la
monarquía, se iba fraguando un sentimiento de comunidad política que tomaba
la nación como nueva referencia. Esto se manifestó no sólo en los temas y obje-
tos artísticos, sino también en el conocimiento y la valoración de la Naturaleza.
En ese contexto, una cartografía técnica lo más exacta posible y una exhaustiva
información sobre el territorio y sus gentes son absolutamente necesarios para el
conocimiento de las dimensiones exactas de la nación y de sus potencialidades,
para su defensa y el buen gobierno. Así mismo, la nación adquiere conciencia a
partir de su contribución al progreso del género humano, de modo que los via-
jes científicos o el fomento de la Ciencia son elementos necesarios para operar la
transformación de la realidad que se hallaba en el corazón de la crisis del siste-
ma cortesano. La realidad cambia, es dominada desde un plano imaginario en las
artes, construyendo una imagen sentimental y, desde las ciencias, haciéndola
partícipe del progreso, dotándola de una geografía y, por ende, de un territorio
conocido, comprendido y susceptible de ser transformado.

La Monarquía borbónica llegaba a España con el nuevo siglo y traía bajo el
brazo una importante cartera de reformas en los más variados ámbitos: político,
social, económico, hacendístico, territorial... Para llevar a cabo las reformas terri-
toriales y buena parte de las económicas, se necesitaba no solo fondos y hombres
preparados, diligentes y comprometidos con el proyecto, sino también una carto-
grafía lo más exacta posible y un conocimiento del territorio y sus gentes, pues, al
percibirse éste prioritariamente como recurso, es inexcusable conocerlo y trans-
formarlo por mor del buen gobierno.

5
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Nada de ello existía al inicio de la centuria, no había instrumentos y no había
habido interés por tenerlos. En 1752, con Cataluña catastrada por Patiño y racio-
nalizada su fiscalidad 1, en plena vorágine de la catastración de las Castillas, de le-
vantamiento de la Planimetría general de Madrid y habiendo dado orden de
recoger todos los mapas de las provincias que pudieran existir para que sirvieran
de punto de partida para el levantamiento del mapa de España 2, el marqués de la
Ensenada planteaba al rey que se hacía necesario

[...] levantar planos geográficos de las provincias, porque, al ser indecoroso que
en Europa sólo la España no los tenga, se agrega que por medio de ellos se pasea
el rey por sus provincias y sirve de instrucción y estímulo a sus Ministros para
cuidarlas y establecer en ella el gobierno, policía y economía de que carecen los
pueblos, caminos, ríos, montes, tierras, etc. 3.

Es obvio, que la base cartográfica se hacía imprescindible para buena parte
de las empresas que se quería emprender. La falta de observaciones astronómi-
cas sistemáticas y exactas y la consiguiente carencia de una red de triangula-
ción, como la acometida ya para entonces en Francia por Cassini de Thury 4,
daba lugar a una gran imprecisión en la localización de lugares y accidentes geo-
gráficos, lo que constituía un serio problema a la hora de plantear las obras pú-
blicas, de trazar la red viaria, de valorar las posibilidades del transporte fluvial,
ya fuera por los propios ríos ya mediante canales, de incentivar el comercio, de
conocer la ubicación y posible explotación de los recursos mineros y forestales
para la marina, la industria y el comercio, de controlar y defender el territorio
y sus fronteras, mediante la construcción y adecuación de puertos, arsenales,
cuarteles y fortalezas... La falta de cartografía urbana técnica dificultaba la
puesta en marcha de las necesarias reformas internas de los núcleos urbanos y

6

Concepción Camarero Bullón

1     Concepción CAMARERO BULLÓN: “Les trois cadastres de l’Espagne du XVIIIe siècle:
introduction, contexte, objectifs, méthodes et résultats”, en Mireille TOUZERY (ed.): De
l’estime au cadastre en Europe. L’époque moderne, París: Ministère de l’Économie, des finances
et de l’emploi 2007, pp. 147-217.

2     Concepción CAMARERO BULLÓN: “La Planimetría general de Madrid en el contexto
de las políticas de conocimiento del espacio y de reforma fiscal”, en VV. AA.: Planimetría
general de Madrid, Madrid: Tabacalera, pp. 55 y ss.

3     Antonio RODRÍGUEZ VILLA: El marqués de la Ensenada, Madrid: Librería de M.
Murillo, 1878, pp. 97-98.

4     Horacio CAPEL: Geografía y Matemáticas en la España del siglo XVIII, Barcelona:
Oikos Tau, 1982. 
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la dotación de infraestructuras a las mayores ciudades, muy especialmente a la
Villa y Corte 5. 

En un documento titulado puntos de gobierno, Ensenada insistía tozudamen-
te al monarca en la imperiosa necesidad de sacar adelante un plan de levanta-
miento del mapa de España apoyado en Jorge Juan y Ulloa. El superministro,
tras aseverar que en Francia trabajan continuamente en perfeccionar sus cartas
geográficas, “midiendo una y muchas veces los terrenos, en que han adelanta-
do mucho”, recalca que: “Conviene que en España se practiquen bajo las reglas
que han proyectado D. Antonio de Ulloa y D. Jorge Juan”, para lo que ya se han
fabricado en Francia y Londres los instrumentos necesarios. Y ello, porque:

... el beneficio que producirá esta providencia no para en el conocimiento de la
situación puntual de cada lugar; pondrá a la vista la extensión de su territorio,
los límites ciertos de cada provincia y a la comprensión de cada corregimiento,
el curso de los ríos, los términos que pueden regar y la navegación que puede
hacerse en ellos, el uso de las tierras, con los frutos que pueden producir, los
caminos reales y particulares y otras noticias importantes tendentes al buen
gobierno y al adelantamiento del comercio. Se sabrá cuántos pies mide España
y cada una de sus provincias, las cosechas que puede dar, el auxilio y asistencia
que puede sacar una de otra y en qué parajes hay más proporción que en otros
para establecer ciertas fábricas, que es uno de los puntos más delicados que
pueden ocurrirse 6.

Añadamos que también se carecía de un nomenclátor de las localidades que
componían las dos Coronas, especialmente de Castilla, se carecía de censos
completos y fiables... Así pues, aunque en la primera mitad del siglo ya se habían
dado algunos pasos en esta línea, mediada la centuria, asentada la dinastía, ges-
tionada la real hacienda con un grado de eficacia y racionalidad hasta entonces
desconocido y en período de paz, era el momento de realizar un gran esfuerzo
para contar la población, inventariar la riqueza, levantar planos técnicos. Se tra-
taba, pues, de un proyecto ambicioso y profundamente renovador que, en parte,
heredaba presupuestos del reinado anterior y, en buena medida, lo reformulaba
y aportaba nuevos contenidos con proyectos y realizaciones bien definidos y cla-
ramente planteados. Pero sacarlo adelante en su totalidad no iba a ser tarea fácil
por múltiples razones. 

7
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5     Conocer de primera mano las infraestructuras de las más importantes ciudades
europeas fue uno de los objetivos principales de las misiones de Ulloa y Sánchez Bort. 

6     A. RODRÍGUEZ VILLA: El marqués de la Ensenada, op. cit., p. 162.
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Una de las principales dificultades era la falta de técnicos cualificados. Para
solventar esa carencia y hacer realidad ese gran proyecto global de moderniza-
ción del país, se hacía necesario actuar conjuntamente en varios frentes que se
concretaban, a lo que aquí nos interesa, en crear nuevos centros docentes y po-
tenciar otros existentes, contratar y traer a España técnicos extranjeros y enviar
jóvenes españoles a formarse en el extranjero.

En la primera línea, la respuesta fueron nuevas instituciones, entre las que
pueden citarse la Academia de Matemáticas de Barcelona, creada en 1720 bajo
la dirección de Jorge Próspero de Veboom, que se especializa en ingeniería a
partir de 1751, las academias de artillería de Cádiz y Barcelona (1751) y la de San
Fernando (1752), el Real Colegio de Cirugía Cádiz (1748), el Gabinete de His-
toria Natural (1752), el Jardín botánico de Madrid, instalado en Migas Calien-
tes, junto al río Manzanares (1755), etc.

Necesariamente la actividad de las nuevas instituciones daría su fruto, pero
a medio y largo plazo. Es por ello por lo que Ensenada diseña un programa a
muy corto plazo, basado en el acopio de información de las realizaciones de fue-
ra, en la contratación de técnicos extranjeros que habrían de venir a trabajar a
España y en el envío de un selecto grupo de jóvenes españoles a formarse allen-
de nuestras fronteras. 

Para el acopio de información, el ministro hizo viajar por toda Europa a un
ramillete de sujetos selectos con la finalidad de visitar, en unas misiones de estu-
dio, rayanas a veces con el espionaje 7, ciudades, arsenales, fábricas, puertos, ca-
nales y carreteras, bosques y minas..., que lo vieran todo, lo anotaran todo y
enviaran al ministro y su equipo el máximo de “noticias” útiles para el buen go-
bierno; entre sus cometidos estaba también la compra y envío a España de ins-
trumental y libros, la contratación de técnicos y operarios que vinieron a trabajar
en las manufacturas, en la minería, en los centros académicos recién creados, etc.
Entre esos viajeros-espías, se encuentran nombres como Ulloa, Jorge Juan, Sán-
chez Bort o Torres Salazar 8. Para formar jóvenes en campos muy específicos, co-
mo es el caso de la cartografía, se diseñó un programa de pensionados en el
extranjero, del que se beneficiaron, entre otros, los cartógrafos Tomás López y

8

Concepción Camarero Bullón

7     El Archivo General de Simancas custodia un importante conjunto de legajos con
esas noticias, muchas de ellas en cartas cifradas.

8     Véase Vicente CASALS COSTA y Horacio CAPEL SÁEZ: “La ingeniería y la ciencia a la
conquista del territorio”, en Un reinado bajo el signo de la paz. Fernando VI y Bárbara de
Braganza. 1746-1759, Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002.
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Juan de la Cruz Cano, y que siguió funcionando varios años después de la caída
de Ensenada, por lo que pudieron beneficiarse del mismo figuras tan relevantes de
la segunda mitad del siglo como Agustín de Betancourt o José María Lanz 9.

Parte de los objetivos de conocimiento del territorio del que podríamos lla-
mar el “proyecto Ensenada” y sus antecedentes, se lograron: se inventarió la ri-
queza, levantándose la magnífica Planimetría General de Madrid y los catastros
de Patiño y Ensenada. Y, aunque éste finalmente no sirvió para el fin último pa-
ra el que se había diseñado –la reforma en profundidad de la Hacienda castella-
na– sí proporcionó a la Corona una información sobre la propia Hacienda, la
riqueza, su reparto y fuentes, y el territorio y las gentes castellanas, único en
la Europa del momento. 80.000 gruesos volúmenes manuscritos, más de 15.000
localidades averiguadas y 370.000 km2 catastrados en apenas cinco años así lo
atestiguan. Y ello fue posible porque el catastro ensenadista se diseñó con obje-
tivos más amplios que el de ser una mera pesquisa fiscal: en la mente del minis-
tro ilustrado, ese gran esfuerzo pesquisidor debía servir para acopiar la mayor
cantidad posible de datos sobre el país y la población, no en vano tenía delante
la ya lejana experiencia de las Relaciones Topográficas de Felipe II 10, y la muy
cercana de al menos tres catastros anteriores que conocía de primera mano: los
de Cataluña, Saboya y Milán 11. El primero de ellos, falto todavía de un estudio
en profundidad, constituyó un referente en la Europa de la primera mitad del
siglo XVIII 12. Se contó la población, y ahí nos han quedado el vecindario y el censo
de Ensenada, y los censos de Aranda, Floridablanca y Godoy, si bien la empresa
careció de continuidad en la primera mitad del siglo siguiente y hubo que espe-
rar a 1857 para tener un nuevo censo completo de la población española, inicio

9
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9     Ignacio GONZÁLEZ TASCÓN (dir): Betancourt. Los inicios de la ingeniería moderna en
Europa, Madrid: CEHOPU, 1996.

10   En diferentes aspectos y especialmente en lo relativo al conocimiento y cartografía
del territorio. Felipe II, el rey que buscaba a través de la geografía “el retrato verdadero del
mundo”, en opinión de Kagan, fue uno de los grandes referentes de Ensenada y su equipo
(Richard L. KAGAN: “Felipe II y los geógrafos”, en Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas
españolas de Anton Van den Wyngaerde, Madrid: El Viso, 1986, p. 53).

11   Antonella ALIMENTO: “Los catastros del siglo XVIII, entre tradición y modernidad”,
CT Catastro 46 (2002), pp. 17-26.

12   Luca MANNORI: Cadastre and Modern State in Italy, Spain and France (18th c.),
Baden Baden: Verlagsgesellschaft, 2001, y M. TOUZERY (ed.): De l’estime au cadastre en
Europe..., op. cit.
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de la serie actual de los mismos, y al siglo XX para tener el catastro nacional 13.
Por el contrario, no se trianguló ni levantó el mapa técnico de España, faltaban
técnicos, y, una vez caído Ensenada, faltó su empuje, visión e interés por una
empresa de tal modernidad y calado. Pero su esfuerzo no fue totalmente baldío,
el geógrafo de su Magestad Tomás López, enviado a París a formarse por don
Zenón, cartografiará durante años el territorio español, y una pléyade de inge-
nieros militares levantará excelentes planos de las fronteras y las costas así como
de las obras públicas que proyectaron y realizaron (canales de Castilla y Aragón,
Real acequia del Jarama, fortificaciones de localidades de todo tipo y condición,
apertura de caminos y puertos, construcción de arsenales, minas y salinas, etc.) 14.
Y así, tras un enorme esfuerzo de conocimiento y cartografía del territorio li-
gado sobre todo al gran proyecto ensenadista, el final del siglo vería morir poco
a poco buena parte del mismo, por lo que en 1856, cuando se cree la Comisión
de Estadística General del Reino, su cometido volverá a ser el mismo que vimos
con Ensenada: contar la población, inventariar la riqueza, levantar mapas técnicos
y representar todo ello en los mismos 15.

En cualquier caso, y a pesar del fracaso parcial del mismo, ese gran esfuer-
zo ha legado a los investigadores un volumen de documentación de extraordi-
nario valor que permite acercarse a cómo era y cómo se percibía el territorio en
una centuria que, iluminada, o quizás deslumbrada por las Luces, luchaba por
modernizar el país y sus gentes.

Este esfuerzo coincide y corre paralelo con el desarrollado en las ciencias na-
turales, comenzando con los viajes y expediciones científicas que aunaron dos
formas de conocimiento científico de la Tierra y la Naturaleza y del hombre.
Ello permitió ver el mundo con nuevos ojos y la compilación de conocimientos
botánicos, zoológicos y astronómicos que configuraron la transformación del
mundo conocido, como se aprecia en los objetivos y resultados de las expediciones

10

Concepción Camarero Bullón

13   Tomás MORENO BUENO: “Breve crónica de un siglo de catastro en España (1906-
2002)”, CT Catastro 63 (2008), pp. 31-60.

14   Antonio LÓPEZ GÓMEZ y Carmen MANSO PORTO: Cartografía del siglo XVIII. Tomás
López en la Real Academia de la Historia, Madrid: Real Academia de la Historia, 2006. 

15   Concepción CAMARERO BULLÓN: “Antecedentes en el siglo XVIII de las tareas
acometidas por la Comisión de Estadística del Reino (1856-1870)”, en 150 aniversario de la
creación de la Comisión de Estadística General del Reino, Madrid: INE, 2007, pp. 141-192;
José Ignacio MURO, Francesc NADAL y Luis URTEAGA: Geografía, estadística y catastro en
España, 1856-1870, Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996.
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españolas de Sessé y Mociño al virreinato de Nueva España, de Ruiz y Pavón al
del Perú, de Mutis a Nueva Granada o de Malespina alrededor del mundo, que
tienen su correlato fuera con las de Cook, La Pérouse o el gran periplo de
Humbolt. Todas ellas y muchas más utilizaron, en mayor o menor medida, co-
mo “laboratorio”, como banco de pruebas, ese gran territorio que era América,
que fue vista con ojos nuevos y proporcionó los datos, el material para hacer dar
un paso de gigante a las Ciencias de la Naturaleza.

Y no solo eso, América sirvió, junto con Laponia, como espacio clave para
zanjar la polémica sobre la forma de la Tierra, en algo que hoy llamaríamos “un
proyecto científico de nivel europeo”: dos expediciones francesas, la de Mau-
pertois y la de La Condamine, ésta auspiciada por la Academia de Ciencias de
Francia y con Ulloa y Jorge Juan en su equipo de caballeros del punto fijo, mi-
dieron el grado de meridiano en Laponia y el Ecuador, a su vez, territorios sue-
co y español respectivamente, y establecieron que nuestro planeta es un geoide
achatado por los Polos, zanjando la polémica del momento: Newton y Huygens
habían ganado la partida a los Cassini 16.

Por último, para terminar y a sabiendas de que callamos infinitamente más
que contamos sobre el siglo de las Luces y el territorio, apuntar también que los
viajes y los viajeros permitieron ver Europa de otra manera, relativizando sus
valores y dando lugar a la crítica de las convenciones sociales por medio de ideas
de tanto calado como la del buen salvaje, opuesto al cortesano. En las artes, ya
se trate de la ópera-ballet Las Indias Galantes, de Jean Phillippe Rameau, o de
la novela Atala, de Chateaubriand (1801), ofrecían un cambio sustancial respec-
to a la idea de Humanidad y de hombre. 

En la segunda mitad del siglo XVIII el sistema cortesano fue incorporando
paulatinamente una visión más abstracta y diversa del imaginario visual del
cuerpo político que se refleja en la imagen del rey y su familia o en los nuevos
temas y motivos objeto de atención por los artistas. Al mismo tiempo que el so-
berano encarnaba la esencia de la monarquía, se iba fraguando un sentimiento
de comunidad política que tomaba la nación como nueva referencia de la idea de
España. Por último, esos cambios aflorarán, en el caso español, de forma des-
carnada en la guerra de la Independencia, cisura traumática que liquidó las formas
políticas conocidas.

11
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16   Antonio LAFUENTE: “Los elementos de un debate científico durante la primera
mitad del siglo XVIII: la cuestión de la figura de la Tierra”, Geocrítica 46 (1983).
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La crisis del discurso

Juan Carlos Gómez Alonso
IULCE/Universidad Autónoma de Madrid

Entre el Barroco y la Ilustración y entre la Ilustración y el discurso de los
nuevos estados decimonónicos se producen dos crisis que no sólo se reflejan en
los discursos, sino que son propiamente crisis de los discursos. Consideramos
que de ambas crisis surgen nuevas discursividades de la modernidad, la prime-
ra con una proyección hacia las élites de la sociedad y la segunda con una vo-
luntad democratizadora, la cual se proyectará en el discurso romántico y en el
discurso realista y naturalista. Esta es la hipótesis de partida que ha generado
las aportaciones de esta tercera parte del libro que ahora tienes en tus manos,
El nacimiento de la conciencia europea.

En estos dos períodos, en los que nos centramos específicamente ahora, los
grandes discursos retóricos y filosóficos, así como las grandes obras literarias,
se han caracterizado por una transversalidad espacial, lingüística y, en definitiva,
cultural, que ha venido trazando algunas de las más importantes señas de iden-
tidad de la cultura europea y de Europa como espacio cultural y político, con la
consiguiente contribución a la construcción europea como espacio de crisis y de
frutos de las crisis.

Michel Foucault, en la lección inaugural impartida en el Collège de France,
el 2 de diciembre de 1970, bajo el título “El orden de discurso” 1, se pregunta
por el miedo que existe al peligro de que los discursos proliferen, a que las gen-
tes hablen, en definitiva, del control social del discurso humano, por lo que se-
ñala y describe tres grandes sistemas de exclusión que afectan al discurso: por
un lado, la palabra prohibida; por otro lado, una separación o un rechazo cuan-
do la palabra es considerada nula como sucede con la del loco: palabras que en

315

1     Michel FOUCAULT: El orden del discurso, Madrid: Tusquets Editores, 1999. Véase
también Michel FOUCAULT: Sobre la Ilustración, Madrid: Tecnos, 2006.

3Intro Gómez Alonso_Maquetación 1  26/01/17  14:22  Página 315



Europa no han sido consideradas en absoluto, o que, por el contrario, se toma-
ban como verdad razonable y por lo tanto fuera del marco de exclusión de la
locura; y en tercer lugar, la voluntad de verdad que emana de la oposición entre
lo verdadero y lo falso: un sistema de exclusión que afecta a los otros dos, que se
sitúa en otra escala y que se vale para su imposición de un soporte institucional
basado en los dispositivos de la cultura (sistema educativo, bibliotecas y estruc-
turas de comunicación y enseñanza). Este tercer sistema de exclusión parte de
los clásicos, de la voluntad de saber que va generalmente acompañada de la vo-
luntad de verdad que la sociedad persigue y para la que los distintos discursos
son un soporte esencial desde el que poder realizar esa presión e incluso un po-
der de coacción. La moral, por ejemplo, en el periodo que aquí analizamos, se
racionaliza y se funde en la sociedad, desde los elementos literarios y culturales
hasta los dispositivos jurídicos y políticos, pasando por los económicos. El dis-
curso del poder, con este poder excluyente, desde la verdad, desde la razón, crea
en esta sociedad un vacío respecto a las personas, lo que constituirá la crisis del
propio discurso.

Hasta el siglo XVII el comentario y la autoría reflejaban la veracidad de las co-
sas desde una fundamentación marcadamente platónica. A partir de ahí este
principio se debilita, se pone en cuestión, como señala el propio Foucault. Y se
da más importancia a la argumentación discursiva y a la coherencia entre lo ex-
puesto y el mundo real (o imaginario, en el caso del arte). La palabra, el discur-
so coherente, comienza a ganar terreno al autor en el sentido actual del término.
El autor es obligado a tomar una nueva posición, en la que no puede resaltar y
en la que se muestra vacilante, con un perfil suave en la autoría. Es un mundo
nuevo, una cultura nueva, compleja, en constante cambio que crea nuevas iden-
tidades culturales ya no basadas en el individuo que las construye sino en el con-
junto o mundo cultural que las sostiene. Se ha tomado conciencia del principio
de representación aristotélico en las artes y de la capacidad de un yo-autor dilui-
do en la posibilidad de reproducción o repetición constante. Las distintas disci-
plinas, sus métodos de estudio y acercamiento a los objetos, han cambiado y cada
vez hay menos límites entre ellas en lo que denominaríamos una primera inter-
disciplinaridad cultural, una interdiscursividad que matizaríamos hoy. Muchos
instrumentos conceptuales son compartidos por distintas disciplinas ampliando
el horizonte teórico dentro, claro está, de los límites de cada disciplina. 

Muchos autores de nuestro canon, como el Padre Isla desde la Literatura y
Mayans y Siscar desde la Filosofía y la Retórica, pretenden reconstruir el espíritu
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clásico desde el autor, pero también desde el ámbito de la disciplina, buscando la
progresiva normalización doctrinal a través de sus obras basadas en un formante
racionalista que tendrá un peso decisivo en la constitución de la modernidad
europea, próximo al planteamiento racionalista de Leibniz, que servirá para la jus-
tificación de lo histórico en el que el conocimiento tenderá a mostrar la unidad en
la pluralidad y lo permanente en el cambio. Mayans e Isla, cada uno a su manera,
dan cuenta de la crisis del discurso atendiendo a la falta de formación del clero y a
la moda efectista del discurso barroco, cargado de recursos estilísticos pero pobre
y poco sólido en los contenidos. Mayans se refiere a ello con especial énfasis en su
obra El orador christiano ideado en tres diálogos. Para ayudar a mejorar la forma-
ción diseñará varios planes de estudio y escribe importantes obras sobre temas di-
versos que redacta, atendiendo a sus lectores, de forma didáctica, ordenada y clara.
El Padre Isla, por su parte, en su famoso Historia del famoso predicador fray Gerun-
dio de Campazas, alias Zotes, denuncia la mala situación de la predicación escri-
biendo este libro a imagen y semejanza de la obra cumbre de Cervantes respecto a
los libros de caballerías.

Importancia especial en esta renovación se les atribuye a los novatores a los
que se les reconoce un espíritu pragmático y ecléctico, en defensa de la razón in-
dependiente, de la libertad filosófica y del sentido común. Mayans bebe en esa
fuente, en Vives, en la retórica filosófica clásica, en el cristianismo de inspiración
agustiniana y en la pedagogía latina, como muy bien ha señalado Consuelo Mar-
tínez Moraga en su libro La Rhetorica ilustrada de Mayans y Siscar 2. Mayans
trata de traer a España los intereses clasicistas y humanistas marcados desde
Alemania. El conocimiento de la filosofía de los racionalistas alemanes, así como
la de Leibniz y de su discípulo Wolff, no tuvo un largo desarrollo en España a
causa, fundamentalmente, de sus doctrinas teológicas. Aun así permanecen en
esta época algunos planteamientos propios de esos racionalistas, como la bús-
queda del significado de los hechos históricos o las fronteras entre lo universal y
lo particular. 

Estos planteamiento racionalista emanan desde una sociedad con plantea-
mientos eminentemente ahistóricos, antisistemáticos y escépticos. Por ello estos
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2     Consuelo MARTÍNEZ MORAGA: La “Rhetórica” ilustrada de Mayans y Siscar, Valencia:
Ayuntamiento de Oliva, 2004. Véase también Consuelo MARTÍNEZ MORAGA: “La retórica
global de Gregorio Mayans y Siscar”, Logo 5 (Diciembre 2003); Consuelo MARTÍNEZ MORAGA:
“Una recepción ilustrada de la retórica griega: Mayans y Siscar”, en VV. AA.: Retórica y texto,
Cádiz: Universidad de Cádiz, 1998. 
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autores españoles, desde el mencionado planteamiento clasicista pretenden
ejercer un control de los discursos a través de varios procedimientos: por un la-
do quieren dominar el poder o pretenden que el poder esté de su parte. Y por
otro, determinan las condiciones de utilización del discurso filosófico y huma-
nístico. Tal vez por ello reconstruye Mayans la Retórica y la Oratoria tratando
de imponer a los individuos ciertas normas y reglas que, por otro lado, no esta-
rán a disposición del pueblo. Se establecen distintas regiones de los discursos
atendiendo al grado de capacidad de los oyentes, pero desde la autoría que ejer-
ce de nuevo el control del discurso apoyado en las instituciones. Es la manera
con la que Mayans se enfrenta a esta crisis del discurso, desarrollando la Retó-
rica como una unidad disciplinar en la comunicación humana.

Por ello y frente a ello, en esta época, surgen las denominadas por M. Fou-
cault, en el texto citado, como sociedades de los discursos que cierran el espacio
del discurso y de su capacidad y cuyo cometido es el de conservar o producir
dichos discursos. Y se basarán en la construcción de reglas y en modelos estric-
tos como elementos de protección y conservación de los discursos, controlando
la producción y el intercambio de los mismos. Esas “sociedades de los discur-
sos” estaban presentes en este periodo del que nos ocupamos y tienen un carác-
ter coercitivo y de control de la escritura y del discurso.

Hoy nos planteamos estudiar estas dos crisis del discurso y disponemos pa-
ra ello de una metodología, de una herramienta muy útil, que se basa en los
planteamientos de la Retórica Cultural delimitada y definida por Tomás Albala-
dejo Mayordomo 3 que aplicamos al estudio de las obras literarias y de los dis-
cursos retóricos y sociales en general, así como de la cultura de la que aquéllas
y éstos forman parte y que, a su vez, está inserta en la literatura y en el discur-
so como soporte de su construcción y de su funcionamiento comunicativo en la
sociedad.

Los antecedentes de este planteamiento se encuentran tanto en obras de re-
ferencia del pensamiento contemporáneo, como las de Erich Auerbach (Mime-
sis. La representación de la realidad en la literatura occidental), Marc Fumaroli
(L’Âge de l’Éloquence, La diplomacia del ingenio) o Antonio García Berrio (Espa-
ña e Italia ante el conceptismo), así como en las propias aportaciones del grupo
de investigación (dirigido por el profesor Albaladejo) “C[PyR] Comunicación,
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3     Tomás ALBALADEJO: “Retórica cultural, lenguaje retórico y lenguaje literario”, Tonos.
Revista de Estudios Filológicos 25 (2013), https://www.um.es/tonosdigital/znum25/secciones
/estudios-03-retorica_cultural.htm (última consulta, 25 de octubre de 2015).
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Poética y Retórica” de la Universidad Autónoma de Madrid. Especialmente ne-
cesarias para este fin son las contribuciones de Tomás Albaladejo a la construc-
ción de la poliacroasis como noción explicativa de la constitución discursiva de
la sociedad 4 y de la citada Retórica Cultural, que es el fundamento instrumen-
tal y metodológico de distintos proyectos de investigación que se han llevado a
cabo en los últimos años 5. En la medida en que se ocupa, pues, de construccio-
nes culturales, de objetos culturales, la Retórica Cultural aprovecha para el es-
tudio de su comunicación el conjunto del sistema retórico, sus componentes,
sus categorías, y por medio de ellos conecta los discursos con la configuración
cultural de la sociedad e intenta explicar su funcionamiento comunicativo en el
sistema de la cultura. En definitiva se propone la Retórica Cultural como un
instrumento para la explicación del arte de lenguaje como un fenómeno comu-
nicativo ligado a la conciencia cultural de productores y receptores. La Retóri-
ca, como afirma Albaladejo, es parte de la cultura y no se concibe una reflexión
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4     Tomás ALBALADEJO: “Polyacroasis in Rhetorical Discourse”, The Canadian Journal of
Rhetorical Studies / La Revue Canadienne d’Études Rhétoriques 9 (1998), pp. 155-167; Tomás
ALBALADEJO: “Retórica y cultura. A propósito de la oratoria política”, en Emilio DEL RÍO, José
Antonio CABALLERO y Tomás ALBALADEJO (eds.): Quintiliano y la formación del orador político,
Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1998, pp. 11-26; Tomás ALBALADEJO: “La
poliacroasis como componente de la comunicación retórica”, Tropelías. Revista de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada 9-10 (1998-1999), pp. 5-20; Tomás ALBALADEJO: “Retórica
y oralidad”, Oralia. Análisis del discurso oral 2 (1999), pp. 7-25; Tomás ALBALADEJO: “Polifonía y
poliacroasis en la oratoria política. Propuestas para una retórica bajtiniana”, en Francisco
CORTÉS GABAUDAN, Gregorio HINOJO ANDRÉS y Antonio LÓPEZ EIRE (eds.): Retórica, Política
e Ideología. Desde la Antigüedad hasta nuestros días, Salamanca: LOGO, Vol. III (Ponencias),
2000, pp. 11-21; Tomás ALBALADEJO: “Poliacroasis en la oratoria de Emilio Castelar”, en José
Antonio HERNÁNDEZ GUERRERO (ed.), Fátima COCA RAMÍREZ e Isabel MORALES SÁNCHEZ

(coords.): Emilio Castelar y su época. Ideología, Retórica y Poética, Cádiz: Universidad de
Cádiz, 2001, pp. 17-36; Tomás ALBALADEJO: “Retórica y propuesta de realidad (La ampliación
retórica del mundo)”, Tonos. Revista Electrónica de Estudios Filológicos 1: http://www.um.es/
tonosdigital/znum1/estudios/albada1.htm (fecha del último acceso: 25 de octubre de 2015);
Tomás ALBALADEJO: “La poliacroasis en la representación literaria: un componente de la
Retórica cultural”, Castilla. Revista de literatura 0 (2009), pp. 1-26.

5     Proyecto de Investigación “RETÓRICA CULTURAL” / Ref. FFI2010-15160,
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Dirección General de Investigación y
Gestión Nacional del Plan I+D+I. Subdirección General de Proyectos de Investigación, el
1 de enero de 2011 hasta junio de 2014: Y el actual proyecto de investigación “METAPHORA”
/ Ref. FFI2014-53391-P, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación, dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia, desde 2014 hasta diciembre de 2018.
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sobre la cultura que no preste atención a la comunicación discursiva y a su es-
tudio; pero, además, la cultura es necesaria para el funcionamiento y la eficacia
de la comunicación humana, en la medida en que ésta es llevada a cabo por pro-
ductores y por receptores, que han de estar unidos por un código comunicati-
vo y han de ser conscientes del contexto y de la necesidad de la adecuación al
mismo. Retórica y cultura están unidas y no puede entenderse una sin la otra.

El estado actual de estos estudios es el de una metodología que ha probado
su eficacia, pero que necesita proyectarse en estudios de época como son los
de las crisis de los discursos que los estudios que a continuación presentamos
detallan. Nos ocupamos por lo tanto del análisis de las bibliotecas privadas es-
pañolas, francesas o británicas, atendiendo a los criterios de recepción de las
mismas en España y a la importancia de los lectores y las lecturas que se hacen
en Europa en esta época; atendemos a algunas obras literarias cumbres de esta
época, a autores esenciales como Diego de Torres Villarroel o Juan Pablo For-
ner y a postulados teóricos como los de Ignacio de Luzán en su Retórica de las
conversaciones; se reflexiona sobre la importancia que tiene en la época la cultu-
ra visual a través de los emblemas de Menestrier; se contrapone la tragedia neo-
clásica española frente al teatro popular de la ilustración; y se analiza la nueva
conciencia autorial a través del teatro palaciego del XVII. Y como se ha dicho, se
revisa la Retórica de Mayans frente a la crisis del discurso… Este trabajo, por
lo tanto, pretende contribuir al avance de estos análisis con la conjunción del es-
tudio de las obras literarias y los discursos que afectan a la creación de una re-
flexión crítica discursiva con el soporte de la Retórica Cultural.
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En el siglo XVIII se produjo una profunda transformación cultural, social
y política que se cuenta entre las más trascendentales de la Historia de
Europa. El sistema cortesano que, hasta ese momento, había regido el
modelo social, político y cultural de los europeos entró en crisis. La figura
del padre de familia asociada al gobernante y el principio aristotélico
de equidad fueron puestos en entredicho, quedando desacreditados y,
finalmente, remplazados por nuevos valores. En el paso del siglo XVII al XVIII

afloró una nueva forma de ver y expresar la realidad en el arte y la literatura,
naciendo una nueva cosmovisión a partir del valor concedido y reconocido
a la ciencia y la forma de articular y dominar el territorio para actuar sobre
él. Las transformaciones culturales afectaron a toda la organización
político-social que conocemos como sistema cortesano; filósofos y políticos
entendieron que el esquema aristotélico lejos de armonizar la sociedad a
través de una escala de obediencias la sumía en una perenne postración
debida a su articulación convencional.

Era necesario acabar con esa civilización para que apareciese el
auténtico individuo, cuyo modelo no era ya el cortesano (ocupado en
medrar y aparentar), sino el ciudadano (comprometido con la comunidad),
llamando a transformar la suma de individualidades en nación. El estudio
del paso de uno a otro modelo dio lugar a una nueva realidad; analizar este
proceso es el objetivo de los autores de esta obra.
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