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Los avances historiográficos de las últimas décadas han puesto de manifiesto la 

necesidad de afrontar el estudio de la Reforma Católica desde una perspectiva 

multifocal, atendiendo a la complejidad del fenómeno. Al margen de las cuestiones 

meramente teológicas y doctrinales, que ciertamente también tienen trascendencia en 

otros ámbitos, los esfuerzos reformistas auspiciados por Trento tuvieron una incidencia 

de gran calado en la propia organización de la Iglesia, en la mejora de la calidad moral e 

intelectual del clero o en el desarrollo de una vertiente pastoral que buscaba transformar 

la sociedad, no sólo poniendo en valor las bases doctrinales emanadas del concilio sino 

también mejorando los comportamientos como vehículo de salvación. A este respecto, 

el ejercicio de la caridad desempeñaba un papel de primer orden. 

 

Obviamente, el proceso reformista tuvo sus luces y sombras. Su aplicación no 

fue uniforme en el espacio ni en el tiempo, existiendo, sobre todo al comienzo, 

importantes obstáculos que salvar, desde las resistencias mostradas por el clero –desde 

la cabeza a las bases- hasta los problemas de tipo cultural, social o económico, mucho 

más evidentes en aquellos territorios alejados del control cada vez más centralizado del 

poder episcopal. En el primer aspecto, la sustitución del obispo absentista por el pastor 

no fue inmediata e incluso en aquellos casos en los que se produjo de manera temprana 

el avance no fue sostenido. Por otro lado, la impronta del patronato secular, en no pocas 

ocasiones, mermó la capacidad de las autoridades diocesanas. A su vez, la mejora 

formativa del clero –en lo intelectual y en lo disciplinario- fue también un proceso lento 

que repercutió, del mismo modo, en la incidencia de la reforma entre las clases 

populares. 

 

Atendiendo a todos estos factores y a pesar de los innegables avances científicos 

cosechados hasta la fecha, no hay duda que es necesario seguir profundizando en el 

análisis de esta compleja realidad a través de los necesarios estudios de caso. El 

monográfico que coordinamos trata de caminar por esta senda, presentando una serie de 

investigaciones que buscan potenciar el carácter poliédrico de la Reforma Católica. Se 

trata de nueve estudios que ofrecen diferentes enfoques de una misma realidad dentro de 

un espacio amplio y diverso: desde las Cornisa Cantábrica a los territorios andaluces, 

desde el interior de la Península Ibérica hasta Francia.  
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Tres de los trabajos profundizan sobre la realidad del clero católico, en sus 

dimensiones sociales, económicas o mentales; otros tantos analizan el fenómeno de la 

asistencia propia de la época, estrechamente vinculada a la caridad cristiana como 

vehículo de salvación. El control moral focalizado de un modo más estricto al universo 

femenino es el hilo conductor de dos aportaciones. Finalmente, el fenómeno del 

asociacionismo religioso, tan íntimamente unido a la acción pastoral reformista, cierra 

el monográfico. 

 

Con respecto al análisis del clero nos encontramos con dos focos de estudio: por 

un lado, el clero capitular de León y Salamanca y, por otro, el parroquial en el ámbito 

rural de las diócesis de León y Astorga. Este último aspecto es analizado por Laureano 

Rubio. Su trabajo abarca desde la organización y patronato de los cabildos parroquiales 

existentes en las principales villas del territorio objeto de estudio, hasta el análisis de las 

rentas del clero parroquial, pasando por la enorme influencia del poder concejil en el 

patronato eclesiástico o las relaciones –no exentas de dificultades- entre párrocos y 

vecinos. Junto a esta aportación, las de María José Pérez y José Luis de las Heras se 

centran en el ámbito urbano, estudiando, también desde diferentes perspectivas, el clero 

capitular de los cabildos de León y Salamanca. José Luis de las Heras centra su análisis 

en el campo de las mentalidades y actitudes ante la muerte de los capitulares 

salmantinos, haciendo también referencia, en ocasiones, al episcopado. Estudia, 

asimismo, el universo cultural del clero a través de sus gustos intelectuales y artísticos o 

el destino de sus bienes. Precisamente, este último aspecto, es la espina dorsal del 

artículo que presenta María José Pérez, esta vez centrado en los canónigos leoneses. 

Sobre la base de las fuentes testamentarias, analiza el reparto de bienes de este sector 

acomodado del clero legionense y la elección de los destinatarios de aquellos, haciendo 

especial referencia a las clausulas vinculadas al ejercicio de la caridad. 

 

Otro de los campos de análisis del monográfico es el que analiza desde 

diferentes perspectivas el fenómeno de la pobreza y los mecanismos de solidaridad que 

surgen al amparo la mentalidad caritativa. A este respecto, Tomás Mantecón ofrece una 

panorámica del concepto de pobreza para las sociedades rurales del norte de la 

Península Ibérica, de sus dimensiones, de la percepción que de ella tenían los 

contemporáneos, de sus umbrales y de los beneficios que podían obtener amparándose 

en la solidaridad comunitaria. También relaciona este fenómeno con la delincuencia y 

las tensiones sociales. Por su parte, Raquel Martínez nos presenta un análisis evolutivo 

de la red hospitalaria en el territorio leonés desde la Baja Edad Media hasta mediados de 

la Época Moderna, haciendo la pertinente distinción entre el mundo urbano y el rural y 

manifestando su importante vinculación con la Iglesia. Dentro de este ámbito se detiene 

de una manera especial en el estudio de los lazaretos. Finalmente, Ofelia Rey nos ofrece 

una dimensión distinta de la caridad para el caso rural francés, vinculada a su vertiente 

cultural. La relación del clero galo con la red educativa, por delegación de la Corona, se 

movió en un cenagoso terreno en el que se combinaba esa vertiente caritativa con su 

propia conveniencia, lo que parece que redundó en unos resultados poco alentadores. 

 

En el contexto del desarrollo del proceso reformador católico, otra de las líneas 

de actuación era la del control de los comportamientos morales inadecuados. En este 

campo, la vigilancia hacia las actitudes femeninas desempeñaba un papel de primer 

orden, al incidir la desconfianza innata hacia las mujeres en una sociedad patriarcal que 

las consideraba más proclives al pecado.  En este ámbito de estudio se enmarca el 
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trabajo de María Luisa Candau sobre la prostitución en Sevilla. Sobre la base de las 

fuentes literarias, artísticas y, sobre todo, judiciales, se analiza el amplio léxico 

empleado para aludir a las mujeres que ejercían ese tipo de actividad. De igual modo, se 

hace un estudio sobre el proceso de cambio de la prostitución consentida a la 

clandestina, motivado por el impacto de los patrones morales de la Reforma Católica. Si 

la primera tenía como centro de operaciones la mancebía, la segunda se articula en torno 

a clanes familiares y mujeriles. Otra perspectiva del mundo femenino es la que ofrece 

Margarita Torremocha, poniendo el enfoque en la presencia de las mujeres ante los 

tribunales de justicia. Este estudio se desarrolla por dos derroteros. Por un lado, se 

evalúa el peso que el arbitrio judicial tenía en las sentencias dictaminadas contra las 

mujeres. Por otro, el grado de responsabilidad penal que se les podía exigir, teniendo en 

cuenta su reconocida debilidad –a efectos sociales y jurídicos-, lo que podía redundar en 

la contundencia de la sentencia. 

 

El último de los trabajos, firmado por Alfredo Martín, analiza uno de los 

fenómenos más característicos del impacto reformista en la religiosidad popular: las 

cofradías y órdenes terceras seculares. El estudio se centra en un caso concreto, el de la 

real villa de Ferrol, analizando el desarrollo del asociacionismo religioso al amparo del 

propio desarrollo urbano de la localidad. 

 

En suma, los trabajos presentados ofrecen, desde la perspectiva de los estudios 

de caso, una visión multifocal y diversa de un panorama de enorme complejidad que 

constituye una nueva aportación a un tema que sigue necesitando del empuje de nuevas 

investigaciones.  

 

 
 


