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Si glo XXI

Je sús Cruz Va len ciano

El sur gi mien to de la cul tu ra bur gue- 
sa en la Es pa ña del si glo XIX

 

 

Es te ori gi nal y agu do li bro es tu dia la evo lu ción de los es ti- 
los de vi da de la bur guesía es pa ño la a lo lar go del si glo XIX.
Pa ra ana li zar la cul tu ra bur gue sa el au tor, el his to ria dor Je- 
sús Cruz, adop ta un no ve do so en fo que in ter dis ci pli nar que
se nu tre de los mé to dos y perspec ti vas de una gran va rie- 
dad de dis ci pli nas, in clu yen do la his to ria so cial, la cul tu ra
ma te rial, los es tu dios so bre el con su mo y la his to ria ur ba na.
Re co gien do las múl ti ples apor ta cio nes his to rio grá fi cas que
han apa re ci do en los úl ti mos años re la ti vas al es tu dio de los
ele men tos que con fi gu ra ron los es ti los de vi da de la bur- 
guesía de ci mo nó ni ca –co mo el ocio y la so cia bi li dad–, el
pre sen te tra ba jo ofre ce una vi sión in te gral pa ra el ca so es- 
pa ñol de lo que, en cien cias so cia les, se co no ce co mo «cul- 
tu ra bur gue sa». El au tor exa mi na la con tri bu ción de di cha
cul tu ra no so lo a la mo der ni dad es pa ño la, sino a la his to ria
de la mo der ni dad oc ci den tal en ge ne ral.
El sur gi mien to de la cul tu ra bur gue sa pro por cio na una va- 
lio sa in for ma ción pa ra el lec tor in te re sa do en la his to ria cul- 
tu ral de Es pa ña y Eu ro pa en áreas de co no ci mien to tan di- 
ver sas co mo el aná li sis li te ra rio, la so cio lo gía his tó ri ca, la
his to ria del ar te y la cien cia po lí ti ca.
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I. Cul tu ra bur gue sa y mo der ni dad

El au tor de un ma nual ti tu la do La ele gan cia en el tra to so cial,
pu bli ca do a fi na les del si glo XIX, es cri bía lo si guien te al re fe rir se a
las ce le bra cio nes de las fies tas de Na vi dad:

De un tiem po a es ta par te se ha pues to de mo da en Es pa ña ce- 
le brar la fies ta de los Re yes en la si guien te for ma: a los pos tres un
ni ño ves ti do de pa je al es ti lo de la edad me dia en tra en el co me- 
dor con un pas tel tro cea do cu bier to con un lien zo blan co. Uno de
los tro zos con tie ne un mu ñe qui to de por ce la na. Ca da co men sal
se rá ob s equia do con un tro zo, a quien le to que el mu ñe qui to de- 
sig na rá a una se ño ra co mo la rei na de la fies ta1.

Quien es cri bie ra es tas lí neas se es ta ba re fi rien do a una for ma
de ce le bra ción adop ta da por las cla ses aco mo da das, un seg- 
men to muy res trin gi do del cuer po so cial en la Es pa ña de fi na les
del si glo XIX. El ma nual alu di do in for ma ba de la in tro duc ción de
es te ri tual en al gu nos ho ga res es pa ño les y pro po nía su adop ción
co mo un ac to que de no ta ba ele gan cia y dis tin ción. La tra di ción
de co ci nar por Re yes un pas tel en el que se es con día un pe que- 
ño ob je to con el fin de rea li zar el jue go de la sor pre sa no era es- 
pa ño la. Aun que en sus más re mo tos orí genes pa re ce te ner al gu- 
na re la ción con las Satur na les ro ma nas, la tra di ción en la ma ne ra
des cri ta por nues tro au tor tu vo su ori gen en la Fran cia me die val
y su di vul ga ción co mo ce le bra ción fa mi liar da ta ba de épo cas
más re cien tes. Era, y con ti núa sien do, tra di ción en Fran cia co ci- 
nar un ti po de bo llo al que en el An ti guo Ré gi men lla ma ban gâ- 
teau des Rois y en la ac tua li dad ga le tte des Rois con el que se
ce le bra la Epi fa nía de los Re yes. Pa re ce ser que a par tir del si glo
XVII es ta for ma de ce le bra ción se hi zo bas tan te po pu lar en aquel
país, los ri cos es con dían en la ma sa del bo llo una pe que ña jo ya,
los po bres se con for ma ban con un ha ba o una alu bia, to dos ju- 
ga ban a en con trar la sor pre sa y a nom brar al rey o la rei na en ese
día es pe cial. En Es pa ña la mo da del gâ teau des Rois la in tro du je- 
ron los Bor bo nes, aun que se man tu vo res trin gi da a los cír cu los
cor te sanos. No se ría has ta fi na les del si glo XIX cuan do las fa mi lias
de la bur guesía, imi tan do so bre to do a sus ho mó ni mos fran ce- 
ses, em pe za ran a di vul gar una ma ne ra de ce le brar que, a pe sar
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de ha ber si do im por ta da, se ha he cho muy po pu lar. Al go pa re ci- 
do a lo ocu rri do con otras tan tas ce le bra cio nes de esa épo ca del
año, pen se mos en el ár bol de na vi dad, en Pa pá Noel, etcé te ra.

Y de ci mos que se tra ta de una cos tum bre muy po pu lar en la
ac tua li dad por que ¿qué fa mi lia es pa ño la no ce le bra di cha fies ta,
sea de for ma re gu lar o es po rádi ca, con el tra di cio nal ros cón de
re yes, to mán do lo en el des ayuno, a la me rien da o co mo pos tre
de la co mi da fa mi liar que la re ú ne ese día? ¿Qué fa mi lia no ha ce
eso mis mo año tras año en Mé xi co, en Puer to Ri co o en otras
mu chas par tes de Amé ri ca La ti na? El ros cón de re yes, que es la
ver sión his pa na del gâ teau des Rois, es el gran ne go cio de los
re pos te ros des pués de las fies tas de año nue vo en Es pa ña y Mé- 
xi co, co mo lo es la ga le tte des Rois en Fran cia. Pues bien, es ta- 
mos con ven ci dos de que la ma yor par te de los es pa ño les o de
los me xi ca nos sa bo rean el ros cón de re yes y lo ven co mo al go
muy ge nui no de sus pro pias tra di cio nes y, sin em bar go, 100 años
atrás era una prác ti ca que una mi no ría es ta ba im por tan do de un
país ex tran je ro por que la en contra ban ele gan te y dis tin gui da.

La tra di ción del ros cón de re yes es un ejem plo de có mo un ri- 
tual in tro du ci do en la so cie dad es pa ño la años atrás, por el de seo
de cier tos gru pos de adop tar for mas del es ti lo de vi da fran cés,
se ha con ver ti do en un há bi to de con su mo de ma sas y en una
for ma po pu lar de ce le bra ción con si de ra da to tal men te es pa ño- 
la2. Se tra ta de uno de los múl ti ples há bi tos que fue ron in tro du- 
ci dos en el si glo XIX y que con for man el es ti lo de vi da ac tual de
los es pa ño les. Pe ro ¿quié nes fue ron sus in tro duc to res y pa ra qué
lo hi cie ron?

El au tor del ma nual ci ta do nos da la pis ta. Su nom bre, Viz con- 
de sa de Ba rran tes Bes tard de la To rre, era uno de los rim bom- 
ban tes seu dó ni mos usa dos por Al fre do Pa llar dó (1851-1928), pe- 
rio dis ta y au tor dra má ti co de ori gen ca ta lán que es cri bió, en tre
otras co sas, cró ni cas de so cie dad y ma nua les de con duc ta. Pa- 
llar dó, cu ya obra men cio na re mos más ade lan te en es te li bro, fue
uno de los múl ti ples in di vi duos de di ca dos a di vul gar en sus es- 
cri tos las nor mas de com por ta mien to, los há bi tos, los va lo res y
los gus tos que él con si de ra ba ade cua dos pa ra cons truir una so- 
cie dad «mo der na». Pa llar dó fue un hom bre he cho a sí mis mo, de
orí genes obre ros, em pe zó su vi da co mo ca jis ta de im pren ta y la
cul mi nó co mo afa ma do pe rio dis ta y prós pe ro bur gués. Su men- 
sa je mo der ni za dor era el men sa je del gru po en el que se ha bía
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in te gra do, el men sa je de las cla ses me dias o de lo que des de
me dia dos del XIX ve ni mos lla man do bur guesía. Pa llar dó, per so na- 
je abur gue sa do, fue uno de los múl ti ples por ta vo ces de ese gru- 
po so cial de di ca dos a pro mo cio nar un nue vo es ti lo de vi da, que
con si de ra ban el más idó neo pa ra la so cie dad es pa ño la: el es ti lo
de vi da bur gués.

Lo cier to es que ese es ti lo de vi da, sal van do los ma ti ces que
ha in tro du ci do el pa so del tiem po, es el pre do mi nan te en la so- 
cie dad es pa ño la ac tual. El ejem plo del ros cón de re yes se pue de
mul ti pli car a una gran canti dad de si tua cio nes y prác ti cas que ca- 
rac te ri zan la for ma de vi da de la ma yo ría de los es pa ño les de
hoy. En es te sen ti do, no es una exa ge ra ción de cir que la so cie- 
dad es pa ño la es una so cie dad «abur gue sa da». ¿Quién no ha
usa do o es cu cha do en al gu na oca sión ex pre sio nes ta les co mo
«Fu lano es tá he cho un bur gués, se ha com pra do…» o «Hay que
ver co mo se ha abur gue sa do Men gano des de que…»? En es te
con tex to, bur gués, bur guesía y abur gue sa mien to, son tér mi nos
que uti li za mos pa ra re fe rir nos a al guien que ha adop ta do par cial
o to tal men te un de ter mi na do es ti lo de vi da, que sue le re sul tar
de la adop ción de uno o va rios ac tos de con su mo. A ve ces es tas
ex pre sio nes tie nen cier to tono crí ti co, en otras oca sio nes son
más bien re sul ta do de la ad mi ra ción aje na, in clu so pue de que en
de ter mi na das cir cuns tan cias de no ten en vi dia. En cual quier ca so,
al ha cer uso de es tos tér mi nos es ta mos en ca si llan do a al guien en
una de ter mi na da ca te go ría so cial en fun ción de sus gus tos, há bi- 
tos o apa rien cias. En su ma, bur gués, bur guesía y abur gue sa- 
mien to son con cep tos con los que de fi ni mos un es ti lo de vi da, lo
que va mos a lla mar en lo su ce si vo una cul tu ra que, co mo se ña lá- 
ba mos al prin ci pio de es te pá rra fo, es la pre do mi nan te en la Es- 
pa ña ac tual.

El ob je to de es te li bro es el es tu dio de los orí genes de la cul- 
tu ra bur gue sa en Es pa ña que, co mo en el res to del mun do oc ci- 
den tal, se sitúan en el si glo XIX. Cier to que sus raíces se in crus tan
en el pa sa do eu ro peo des de el Re na ci mien to has ta el si glo XVI II,
pe ro su ma du ra ción de fi ni ti va, la que po si bi li tó su con for ma ción
co mo cul tu ra he ge mó ni ca, ocu rrió du ran te el si glo XIX. El ad ve ni- 
mien to de la so cie dad bur gue sa, o de las cla ses me dias, fue el
re sul ta do de un lar go y com ple jo pro ce so his tó ri co con di ver si- 
dad de rit mos y cir cuns tan cias de pen dien do de las con di cio nes
his tó ri cas de ca da país. No obs tan te las di fe ren cias de sin cro nía y
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cir cuns tan cias, no obs tan te la pro fun da va rie dad de es ce na rios y
re sul ta dos, exis te un am plio te rri to rio de ex pe rien cias com par ti- 
das que do ta de co he ren cia a ese pro ce so his tó ri co cu ya des em- 
bo ca du ra se rá la ac tual so cie dad de con su mo de las cla ses me- 
dias. To dos los paí ses com par tie ron en al gún mo men to de es te
pro ce so una pro fun da trans for ma ción de sus es truc tu ras ins ti tu- 
cio na les, de sus apa ra tos le gis la ti vos y de sus cul tu ras po lí ti cas
que se re sol vió en la crea ción de nue vos es ta dos. Ade lan tán do se
al cam bio po lí ti co en al gu nos ca sos o co mo con se cuen cia de es- 
te en otros, to dos los paí ses eu ro peos ex pe ri men ta ron trans for- 
ma cio nes en sus tra di cio na les me ca nis mos de pro duc ción y dis- 
tri bu ción que ter mi na ron im po nien do ese nue vo or den eco nó mi- 
co co no ci do co mo ca pi ta lis mo o eco no mía de mer ca do. Uno de
los as pec tos cen tra les del ad ve ni mien to de es ta nue va so cie dad
fue la crea ción de nue vas iden ti da des que re fle ja ban el sis te ma
de va lo res y el es ti lo de vi da de la nue va so cie dad do mi nan te
bur gue sa3.

En Es pa ña, co mo en el res to de Eu ro pa, so lo que da de aque- 
llos vie jos bur gue ses de ci mo nó ni cos un di si pa do ras tro fí si co de
unas cuan tas fa mi lias cu yos ape lli dos to da vía re sue nan en al gu- 
nas es fe ras de in fluen cia o en los es pa cios me diá ti cos. Sin em- 
bar go, de sus mo dos de exis ten cia y de sus sis te mas de va lo res,
en una pa la bra, de su cul tu ra, pro vie nen una bue na par te de los
há bi tos, las cos tum bres y los es ti los de vi da de nues tro tiem po.
Fue ron ellos quie nes in tro du je ron en nues tra for ma de vi vir co sas
co mo el res pe to a la inti mi dad, la im por tan cia del con fort o los
be ne fi cios del de por te co mo prác ti ca hi gié ni ca, co mo for ma de
en tre te ni mien to y co mo ne go cio. Ellos tam bién po pu la ri za ron las
vaca cio nes de ve rano co mo al go salu da ble, en tre te ni do y eco nó- 
mi ca men te be ne fi cio so, los via jes co mo una for ma de apren di za- 
je y re creo y el es pec tá cu lo co mo for ma de so cia bi li dad, ne go cio
e ilus tra ción. Aque llos vie jos bur gue ses pro pug na ron por fin una
cul tu ra he do nis ta que des po ja ba al lu jo de sus es cla vi tu des mo- 
ra li zan tes pa ra con ver tir lo en un va lor po si ti vo, en la me di da en
que se pu sie ra al al can ce de am plios seg men tos so cia les. En su
sis te ma de va lo res, de co rar una ca sa con ele gan cia, ves tir a la
mo da que dic ta ran las re vis tas traí das del ex tran je ro o adop tar
cier tas cos tum bres al uso en so cie da des con si de ra das más avan- 
za das era no so lo re co men da ble, sino ne ce sa rio pa ra el pro gre so
so cial. Pe ro lo más im por tan te es que, sin re nun ciar a la cons truc- 
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ción de una so cie dad di vi di da en cla ses de si gua les, tu vie ron en
su idea rio co mo me ta el prin ci pio uti li ta rio de que los be ne fi cios
de su mo do de exis ten cia al can za ran a la ma yor canti dad po si ble
de in di vi duos. Pa ra ellos es te era el ca mino por el que se al can- 
za ba la fe li ci dad. To das es tas son co sas que han so bre vi vi do al
pa so del tiem po y se han in crus ta do en las so cie da des con tem- 
po rá neas do tán do las de su par ti cu lar fi so no mía. Cier to que del
mun do ac tual han des apa re ci do mu chas de las ri gi de ces que la
ur ba ni dad im po nía en múl ti ples as pec tos del tra to so cial. Cier to
que mu chas de aque llas for ma li da des tan ca rac te rís ti cas de la so- 
cie dad de ci mo nó ni ca al pre sen te nos re sul tan cur sis e in clu so
dis cri mi na to rias. Por vol ver al ejem plo del ros cón de re yes, se gu- 
ro que ya na die dis fra za a un ni ño de pa je al es ti lo de la Edad
Me dia pa ra com par tir con la fa mi lia el pos tre y el jue go de la sor- 
pre sa el día de re yes, pe ro la in men sa ma yo ría de los es pa ño les
han con ver ti do lo que fue una ce le bra ción mi no ri ta ria, for mal e
im por ta da en una tra di ción po pu lar, idio sin crá si ca y tí pi ca de la
mo der na so cie dad de con su mo.

En las su ce si vas pá gi nas de es te li bro va mos a es tu diar có mo
se fue con for man do ese es ti lo de vi da, eso que lla ma mos cul tu ra
bur gue sa. Ve re mos cuá les fue ron sus prin ci pa les com po nen tes y
có mo una bue na par te de ellos han lle ga do his tó ri ca men te a la
so cie dad ac tual. Nues tra te sis es que la cul tu ra que hi zo po si ble
la es ta bi li dad de los años de la tran si ción de mo crá ti ca es pa ño la
tie ne sus raíces en el si glo XIX y su ba sa men to en las cla ses me- 
dias. To dos los in ves ti ga do res coin ci den en con si de rar al si glo XIX

es pa ñol co mo el si glo de la bur guesía. Sin em bar go a es ta se la
ha es tu dia do fun da men tal men te des de el pun to de vis ta de sus
po si cio na mien tos po lí ti cos, de su fra gi li dad es truc tu ral o de su
pa pel de cla se ex plo ta do ra y co rrup ta. Has ta los años ochen ta
del si glo pa sa do el pa ra dig ma pre do mi nan te era el de un si glo
XIX po lí ti ca men te ines ta ble y so cial y eco nó mi ca men te atra sa do
res pec to del nor te de Eu ro pa, to do ello de bi do en par te a los
des acier tos y las in su fi cien cias de su bur guesía4. En las dos úl ti- 
mas dé ca das es te pa ra dig ma es tá sien do ob je to de una pro fun- 
da re vi sión. Los es tu dios de Da vid Rin gro se, Juan Pa blo Fu si Ai z- 
pu rúa y Jor di Pa la fox Ga mir, en tre otros, pre sen tan nue va evi- 
den cia his tó ri ca pa ra cues tio nar la idea de que Es pa ña fue un ca- 
so de mo der ni za ción fa lli da5. In ves ti ga cio nes re cien tes en áreas
de co no ci mien to tan di ver sas co mo los es tu dios cul tu ra les, la crí- 
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ti ca li te ra ria, o la cul tu ra vi sual, apor tan vías al ter na ti vas pa ra en- 
ten der la na tu ra le za de la mo der ni dad es pa ño la. Lo in no va dor
de es tos apor tes es que re cha zan el uso de mo de los de mo der- 
ni dad prees ta ble ci dos y con si de ran el ca so es pa ñol en su con- 
tex to his tó ri co es pe cí fi co y en la di ver si dad de sus ma ni fes ta cio- 
nes6. Nues tro es tu dio pre ten de con tri buir a ese es fuer zo re vi sio- 
nis ta de mos tran do que en el si glo XIX arrai gó en Es pa ña una só li- 
da cul tu ra bur gue sa si mi lar a la de los paí ses eu ro peos más avan- 
za dos. Co mo ha se ña la do No ël Va lis:

A ve ces exis te una dis pa ri dad en tre la per cep ción de sen tir se
cla se me dia y las con di cio nes eco nó mi cas y ma te ria les ne ce sa rias
pa ra crear esa cla se. En es te pun to es ne ce sa rio su bra yar que la
con cien cia de sen tir se cla se me dia y la adop ción de cier tos es ti los
y ac ti tu des pue den y, de he cho, exis ten in clu so cuan do las es truc- 
tu ras eco nó mi cas per ma ne cen atra sa das, es de cir, cuan do hay una
per cep ción de ser mo derno a pe sar de una in su fi cien te mo der ni za- 
ción. Ese, con si de ro, es el ca so de Es pa ña en el si glo XIX7.

En el trans cur so de nues tra ex po si ción se van a de fen der tres
ar gu men tos que cons ti tu yen el fun da men to de la te sis cen tral
del li bro. Pri me ro, que los gru pos do mi nan tes es pa ño les a lo lar- 
go del si glo XIX, en con so nan cia con sus ho mó lo gos eu ro peos,
tra ba ja ron pa ra que la so cie dad es pa ño la asi mi la ra, adap ta ra y
ter mi na ra adop tan do una se rie de prác ti cas cul tu ra les que ya se
es ta ban im po nien do en las so cie da des más de sa rro lla das del
mun do oc ci den tal. En prin ci pio es te es fuer zo per se guía con so li- 
dar una nue va cla se me dia que, en una so cie dad ca rac te ri za da
por la exis ten cia de pro fun dos des equi li brios so cia les, iba a in- 
tro du cir la es ta bi li dad ne ce sa ria pa ra evi tar la con flic ti vi dad so- 
cial. Tres fue ron los ins tru men tos uti li za dos pa ra la pro mo ción de
esas prác ti cas cul tu ra les: la ela bo ra ción y di vul ga ción de un nue- 
vo có di go de con duc ta con el fin de es ta ble cer una for ma de
com por ta mien to do mi nan te; la pro mo ción del con su mo co mo
dis po si ti vo pa ra pro mo ver el cre ci mien to eco nó mi co y la fe li ci- 
dad co lec ti va; y el asen ta mien to de una cul tu ra ma te rial cu yos
dis tin tos com po nen tes pro por cio na rían el sim bo lis mo ne ce sa rio
pa ra es ta ble cer una nue va for ma de iden ti dad.

El se gun do ar gu men to que va mos a sos te ner es que la im plan- 
ta ción de la cul tu ra bur gue sa, co mo to do pro ce so de cam bio
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cul tu ral, tu vo en el lar go pla zo un pro fun do im pac to en la vi da
de los es pa ño les, pe ro fue un pro ce so pau sa do, re ple to de cons- 
tan tes epi so dios de ne go cia ción y ge ne ral men te trans cu rrió
exen to de so bre sal tos re vo lu cio na rios. La cul tu ra bur gue sa sus ti- 
tu yó, trans for mó o adap tó una bue na par te de las prác ti cas so- 
cia les que ca rac te ri za ban a la so cie dad es ta men tal, pe ro a di fe- 
ren cia de lo que ocu rre con el cam bio po lí ti co y le gal, los re sul ta- 
dos nun ca se ma ni fies tan de for ma ra di cal. Ve re mos por ejem plo
có mo mu chos de los com po nen tes del es ti lo de vi da no bi lia rio
fue ron ob je to de ad mi ra ción y ter mi na ron sien do adap ta dos al
es ti lo de vi da bur gués. La su pre sión de los ma yo raz gos o de los
gre mios fue ron me di das es pec ta cu la res, que trans mi tie ron una
sen sación de cam bio re vo lu cio na rio a quie nes vi vie ron su im plan- 
ta ción. Sin em bar go, esa es pec ta cu la ri dad re vo lu cio na ria se di si- 
pa cuan do ob ser va mos el rit mo de la evo lu ción de los mo dos de
vi da.

Nues tro ter cer ar gu men to es que si bien en el lar go pla zo la
cul tu ra bur gue sa ha ter mi na do afian zán do se co mo el sis te ma
cul tu ral he ge mó ni co en la so cie dad es pa ño la ac tual, en el me dio
pla zo los re sul ta dos fue ron in su fi cien tes, a di fe ren cia de lo que
ocu rrie ra en otras par tes de Oc ci den te. Los di fe ren tes in gre dien- 
tes del sis te ma cul tu ral de la bur guesía cons ti tu ye ron una par te
sus tan cial del dis cur so de la mo der ni dad. Los agen tes so cia les
en vuel tos en su pro mo ción res pon dían a la ló gi ca del es píri tu fi- 
lo só fi co del li be ra lis mo uti li ta rio que fun da men ta ba el éxi to en la
canti dad. En una so cie dad que san cio na ba la igual dad an te la ley
y la li ber tad in di vi dual, pe ro man te nía las de si gual da des so cia les,
la úni ca for ma de ga ran ti zar el or den so cial era la ex ten sión del
bien es tar eco nó mi co a la ma yor par te po si ble de ciu da da nos.
Se gún es te es que ma, el bien es tar de una ex ten sa cla se me dia
ser vi ría de an tí do to pa ra pre ve nir la con flic ti vi dad so cial y la ines- 
ta bi li dad po lí ti ca. La re ce ta fun cio nó con más o me nos efi cien cia
en la so cie dad vic to ria na, en Nor tea mé ri ca y en otros paí ses del
nor te de Eu ro pa, pe ro no fue así en la ma yor par te de la Eu ro pa
me ri dio nal, cen tral y orien tal, don de un in su fi cien te cre ci mien to
eco nó mi co im pi dió la ex pan sión de las cla ses me dias sien do un
fac tor de ines ta bi li dad so cial y po lí ti ca has ta bien en tra do el si- 
glo XX8. El ca so es pa ñol es un cla ro ejem plo de es te de sa rro llo
his tó ri co9.
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El uso de los tér mi nos bur gués, bur guesía y sus de ri va dos,
abur gue sa do y abur gue sa mien to, en re fe ren cia al de sa rro llo de
la so cie dad de la Es pa ña con tem po rá nea re quie re cier tas acla ra- 
cio nes. Las vo ces bur guesía y bur gués tie nen di ver sas acep cio- 
nes en el es pa ñol ac tual. La más co mún es la que se uti li za pa ra
iden ti fi car a un ciu da dano de la cla se me dia que, en vir tud de
sus in gre sos, ha ad qui ri do un ni vel que le per mi te vi vir con una
cier ta des en vol tu ra. Pe ro tam bién hay una acep ción que iden ti fi- 
ca lo bur gués con lo me dio cre, lo vul gar, y con la fal ta de so fis ti- 
ca ción. Se gún es te uso, abur gue sa mien to se ría si nó ni mo de con- 
for mi dad, de fal ta de afa nes es pi ri tua les o ele va dos. Una úl ti ma
acep ción es la que uti li za el tér mino bur gués pa ra re fe rir se a la
cla se so cial contra pues ta al pro le ta ria do. En el len gua je po lí ti co
de ins pi ra ción ma r xis ta el bur gués se ría un in di vi duo cu yo agre- 
ga do in te gra ría una cla se so cial es pe cí fi ca co no ci da co mo la bur- 
guesía. Des de la Ba ja Edad Me dia, se gún la teo ría ma r xis ta, la
bur guesía se fue ha cien do con el con trol de los me dios de pro- 
duc ción pa ra con ver tir se, a par tir del si glo XIX, en la cla se do mi- 
nan te del mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta. Bur gués y bur guesía
se aso cian con el sis te ma so cial y po lí ti co sur gi do de la des com- 
po si ción del An ti guo Ré gi men, es de cir, con el nue vo Es ta do li- 
be ral y la eco no mía ca pi ta lis ta. Los bur gue ses cons ti tu ye ron una
cla se so cial an ta gó ni ca a la no ble za y hu bie ron de ha cer una re- 
vo lu ción a lo lar go del si glo XIX, con el fin de ins ta lar se en el po- 
der y ejer cer su do mi na ción so bre los gru pos no bur gue ses,
aque llos que in te gra ban la ma yor par te del es pec tro so cial.

La his to rio gra fía es pa ño la de la dé ca da de los se ten ta im pu so
el uso de los con cep tos bur guesía y bur gués se gún la acep ción
po lí ti ca ma r xis ta o es truc tu ra lis ta. La bur guesía se pre sen ta ba co- 
mo una cla se so cial es truc tu ra da cu yo ras go prin ci pal era su an- 
ta go nis mo con la no ble za se ño rial. En vir tud de ese an ta go nis mo
los bur gue ses efec tua ron una re vo lu ción –re vo lu ción bur gue sa–
que en Es pa ña se si tuó en el pe rio do com pren di do en tre 1833 y
1868 coin ci dien do con la con vul sa cons truc ción del Es ta do li be- 
ral y los pro ce sos de des amor ti za ción de la pro pie dad10. El pa- 
ra dig ma de la re vo lu ción bur gue sa, apli ca do ex ten sa men te du- 
ran te la dé ca da de los se s en ta por la his to rio gra fía eu ro pea, re- 
sul tó de uti li dad pa ra com pren der las trans cen den ta les di men- 
sio nes del cam bio his tó ri co ope ra do en Es pa ña en los años cen- 
tra les del si glo XIX. Sir vió pa ra si tuar a Es pa ña en el con tex to de
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los ci clos re vo lu cio na rios del mun do oc ci den tal, o del es pa cio
atlánti co co mo lo de no mi nan al gu nos his to ria do res. No obs tan- 
te, se tra ta ba de un mo de lo teó ri co cu ya apli ca ción al ca so con- 
cre to de ca da país re sul ta ba en mu chas oca sio nes ex ce si va men- 
te for za da. Des de me dia dos de la dé ca da de los ochen ta y, so- 
bre to do, a lo lar go de la de los no ven ta se ha ido pro du cien do
una re vi sión del mo de lo de la re vo lu ción bur gue sa. Por un la do,
es ta re vi sión es el re sul ta do de ha ber pro fun di za do en el co no ci- 
mien to de las rea li da des es pe cí fi cas de ca da ca so con cre to. En
Es pa ña han apa re ci do en los úl ti mos años va rios es tu dios re gio- 
na les re fe ri dos a los gru pos so cia les iden ti fi ca dos tra di cio nal- 
men te co mo bur guesía, pro pi cian do una vi sión me nos es que má- 
ti ca de la rea li dad his tó ri ca11. Por otro la do, el re vi sio nis mo es
con se cuen cia del gi ro pro du ci do en áreas más am plias de las
cien cias so cia les, que ha su pues to for mas nue vas de en ten der
los con cep tos de cla se so cial e iden ti dad so cial.

Una par te de es te re vi sio nis mo se re fie re a la his to ri ci dad mis- 
ma del con cep to de bur guesía. Los tér mi nos bur gués y bur- 
guesía apa re cie ron en el len gua je po lí ti co eu ro peo con bas tan te
pos te rio ri dad a los epi so dios his tó ri cos ca rac te ri za dos co mo re- 
vo lu cio nes bur gue sas. En Fran cia, ha es cri to re cien te men te Sa rah
Ma za, nin gún par ti do, gru po, o in di vi dua li dad po lí ti ca se au to de- 
fi nió co mo bur gués o co mo re pre sen tan te de la bur guesía du ran- 
te la Re vo lu ción fran ce sa y los su ce si vos epi so dios re vo lu cio na- 
rios has ta 1848. El tér mino «bur gués», si nos ate ne mos a los sig- 
ni fi ca dos que le da la his to rio gra fía po s re vo lu cio na ria, se re fie re
a una rea li dad ima gi na da que dis tor sio na la cer te za his tó ri ca12.
Bur gués y bur guesía, se gún Ma za, cons ti tu ye ron un «otro» ima gi- 
na rio en contra del cual se in ten ta ron for jar los va lo res y des ti nos
de la na ción. El ar gu men to es su ge ren te aun que ex ce si vo, a pe- 
sar de es tar de fen di do con un ad mi ra ble ba ga je de eru di ción. Al
fin y al ca bo fue ron los in te lec tua les y po lí ti cos fran ce ses los prin- 
ci pa les di vul ga do res del con cep to de bur guesía co mo nue va cla- 
se so cial li ga da a los cam bios de la mo der ni dad. No obs tan te lo
con tro ver ti do del ar gu men to, el tra ba jo de Sa rah Ma za aña de
nue va sus tan cia a las co rrien tes re vi sio nis tas de mos tran do una
vez más lo ina de cua do de uti li zar el con cep to de bur guesía de
una ma ne ra es que má ti ca13.

En el ca so es pa ñol, ha es cri to Ál va rez de Mi ran da, la his to ria
de las pa la bras bur gués y bur guesía es muy com ple ja y se pre- 
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sen ta co mo una au ténti co gua dia na14. Ori gi nal men te uti li za das
en la Edad Me dia con sig ni fi ca dos va ria dos siem pre re fe ri dos a
una per so na que ha bi ta en una vi lla o ciu dad, des apa re ció prác ti- 
ca men te del vo ca bu la rio du ran te la Edad Mo der na. So lo se ha
po di do re gis trar su uso en al gu nos tex tos es pa ño les de fi na les
del XVI y a lo lar go del XVII es cri tos y pu bli ca dos en Flan des o re fe- 
ri dos a aquel te rri to rio. Jus to Ser na y Ana clet Pons se ña lan la in- 
clu sión del tér mino «bur go» en el Te so ro de la len gua cas te lla na
o es pa ño la de Se bas tián de Co va rru bias pu bli ca do en 1611, aun- 
que in di can cier tas contra dic cio nes en su sig ni fi ca do: «Por un la- 
do, Co va rru bias pa re ce re mi tir bur go a su ori gen ur bano, por
otro, su bra ya su con di ción ru ral, apar ta da, mon ta ño sa o agra ria.
Más aún, la pro pia eti mo lo gía le re sul ta di fi cul to sa y la en cuen tra
al ter na ti va men te en el pa sa do go do o ará bi go»15. No obs tan te,
la voz se man tu vo en el Dic cio na rio de Au to ri da des en su acep- 
ción me die val aun que con si de ra da co mo un ga li cis mo: «es voz»,
se ña la el dic cio na rio, «to ma da y de po co tiem po acá in tro du ci da
del fran cés bour geois», pe ro no se en cuen tra en nin gún tex to es- 
cri to has ta bien en tra do el si glo XIX. Rea pa re ce rá de fi ni ti va men te
en el úl ti mo ter cio del si glo XIX, es ta vez in cor po ra da al len gua je
po lí ti co en el fra gor de los de ba tes del Sexe nio Re vo lu cio na rio,
aun que si guió im preg na da de con no ta cio nes ex tran je ri zan tes16.
La no ción de bur guesía que se mues tra en los pan fle tos, en las
pro cla mas y en la pren sa de par ti do es la que pre va le ce rá en el
dis cur so po lí ti co y so cial con tem po rá neo. La que en un sen ti do
ge ne ral sir ve pa ra iden ti fi car a los ciu da da nos de la cla se me dia,
pe ro que tam bién en un sen ti do crí ti co o cen su ra ble se usa pa ra
re fe rir se a la cla se so cial que ex plo ta y opri me al pro le ta ria do.
Del len gua je po lí ti co pa só al li te ra rio, es pe cí fi ca men te a la no ve- 
la rea lis ta. Pé rez Gal dós, Pa la cio Val dés y Cla rín, en tre otros, la
uti li za ron ex ten sa men te y con tri bu ye ron a su trans mi sión al ha bla
po pu lar con las acep cio nes que tie ne en la ac tua li dad. Al igual
que ocu rrie ra en Fran cia pa re ce que la bur guesía fue más la con- 
se cuen cia de las re vo lu cio nes de ci mo nó ni cas que su cau sa.

El uso del con cep to de cla se me dia, sin em bar go, tu vo ma yor
con ti nui dad y con sis ten cia que los tér mi nos bur gués y bur- 
guesía17. En la Edad Mo der na se uti li za ron las pa la bras «me- 
diano», o «me dia nía» pa ra iden ti fi car un seg men to so cial que se
si tua ba en tre la no ble za y el co mún. No fal ta ron me mo ria lis tas
que in clu ye ron en sus es cri tos di ver sas re ce tas pa ra me jo rar la


