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Este libro plantea una reflexión sobre la configuración de la idea de andalucía y 

su confluencia con la misma idea de España. Si una región es identificable gracias a los tópicos 

y las imágenes producidas sobre ella esta es, sin duda, Andalucía; su identidad ha venido desde 

largo inevitablemente asociada a una mirada romántica en la que se entrelazan lo exótico y lo 

castizo, lo foráneo y lo autóctono, la realidad y la ficción. Esa imagen misma de una «Andalucía 

costumbrista» ha ocultado en ocasiones la complejidad discursiva que subyace a algunos de 

los mitos y las ideas más persistentes sobre la región. El análisis de medios y soportes tradi-

cionalmente relegados al margen —la guía de viajes, la ilustración publicitaria— así como una 

mirada fresca al canon romántico y costumbrista en la prensa y en el teatro arroja, creemos, 

una nueva luz sobre la idea de Andalucía y su raigambre literaria.

Los trabajos reunidos en este volumen tratan de entender la configuración de esa imagen de 

lo andaluz que nace al abrigo de la cultura impresa del periodo entre los siglos xviii y xix. Así, la 

revisión crítica del mismo concepto de «costumbrismo» enmarca aproximaciones a lo andaluz 

en la prensa dieciochesca y decimonónica, en el teatro de Ramón Franquelo, en la erudición 

artística, en los anuarios literarios ingleses o en las representaciones visuales presentes en 

materiales efímeros.
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INTRODUCCIÓN

Beatriz Sánchez Hita

Daniel Muñoz Sempere

Universidad de Cádiz

En los últimos años los estudios sobre la configuración de las identidades 
nacionales y regionales han vivido un importante impulso, que ha hecho posi-
ble tanto la revisión de trabajos precedentes como la inclusión en la discusión 
teórica de materiales como la prensa periódica, a los que antes no había sido 
posible prestar una destacada atención por la dificultad que el acceso a algunas 
fuentes entrañaba. Sin ánimo de exhaustividad, creemos oportuno mencionar 
aquí algunos de esos trabajos que han abordado en época reciente el debate 
sobre la configuración de la idea de España; entre estos no pueden faltar los 
que han venido publicando Álvarez Junco (2001 y 2017, este último estudio 
realizado con de la Fuente Monge), Canal y Budiel (2012), Andreu Miralles 
(2016) —con una perspectiva de género también junto a Bolufer (2023) en 
un volumen colectivo— o Torrecilla (2016); así como aquellos donde la histo-
ria y el arte se conjugan como los de Pérez Vejo (2015) y Vega (2016). Deben 
añadirse aquí esos otros estudios donde la conformación desde la literatura 
del ideario nacional ha sido un elemento central como los coordinados por 
Romero Tobar (2008 y 2013), Amann et al. (2018), Cantos Casenave y Muñoz 
Sempere (2022) o Comellas (2023). En relación al modo en el que la historia 
moldea el canon literario contamos asimismo con el reciente monográfico de 
Pérez Isasi (2024).

Por otro lado, en los últimos años ha crecido el interés por la reflexión sobre 
las particularidades en la concepción de Andalucía y lo andaluz, donde aspectos 
vinculados a su desarrollo económico y sus singularidades han sido atendidos 
en trabajos como el de Arenas Posadas (2022), mientras que otros como la crea-
ción y asunción de toda una serie de ideas peyorativas sobre la región, basadas 
a veces en una interpretación algo reduccionista de la obra de Ortega y Gasset 
(1927), han sido tratados con rigor y abriendo la reflexión crítica por González 



ANDALUCÍA ENTRE PROPIOS Y EXTRAÑOSXII

Troyano (2013 y, más específicamente, 2018);1 así como con enfoques donde lo 
literario y lo sociológico se aúnan en Baltanás (2003).

En esta configuración de la imagen de Andalucía en confluencia o no con 
la de España, no podemos dejar al margen la producción costumbrista, proyec-
tada en prensa, teatros y grabados, donde determinados tipos y espacios adquie-
ren una notable presencia y van evolucionando y cargándose de significados y 
usos a lo largo del siglo xix; aunque entendiendo que nada nace huérfano de 
precedentes, se hace preciso poner en relación las imágenes que sobre la región 
se difunden ya en el siglo xviii, para trazar así el proceso que conecta determi-
nadas ideas y demandas de la etapa ilustrada con el sustrato de los elementos 
que luego devienen en rasgos pretendidamente diferenciales de un personaje 
o espacio. Los estudios sobre costumbrismo cuentan con una amplia tradición,2 
que también ha tenido en fechas recientes un nuevo impulso de la mano de las 
investigaciones de Peñas Ruiz (2014 y 2024), Espejo-Saavedra (2015) o desde las 
revisiones que sobre este nos ofrecen los trabajos incluidos en el volumen coor-
dinado por Thion Soriano-Mollá (2013), entre las que encontramos un trabajo 
de Álvarez Barrientos que pone el acento en la necesidad de mirar al siglo xviii 
en la búsqueda de antecedentes directos del género; con estos estudios debemos 
situar el volumen sobre Costumbrismo andaluz coordinado por Álvarez Barrientos 
y Romero Ferrer (1998), que supuso un punto de inflexión en el análisis de los 
aspectos vinculados con la representación de Andalucía durante el siglo xix. 
En relación con este aspecto, también presentan interés otras publicaciones 
como la reciente edición de El pueblo andaluz de Álvarez Barrientos o varios de 
los trabajos sobre la prensa y la producción editorial de la región incluidos en el 
volumen colectivo coordinado por Sánchez Hita y Román López (2022). Junto 
a estos estudios, y desarrollado en el marco del proyecto que financia este libro: 
«Idea de Andalucía e Idea de España en los siglos xviii-xix. De la prensa crí-
tica al artículo de costumbres y aledaños» (PID2019-110208GB-I00), debemos 

1 Cabe destacar aquí los amplios estudios sobre determinados personajes que en muchos 
casos presentan una especial relación con Andalucía y que tienden a ser representados y asi-
milados como epítome de lo español, como sucede con Carmen o el torero; analizados en los 
volúmenes editados en 1991, 2007 —en el caso de la primera— y en 1988 para el segundo, que 
cuenta además con una reciente reedición de 2023, que deja constancia del interés y vigencia de 
estas cuestiones en las que lo identitario y la literatura se dan la mano.

2 Entre los estudiosos que han dedicado una atención continuada al género y los autores que 
lo cultivaron cabe situar a José Escobar, Joaquín Álvarez Barrientos, Alberto González Troyano, 
Enrique Rubio Cremades, María de los Ángeles Ayala Aracil, Alberto Romero Ferrer, María Isabel 
Jiménez Morales o Marieta Cantos Casenave, entre otros.
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mencionar el reciente volumen colectivo coordinado por Muñoz Sempere y 
Sánchez Hita (2023).

En el presente monográfico, que conecta en parte con aspectos abordados 
en el que editamos hace un año, se quiere perfilar el recorrido crítico por los 
diferentes modos, medios y soportes en los que a lo largo de los siglos xviii y 
xix se ha ido dando forma a una determinada idea de Andalucía —tomada en 
ocasiones como trasunto de la idea de España—, construida a partir de una 
serie de tópicos repetidos y en ocasiones marcada por la propia explotación de 
los mismos. Para ello, nos proponemos analizar desde nuevos ángulos —con el 
soporte de los trabajos precedentes como base— cómo se articula una deter-
minada idea de Andalucía en la etapa indicada desde la prensa, el teatro, las 
guías de viaje y los materiales efímeros e integrando la visión dada desde fuera 
por españoles y extranjeros con la que se crea y difunde desde la propia región. 
Esto nos permitirá apreciar que no existe un discurso homogéneo, sino que 
son múltiples los enfoques que pueden apreciarse y que, con frecuencia, estos 
dependen de la realidad política y social de la etapa, así como de las particulari-
dades del formato elegido y sus destinatarios.

Las aportaciones aquí reunidas responden por tanto a la confluencia de 
las vías de investigación arriba indicadas, al interés en las emergentes identida-
des nacionales y regionales y su inescapable conexión con la imprenta. En el 
trabajo que abre el volumen, Xavier Andreu Miralles considera el lugar cam-
biante de Andalucía en el imaginario nacional de los siglos xviii y xix a partir 
de dos ejemplos concretos: la defensa apologética de la literatura española del 
padre Francisco Xavier Lampillas y la suerte corrida por el pasado fenicio en el 
imaginario histórico. La obra de Lampillas forma parte de una reivindicación 
del legado cultural de Al-Ándalus, cuya grandeza se atribuye principalmente 
a la «hispanización» de los árabes que habitaron la Península, y cuyo suelo y 
clima acabó por elevarlos, como había sucedido con otros pueblos, al más alto 
grado de su civilización. El segundo de los ejemplos muestra cómo, a lo largo 
del periodo decimonónico, el legado fenicio fue pensado en unos términos 
cada vez más esencialistas y raciales, que problematizaban la idea del pasado 
prerromano como síntesis productiva entre elementos orientales y occidenta-
les. La Historia general de Andalucía desde los tiempos más remotos hasta 1870 (1868-
1871) de Joaquín Guichot y Parody, cierra el ensayo con una proyección hacia la 
influencia que estas ideas tendrían en el andalucismo posterior y en la imagen 
de una Andalucía —crisol de culturas y gran asimiladora de influencias orien-
tales que transmitiría al resto de España bajo el principio unificador del cristia-
nismo— cuyo pasado definía su singularidad.

Tras este recorrido por el modo en el que la idea de Andalucía se ha ido 
posicionando en el imaginario nacional, atendiendo a aspectos que superan el 
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dibujo de la región como apéndice casi de lo árabe e introducen otras variables 
que hacen evidentes las múltiples aristas implícitas en su descripción, figuran los 
estudios de Elisabel Larriba y Elisabeth Hobisch, que propician desde enfoques 
diferenciados, acordes a la tipología de los textos analizados, un acercamiento 
a los dos ejes fundamentales que pesan en la visión que sobre lo andaluz se da 
en la prensa del siglo xviii, que tienen que ver con el reflejo de la situación 
económica en correlato al desarrollo de la región y con la pintura de determina-
das conductas sociales cuya corrección se persigue; aspectos estos que veremos 
interconectarse en destacados trabajos de la época como la carta VII de Cadalso.

Por su parte, la profesora Elisabel Larriba recorre los 599 números que 
en sus 23 tomos publicó el Semanario de Agricultura y Artes Dirigido a los Párro-
cos (Madrid, 1797-1808)», promovido por Manuel Godoy, para mostrar cómo 
figura y se representa Andalucía en los citados cuadernos, donde como apunta 
la investigadora es posible observar un incremento de los textos focalizados en 
ciudades concretas, entre las que destacan Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la 
Frontera, en los últimos dos años de la publicación. Se analizan luego las con-
tribuciones remitidas desde la región y debidas a una amplia nómina de auto-
res entre los que se hallan sobre todo eclesiásticos y militares de la zona, pero 
también destacadas personalidades como José Vargas Ponce, Cándido María 
Trigueros o los propios responsables del hebdomadario: Francisco Antonio Zea, 
Simón Rojas, Claudio y Esteban Boutelou. Estos desde sus trabajos dibujan con 
lenguaje sencillo prácticas agrícolas a las que a veces se suma la descripción 
de espacios y fiestas celebradas en un entorno rural, que se quiere moderni-
zar, pero desde el que se parecen desoír las propuestas que para propiciar su 
desarrollo se intentan difundir desde el Semanario al pueblo. Todo ello hace 
evidente, desde el imperante didactismo reformista que mueve la empresa, 
las condiciones de vida de una Andalucía descrita como una de las «joyas de 
España», con un potencial de crecimiento que queda aletargado y que acaso se 
vio afectado por el inicio de la Guerra de la Independencia. 

Elisabeth Hobisch se centra en un tipo de textos concretos aparecidos en 
La Pensadora Gaditana (1763-1764): las cartas remitidas por supuestas lectoras 
a Beatriz Cienfuegos y las respuestas de la misma, desde las que a través de 
una más que probable fingida pluralidad de voces se censuran comportamien-
tos femeninos, muchos de los cuales se presentan como arraigados en la socie-
dad gaditana, pero de un modo que pueden ser recibidos como referidos a la 
sociedad en general. En estos escritos, donde de manera habitual se parte de la 
representación de aquello que se quiere corregir para realizar luego una cen-
sura desde un punto de vista ilustrado, se critican sobre todo algunas conductas, 
asociadas a determinados sectores de la nobleza y la burguesía, donde la falta de 
educación adquiere un importante lugar, al tiempo que se conjuga con la defi-
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nición del ámbito doméstico como el propio para la acción de la mujer, pese a 
la transgresión que para esto último supone la propia concepción de un perió-
dico redactado por una dama, que actúa como guía y que rechaza las ataduras 
del matrimonio o el claustro. Quedan recogidas en las páginas de La Pensadora 
de este modo referencias a fiestas locales —como el carnaval o las veladas de 
San Pedro y San Juan— o a prácticas habituales en la ciudad como las bodas con 
extranjeros y el uso de cortejos, para reprobar la conducta de las gaditanas, en 
las que se concreta acaso esa visión de la mujer (andaluza) como sujeto de fatal 
atracción que comienza a llenar las páginas de quienes viajan a la región, cuya 
excesiva liberalidad reprueba la editora del semanario.

La mirada sobre la mujer ocupa también el capítulo a cargo de Amparo 
Quiles. El ocultamiento de partes del cuerpo femenino era uno de esos motivos 
que saltaban a la vista del observador interesado por la particularidad andaluza. 
Una costumbre que aparece como contradictorio símbolo de recato y a su vez 
atavío sugerente bajo una mirada masculina que dicta los modos de ser vista en 
sociedad. El encubrimiento se presta, por añadidura, a una interpretación de 
Andalucía como tierra fronteriza impregnada de vestigios orientales, de costum-
bres arabizantes que perviven en la vida cotidiana de las ciudades. La historia de 
los objetos —el manto, mantilla— y las formas de ocultamiento del rostro o el 
pie revelan, a través de sus alusiones en la cultura impresa, unas connotaciones 
identitarias en las cuáles se ven imbricadas nación, territorio y género así como 
las expectativas y representaciones ideológicas subyacentes a las visiones de la 
región producidas por sus visitantes.

La revisión de la imagen proyectada de Andalucía en publicaciones y auto-
res considerados representativos —incluso claves si se quiere— del costum-
brismo, adquiere un importante peso en los capítulos debidos a Ana Peñas Ruiz 
y Borja Rodríguez Gutiérrez, quienes desde el análisis profundo de los materia-
les aportan nuevas interpretaciones y corrigen algunos aspectos que, a fuerza 
de repetición, se habían consolidado y sobre los que se hace preciso volver para 
dar cabida a las vertientes diversas que adoptan los textos costumbristas y en 
particular el reflejo de Andalucía en ellos; incardinándolos a su vez en la moda 
a la que parecen responder en muchos casos, pues no podemos olvidar que el 
público marca las posibilidades editoriales de cualquier empresa periodística 
no oficial y acaso el gusto por «lo andaluz» determina la inclusión de artículos 
de costumbres protagonizados por andaluces o hace que se presenten como 
tales trabajos no adscritos al dibujo de aspectos regionales.

Ana Peñas Ruiz analiza la trilogía de José María de Carnerero en la que 
adquiere carta de naturaleza y se consolida el artículo de costumbres, para 
centrarse en el modo en el que en El Correo Literario y Mercantil (1828-1833), 
Cartas Españolas (1831-1832) y La Revista Española (1832-1836) quedan plasma-
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dos muchos de los atributos presentados como propios de los andaluces, que 
tendrán una amplia explotación durante todo el siglo xix. En este recorrido 
por los trabajos insertos en estas cabeceras, se destaca el papel que la escritura 
en andaluz tiene como recurso para caracterizar unos personajes, retratados 
como exagerados y fanfarrones en muchos escritos, algo ya presente en El Correo 
Literario y Mercantil, que se verá reforzado en las Cartas Españolas de la mano 
de Estébanez Calderón, principalmente, y donde también se enriquece con la 
inclusión de grabados que en algunos casos se destinan a trajes andaluces, que 
se acaban interpretando como nacionales e identifican lo andaluz y lo español 
en el vestir. Se cierra el recorrido por las publicaciones de Carnerero con La 
Revista Española, donde el uso del lenguaje y los tópicos siguen presentes y en 
la que las plumas de Estébanez Calderón, Mesonero Romanos y Larra contri-
buyen a ponderar los estereotipos que pesan sobre los andaluces, mientras que 
en ocasiones se alza la voz contra lo que desde fuera se refleja como autóctono, 
ridiculizando la simplificación. Tras esto se incluyen algunas líneas de trabajo 
futuro que deben permitir una más pormenorizada interpretación de los oríge-
nes de las ideas sobre Andalucía, difundidas desde los Siglos de Oro, ampliando 
a nuestros días la valoración de la pervivencia de elementos costumbristas en 
diferentes formatos.

Por su parte, Borja Rodríguez Gutiérrez nos invita a repensar el andalu-
cismo de las Escenas andaluzas de Estébanez Calderón, un texto que siempre ha 
tenido un encaje incómodo en el canon costumbrista. Al hilo de la compara-
ción con la naturaleza más programática y reflexiva del costumbrismo de Larra 
y Mesonero Romanos, la lectura de Rodríguez Gutiérrez enfatiza la manera en 
la cual la mirada de Estébanez observa lo andaluz a través del filtro de la erudi-
ción y el juego lingüístico. Contrastes, acumulaciones, hipérboles, hipérbatos, 
juegos léxicos, etc., forman parte de la notoria «dificultad» de los escritos de 
Estébanez, que, más que a un deseo de plasmar las particularidades dialectales 
andaluzas, responden a una representación de la realidad «que no es mimética, 
sino lingüística, tan solo existente en el mundo de la palabra. Una realidad que 
viene de la mente, de la imaginación y de la voluntad del escritor». El axioma 
de Estébanez como costumbrista y contrapunto andaluz de Mesonero no ha 
dejado ver que en su primera edición las Escenas andaluzas eran escasamente 
andaluzas en su ambientación y en muchos casos de difícil asimilación al con-
cepto de costumbrismo tal y como lo ha entendido la crítica. 

El teatro fue otro de los medios desde el que se difunden los tópicos 
sobre Andalucía, que convertidos en reclamo para los espectadores tendrán 
una amplia vigencia en la que el correlato de los mismos con lo entendido 
por genuinamente español entra en juego. Sobre estos aspectos indaga Alberto 
Romero Ferrer, que traza el origen ilustrado de la españolada, desde la dico-
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tomía «flamenco versus modernidad», a partir del recorrido por una nutrida 
nómina de textos teatrales, pero también periodísticos y ensayísticos, en los que 
se ven representadas las tensiones que en el xviii se daban entre aquellos que 
abogaban por una reforma de la sociedad y quienes veían en esta una ame-
naza de la tradición. Esto se refleja desde diferentes prismas en las tablas, en 
las modas y en ciertos comportamientos tendentes al majismo y el prebeyismo 
entre la nobleza, donde con vínculos a personajes andaluces, en sainetes, tona-
dillas y textos precostumbristas, el flamenquismo y el anti-flamenquismo se van 
perfilando, articulados en una dialéctica entre lo civilizado y lo bárbaro que 
tiene en la escena una evidente difusión y que sitúa a muchas de estas obras 
como precursoras de la denostada españolada.

En relación directa con muchos de los aspectos abordados en el trabajo de 
Romero Ferrer, pero desde la revisión completa de la producción de Ramón 
Franquelo susceptible de ser encuadrada en el conocido como «género anda-
luz», María Isabel Jiménez Morales constata cómo el gusto por la temática anda-
luza marca la creación del autor desde la década de los cuarenta a los sesenta, 
coincidiendo con la demanda que de este tipo de trabajos existe por parte de 
los espectadores que, como muestra la investigadora a través de abundantes 
referencias y reseñas aparecidas en la prensa madrileña, aplaude y espera los 
trabajos del autor llevados al Teatro de la Cruz, al menos hasta 1848, cuando la 
actitud de los críticos y del público parece cambiar hacia este tipo de producto, 
en el que los primeros no dudan en censurar la abundancia de chistes y grose-
rías, marcando quizá con esto el declive del género. El autor, pese a las decep-
ciones seguiría componiendo varios trabajos de temática andaluza en la década 
de los cincuenta, cuya repercusión fue menor, pero que puestos en relación con 
el conjunto de su producción permiten establecer una serie de características 
para las obras del «género andaluz», que aquí son atendidas con detalle y que 
sitúan escenarios concretos —tabernas, cortijos, olivares, sierras…— y perso-
najes particulares —bandoleros, contrabandistas, mujeres del pueblo, jaques, 
nobles vengativos, etc.— como claves de una acción donde el lenguaje dialectal 
andaluz adquiere notoriedad en la configuración de los mismos.

Junto a estas imágenes, donde la palabra cobra una especial significación, 
habría que situar las representaciones visuales de espacios y costumbres, que 
contribuyen a asentar una determinada idea de Andalucía en el xix. Desde 
dos perspectivas diferentes, marcadas por aquellos a quienes se dirigen, Raquel 
Gutiérrez Sebastián y Alberto Ramos Santana recuperan diferentes muestras de 
qué se representa de la región y con qué fin, en los capítulos que firman en la 
presente obra.

En el caso de Raquel Gutiérrez Sebastián el objeto de análisis es la España 
artística y monumental (1842-1844) de Patricio de la Escosura y Pérez Villaamil; 
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un encomiable empeño editorial que aúna textos de Patricio de la Escosura en 
español y francés con la obra gráfica de excelentes artistas, como Pérez Villaa-
mil, José Domínguez Bécquer o Valentín Carderera. La aproximación a la obra 
se centra en esta ocasión en la representación de los monumentos andaluces 
que se recogen en sus páginas y en los textos que acompañaban las descripcio-
nes de los mismos, con las que teóricamente los responsables de la publicación 
se proponían romper con la visión exótica que en torno a la región se había 
generado e institucionalizado, sobre todo cuando había sido observada desde 
el extranjero. Esto y la profusión de textos en los que Andalucía había que-
dado dibujada justifica que no sean demasiados los espacios atendidos. En su 
descripción aflora a veces un cierto didactismo historicista, que se mezcla con 
el interés por ofrecer detalles de lo inmaterial —bailes, actividades sociales y 
tradiciones— y con las referencias a tipos ineludibles como el bandolero o el 
contrabandista, que acaban dotando de un halo costumbrista a las estampas; 
algo que se acrecienta cuando el texto que las acompaña se debe a Estébanez 
Calderón, como se puntualiza en el estudio. El recorrido que aquí se ofrece 
por las estampas sobre monumentos andaluces sirve así para evidenciar que la 
visión dada de la región resulta más compleja que la mera reducción a la ima-
gen de una Andalucía exótica que se trasladada desde otros discursos literarios 
del siglo xix.

También sobre la representación gráfica de Andalucía gira el capítulo que 
firma Alberto Ramos Santana, quien se centra aquí en materiales efímeros 
como cajas de cerillas y etiquetas de vino, para ofrecer una interesante y nove-
dosa interpretación de qué supone y cómo se realiza la difusión de imágenes de 
la región en objetos de uso cotidiano, que por sus características llegan incluso 
a las capas más populares de la sociedad, que acaso se veían reflejadas en aque-
llas escenas festivas, donde el mundo del vino, las ferias y los toros cuentan 
con una notable presencia. A su vez, estos modestos soportes hacen posible 
un acercamiento a comportamientos, indumentarias y entornos, que aportan 
datos sobre las relaciones entre los géneros y los espacios de esparcimiento y 
ocio del pueblo. La importancia que adquiere la representación de tabernas y 
fiestas, debe a su vez relacionarse con el producto al que a menudo se asocian 
—etiquetas de vino— donde ciudades como Sanlúcar de Barrameda o Jerez 
de la Frontera son habitualmente aludidas, algo que conecta a su vez con esa 
industria vitivinícola que desde el xviii se asocia a estas poblaciones —como 
puede verse en el estudio sobre el Semanario de Agricultura y Artes en este mismo 
volumen— y las posibilidades de desarrollo de las mismas, pero que descubre 
igualmente ese lado marcado por los tópicos sobre una Andalucía singularizada 
en sus fiestas, bailes, galanteos y tabernas, que se revela en buena parte de estas 
etiquetas como trasunto de lo español.
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Ivanne Gallant llama la atención sobre el papel de las guías de viaje en 
la formación de discursos socioculturales sobre Andalucía. Tradicionalmente 
menos estudiadas que el relato del viaje, las guías constituyen un género de sin-
gular riqueza para el estudio de imágenes y estereotipos identitarios. Las guías 
de viaje, según Gallant, están «en el centro del proceso de fabricación y difusión 
de esas imágenes: su circulación favorece el diálogo entre distintas voces ya que 
las guías actúan sobre los imaginarios a la vez que se ven influidas por ellos, 
según un movimiento dialéctico recíproco». El estudio de estos textos revela la 
presencia de una serie de ideas sobre Andalucía —relativas a su carácter como 
«hipérbole» de lo español, el legado árabe, la ardiente y pasional mujer anda-
luza, la romantización de gitanos y contrabandistas, etc.— que se insertan en 
una asimétrica oposición entre Norte y Sur y que acabaría por formar «el fondo 
de comercio de la industria turística».

Claudia Lora nos ofrece una panorámica y resumen cronológico de las 
guías para viajeros sobre Andalucía publicadas a lo largo de los siglos xviii y 
xix. Emparentadas con el género del almanaque, las guías proporcionaban una 
visión a menudo totalizadora para un visitante necesitado bien de informacio-
nes prácticas o nociones culturales e históricas acerca de la ciudad de acogida. 
Con alguna excepción, la guía conserva durante este periodo su óptica centrada 
en espacios urbanos específicos, en particular aquellas poblaciones de impor-
tancia cultural, recreativa o económica como Jerez, Sevilla, Cádiz, Linares, Cór-
doba, etc. Estos textos conforman, según Lora, «un relato acerca de la historia, 
la geografía, el patrimonio artístico y cultural, así como de las costumbres y la 
idiosincrasia de las andaluzas y los andaluces, contado por sí mismos».

En esta configuración de la idea de Andalucía no podía faltar la referencia 
al papel que la región va a tener en la producción del exilio. Esta es analizada 
aquí por David Loyola López desde la recreación y referencia que en ella se 
hace a Al-Andalus, poniendo el foco en esta ocasión en el carácter simbólico que 
Andalucía adquiere durante el siglo xix, en particular después de 1823, donde 
su legado árabe se convierte en un elemento clave en la evocación de España, 
como puede verse en diversos de los trabajos publicados en prensa analizados 
en el capítulo, como los procedentes de El Instructor (Londres, 1834-1841) des-
tinados a espacios como La Alhambra o sobre Córdoba, entre otros, donde la 
perspectiva historicista es la predominante. También atiende a otras cabeceras 
como los Ocios de españoles emigrados (Londres, 1824-1827) o las Variedades o Men-
sajero de Londres (1823-1825), donde las referencias se cargan de valores políti-
cos, haciendo posible establecer, al menos para una muestra representativa de 
textos, un paralelismo desde la situación de destierro entre los expulsados de 
Al-Andalus y los desterrados en Inglaterra, como consecuencia de la persecu-
ción contra los liberales tras el retorno al absolutismo. El pasado árabe adquiere 
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así un valor identitario, en el que la mirada exotizante aplicada sobre Andalucía 
y España por los viajeros románticos se diluye en la configuración de una idea 
de patria mediatizada por el exilio.

El trabajo de Sara Medina Calzada se detiene en la representación de la 
región en los anuarios literarios ingleses. Los anuarios eran libros de pequeño 
formato, cuidadosamente publicados y concebidos sobre todo como regalos 
para fechas señaladas. La imagen de Andalucía proyectada en las composicio-
nes en prosa y verso, así como en los grabados analizados por Medina Calzada 
responde a una voluntad de codificar la realidad andaluza dentro de la boga 
romántica por el tema español. Andalucía se presenta en los anuarios ligada 
con frecuencia tanto a episodios de la historia reciente como al pasado anda-
lusí, ya sea al hilo de monumentos como la Alhambra o en la recreación más o 
menos nostálgica de al-Ándalus, desde el Califato de Córdoba al ocaso del reino 
nazarí de Granada. Con notables excepciones —el relato de Banco White «El 
Alcázar de Sevilla»— la pintura de la región en estos textos es poco detallada 
y revela más bien la concomitancia de lo andaluz con lo español y el valor de 
ambos como escenario privilegiado para la figuración literaria, que se transmite 
mediante lugares comunes bien establecidos que habían hecho de España el 
«país romántico por excelencia». 

De este modo, a través de los catorce capítulos que integran este volumen, 
se plantea un recorrido por los modos y usos que ha tenido lo andaluz desde el 
siglo xviii hasta mediados del xix y cómo a través de estos se ha ido configu-
rando una determinada imagen que con frecuencia se ha asimilado a la España, 
en la que cabe trazar una línea de continuidad entre aquellos textos de la cen-
turia ilustrada que marcados por un halo reformista desvelan algunos de los 
aspectos que acabarán convertidos en tópicos durante el Romanticismo, fruto 
en gran medida de la literaturización a la que se someten algunos elementos, lo 
que hace que acaso estemos más ante una figuración de la región que ante una 
realidad que se abraza como propia. No en vano, buena parte de la idea se crea 
desde la visión que desde fuera se ofrece de la región, que es a menudo asimi-
lada y repetida en el país —exotismo, carácter ancestral, singularidad de tipos 
y conductas sociales—; sin embargo, vamos a poder hallar otras muestras que, 
sin renunciar a algunas de estas ideas, añaden otros referentes al pasado árabe, 
lo usan con finalidad política y no como reclamo de un territorio o suman los 
datos extraídos de la historia a la caracterización de legado andaluz. Todo ello, 
muestra el carácter no unívoco de la idea de Andalucía, gestada en los siglos 
xviii y xix, difundida por medios diversos donde prensa, teatro y grabado supo-
nen una destacada vía en la que las modas y la demanda del público influyen 
en la mayor o menor presencia de algunos tópicos y en su explotación como 
reclamo. 
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En este proceso se produce además una asimilación de lo andaluz con lo 
español, más acusada en aquellos casos en los que se observa desde fuera y que 
acaba por proyectarse en el tiempo, de ahí la necesidad de revisar los textos y 
atender a los condicionantes que motivan la creación de esta imagen y su utili-
zación, donde el tono crítico y reformista que subyace tanto a los escritos diecio-
chescos como a parte de la producción costumbrista acaba siendo desplazado 
por un carácter contemplativo y complaciente, como muestran las etiquetas de 
vino y cajas de cerillas, por ejemplo, o la explotación de determinados persona-
jes en el teatro o en la literatura de costumbres. Creemos que en este cruce de 
miradas, y en los diversos condicionantes ideológicos que determinan los movi-
mientos de observación y tipificación aquí estudiados, se encuentran algunas 
de las claves para entender el sentido y los usos de «lo andaluz» en la cultura 
contemporánea y en discursos y tópicos cuya sombra se alarga hasta el presente.
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Este libro plantea una reflexión sobre la configuración de la idea de andalucía  

y su confluencia con la misma idea de España. Si una región es identificable gracias a los 

tópicos y las imágenes producidas sobre ella esta es, sin duda, Andalucía; su identidad ha 

venido desde largo inevitablemente asociada a una mirada romántica en la que se entrelazan lo 

exótico y lo castizo, lo foráneo y lo autóctono, la realidad y la ficción. Esa imagen misma de una 

«Andalucía costumbrista» ha ocultado en ocasiones la complejidad discursiva que subyace a 

algunos de los mitos y las ideas más persistentes sobre la región. El análisis de medios y sopor-

tes tradicionalmente relegados al margen —la guía de viajes, la ilustración publicitaria— así 

como una mirada fresca al canon romántico y costumbrista en la prensa y en el teatro arroja, 

creemos, una nueva luz sobre la idea de Andalucía y su raigambre literaria.

Los trabajos reunidos en este volumen tratan de entender la configuración de esa imagen de 

lo andaluz que nace al abrigo de la cultura impresa del periodo entre los siglos xviii y xix. Así, la 

revisión crítica del mismo concepto de «costumbrismo» enmarca aproximaciones a lo andaluz 

en la prensa dieciochesca y decimonónica, en el teatro de Ramón Franquelo, en la erudición 

artística, en los anuarios literarios ingleses o en las representaciones visuales presentes en 

materiales efímeros.
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