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¿En qué medida la Inquisición 
condicionó el cambio cultural en 
la Ilustración e8p8~o18 7 La Idea 
de que, • lo largo dol XVIII , l. 
Inquisición fua convirtiéndose 
en un residuo carente de activi
dad real ha gozado de cierta 
audiencia . Al presentar el 
momento de su abolición. en su 
selecci6n de textos sobra IS8 
Cortes de Cédiz, el profesor 
Tierno Gelv6" mencionaba el 
carácter especialmente simbóli
co de su abolición . " Es verdad 
que la Inquisición no actuaba. ni 
habfa 8UtOS de fe hasta hacta 
cosa de un siglo. quid algún 
autillo. como S8 dacfa, semejan
te al de Ola vide. Pero no se 
pasaba de quemar en efigie y 
dar sustos" . Contra esta imagen 
optimista obraba el propio testi
monio de 108 apologistas del 
Santo Oficio. que subrayaban su 
papel de guardián eficaz de la 
intolerancia en el pats. que sal
vara a éste de una conjura de 
filósofos. demócratas y ateos 
similar a la acaecida en Francia. 
la supervivencia sólo parcial de 
los " papeles de Inquisición" en 
el Archivo Histórico Nacional 
impide un juicio histórico del 
todo preciso, basado en un 
análisis cuantitativo de proce
sos, denuncias, etcétera, contra 
personas y libros. Los documen
tos supervivientes quedaban, en 
todo caso, como única base 
para precisar la acción real de la 
Inquisición. y una lectura de dos 
de los mejores análisis sobre el 
tema . los libros de Jean Sarrallh 
y Richard Herr, sugerra una 
hipótesis verostmil: la reconver-

(- , Mareelin Cefourne,ulI! Inqu"l
cl6n y cen.u,. d. Ilbroa en 18 E..,.r.. del 
siglo XVIII. Taurus. Madrid. 268 p6gl
nes. 

¡Librosl 
slón del aparato Inquisitorial en 
el XVIII , de su anterior función 
de perseguidor actl\1o de la 
heterodoxia religiosa en guar
dián de la mentalidad trad icio
nal contra las nuevas ideas 
importadas de los pafses que 
nos precedieron en hacer suyo 
el SiglO de las Luces. No sólo el 
significado autillo de Olavlde. 
que persegula más bien ser un 
efecto-demostraclón bien logra
do que un susto Inofensivo. sino 
hechos de tanto re lieve como 
las campanas del padre Cádlz 
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T 
¡n cidra n sobre la linea anterior. 
cuyo alcance no obstante era 
necesario concretar. 

La única manera de hacerlo 
consistta, y sigue consistiendo, 
en el análisis de los rest08 des
perdigados de la acción Inquisi
torial que conservan nuestros 
archivos. Tal es la tarea que 
acometió en su dta un hispanis
ta francés. Marcelln Oefour
neaux, persiguiendo una de las 
relaciones de mayor significa
ción en el proceso Ilustrado: la 
ectltud de la Inquisición frente 
al libro francés, vehrculo funda
mental de las nuevas Ideas. " El 
libro francés -escribe Oefour
neaux- const ituye, por tanto, el 
más temible peligro para el pen-

samlento tradicional . del que la 
Inquisición es 8U muro defensi
vo. en el campo religioso, filosó
fico, polltlco y moral. Pero igual
mente el libro francés es el que. 
por razón de las estrechas rela
ciones económicas y poUtlcas 
existentes entre la monarqura 
francesa y (la) espanola, se ha 
beneficiado de la8 m's favora
bles condiciones para su pene
tración en Espafla . Ante 8sta 
amenaza, ¿ cuál fue la actitud de 
la Inquisición? ¿ Cuál fue la efi
cacia del " cordón sanitario" del 
que quiso rodear a Espana1 La 
respuasta a esta8 dos cuestio
nes nos permitirá responder a 
una tercera : ¿se puede con81~ 
derar como históricamente Jus
tificada. de derecho y de hecho, 
la hostilidad de la Espat'ta y la 
Europa Ilustradas respecto al 
Santo Oficio 7". 

Tratando de formular un balan
ce coherente a partir de sus 
Investigaciones sobre el tema, 
Oefourneaux redactó su libro 
L'lnqulsition .. p."nol. et _ .. 
IIvras fr1ln~.I. .u XVIII' sl6cl., 
que n08 llega ahora en versión 
castellana con diez aflos de 
retraso. La calidad del trabajo 
de 08fourneaux no se ha \lIsto 
afectada por ello. Una descrip
ción bien documentada de los 
procedimientos empleados por 
la Inquisición respecto al libro 
- desde el control de las fron
teras. libreros y denuncias, has
ta la formación del Indlce de 
prohlbiclones- precede a la 
pormenorizada crónica de la 
suerte sufrida por la8 corrientes 
Ideológicas y obras más signifi
cativas, ast como los Infructuo
sos Intentos de los ilustrado • • 
bajo Carlos 111 y Carlos IV, para 
suprimir o, por lo menos. refor
mar el Tribunal. A falta de una 
conservación suficiente de los 
documentos originales, puntua
da de forma reiterativa, pero 
Inevitable por Oefourneaux. el 
episodio o el acontecimiento 
adquieren significación en tanto 
que únicos datos para recons
truir el proceso represivo. 
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estudIo cuya redaccIón data de 
1970 y que ha vIsto retrasada 
su salida por razonea adminis
trativas. Aun recurriendo al tÓQi
co, habrr. que decir, sin embar 
go, qua 8ste retraso no ha 
hecho perder a la monogra11a de 
Bonamusa ni un 'plee de su 
Interés InicIal. 

El trabajo se Inscribe en la nue
V8 Hnea de an'lIsls "estalloI6gl
cos" en que ha Ildo pIonera en 
nuestro pals la escuela de Inves
tigadores formada en ,. Univer
sidad de Barcelona. El elpl'ndl
do trabajo de Isldre Molas lobre 
la Ulga Catalana fue, al mismo 
t iempo. uns aportación funda
mental 8 la historIa contem
porénea de Catalu"a y una 
prueba de Is pOlltlva aplicaCión 
de una metodologra procedente 
de la ciencia polltlca a la hl.torla 
de un partido que ofrece una 
documentación suficiente. A 
continuación, el propio Mojas 
" vulgarizó", por 111 decirlo, una 
parte de su estudio editando por 
separado, con lucallva. varslo
nes catalana V cllt.lI.nl, el 
apartado sobre el subsistema de 
partidos cata"n que opera en el 
marco polhlco de Is Segunda 
República, 

En al calo de Bonamula, IU 
preocupación dominante han 
sido, delde IUI comienzos 
como Inveltlgador, la que 
pudl'ramol conllderar corriente 
no ortodoxa del comunismo 
cata"n anterior. la guerra civil. 
El primer eslabón de la cadena 
de trabajos subllgulente es est~ 
an6nlls de 101 doa primeros 
al'\oa da actuacl6n dal Bloc 
Obrer I Camperol, organl%lclón 
fundada por Jo.quln Maurln 
tras '8 ruptura da la Federación 
Comunllta Catalano-Balear del 
n(¡clao central del partido 
comunllta elpaf'lo\' Pero la hll
toria del BOC no sólo concierne 
al movimiento comunista. El 
predominio ejercido ' lobre la 
vida sindical cltallna por la 
CNT, desde la legunda década 
del siglo, hacia del slndlc.lIsmo 
confederal el polo de tracciÓn y 
el adversario principal. a un 
tiempo, de' n«clente grupo. De 
ahf que. c8s1 en proporCión 
mayoritaria. las relaciones estu-

diadas por BonamulI sean las 
CNT~BOC, por encIma de lal 
sostenidas con el propio partido 
comunista o con su hijuela 
trotlklsta . la Izquierda Comunll
ta que dirige Andrés Nln. 

El trabajo de BonamulI supone 
la aplicación al calo concreto 
estudiado de un esquema anaU~ 
tlco sobre la organización y fun~ 
clonamlento da un partido 
obrero. Cubierto el palo prelimi
nar, una exhaultiva recopilación 
de datos a partir de fuentee 
diversas, básicamente la prenla 
obrera y. subsidIariamente, las 
conversaciones con antiguos 
militantes, conluha. de archivo, 
etc6tera, la acción del BOC es 
reconstruida SigUiendo una U
nea que podrfa reducirte a ¡al 
f •••• siguiente.: a) Procaso de 
formación : deade la aparición 
del sindical limo revolucionario 
(1922) a la definición teórlc. 
frente al partido comunista 
(1930-31) Siguiendo un modelo 
organlzatlvo dual. en que el Bloc 
Obrer I C.mperol, en celld.d do 
plataforma de propaganda y 
unlflcacl6n de dOI grupoa 
comunllua (la Federlcl6n 
Comunista Catalano-Bal.lr y e\ 
Partlt Comunista CIt.I.) 
envuelve en cierto modo a IU 
nócleo real , en cuanto organiza
ción, le FCCa: b) Soclogr.fl. dol 
partido: organización • Implan~ 
tlcl6n en lal comarcal catala
n.a. Núcleol en otrOI puntol de 
la Penlnsul. (Asturlo., M.drld, 
Aragón). Organoa de prenl., y 
cl Prlxls de dicha organización', 
comprendiendo como etapal 
sucellva. de conocimiento el 
aspecto central de la poUtlca 
slndlcol respecto. l. CNT y 01 
naciente movimiento de Oposi
ción confodoral : deflnlclón teOrl
ca (cu8lt1ón agrarle, cueltlón 
nacional) y. finalmente, actua
ción electoral. Un breve epflogo 
apunta de forma muy lumarla la 
evolucl6n del B\oc a partir de 
1932, con su participación 8n la 
Alianza Obrera y la definitiva 
fualón con la Izquierda Comu
nista dentro del POUM. 

El balance constituye una nota
ble aportacl6n al conocimiento 
de la historia social da Catelul'\a 
en la Segunda República y una 

prueba de la virtualidad de l. 
aplicación de métodos c len~ 
t lnco-polltlcos al an6 11sls de 
part idos históricos. Dude nuas
tra perspectiva, sólo lamentarla
mOl un predominiO del uprtt de 
g60metrte, Inevitable en un pri
mer trabajo, y la fragmentación 
del nivel Ideológico, que tal vez 
hubiera 8ugerido recapitulación 
o una introducción, aun. riesgo 
de quebrar la pOlltlvldad que 
preside al tratamhmto de los 
sucesivos temaa. • A. E. 

COSTA 
YUNAMUNO 

" Deede ~"1I • QIJbn, 
... Id. liIlO a Ca.td6n, 
toda E • .,.,... o CHI toct.. 
dHpuM ... l. 1ÍItIm. pode. 
I"'a: ¡R.pneracl6n r. 

Estol verS09 de " Blanco y 
Nogro" d. 1899 Y recogidO' 
por TuMn do Lara 11), nOI 
Iltóan ente uno de 101 términos 
que eltarlan de moda en la 
E.p.~. do principio do ligio: 

, \ \ 

I 

cam , lUIRIIluna 

·'Regeneraclón" . l Pero de qué 
querlen que se regenera .. n 101 
espanol.1 loa que all gritaban 7 
I Slgnlflcab. lo mioma .1 t6rml-

(1) M. Tul\6n d. LAra : eo.t.., Une
muno .n !al cm'" de fin de .'110. Edlcu
•• . Madrid. 1974. 
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