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Capítulo XVII

NuevaAxiología.-El nuevo papel de las mujeres

En la labor que Europava a realizarenel siglo XVIII de reexameny reorganizaciónde las

creenciasbásicas,Españava aefectuartambiénuncambioen suescaladevalores,en relación

con los de siglos anteriores’.La antropologíailustradaespañolalleva a caboun análisisdel

hombreque,en suslíneasgenerales,es paraleloal efectuadoporel restode Europa,enel que

se caracterizaa la naturalezahumanabásicamentepor la combinaciónde unas fuerzas o

pulsioneselementales:razón, interés, felicidad y riqueza; con un especialencadenamiento

entreellas: la razónlleva al hombrea la búsquedadel interés,cuyarealizaciónconduceala

felicidad, término que se identifica con la riquezay el bienestarmaterial, tanto individual

comocolectivo. Todoello seacabaráteorizandopolíticamentey seconvertiráen la defensa

de un derechode todos los hombresa alcanzarla felicidad (queen granparteseidentificará

a partir de entoncescon un bienestarmaterial),basede partida de los posteriorescambios

igualitariosdemocráticos.

Si buscamoscuáleseran en aquellaépocalos hábitos del corazón del pueblo español,

utilizandoel término conel queTocquevillesereferíaa los hábitos,costumbresy usosque es

necesarioconocerpara entenderlo que sucedeen una etapaconcretade la historia de los

pueblos; las conviccionesque interiorizadaspor los pueblosayudana explicarconductasy

acciones,sepuededecirquelos hábitosdel corazóndelpuebloespañolen el siglo XVIII, por

un lado habíancambiadoo estabanen procesode transformaciónen relación con etapas

‘J. A. MARAVALL ha escrito: “Se diceconfrecuenciaquela sociedaddel siglo Xviii conocióunos
cambios importantesenel repertoriode valoresvigentehastaesemomentoyparecequeno hayrazonespara
disentirdeesaafirmación. Nosólolassociedadesinglesaofrancesa,sino tambiénla española,presentan,con
mayoro menorradicalidadenesoscambios,un cuadrode valoreshacialos que sedirige la vida individualy
social, que apenasentramosen su análisis se nos descubrencon un franco contenidode novedaden las
aspiraclonespersonalesycolectivas“(‘Lo ideadefelicidaden elprogramadela Ilustración’ [1975], enEstudios
dela historia delpensamientoespañols. XVIII, op. cit., 1162-189],p. 162).
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anteriores y, por otro, se correspondíanen muchos aspectoscon los que anidaban,o

empezabanaanidar,en el corazónde otrospuebloseuropeos.Españavive porentonces,a la

parqueel restode casitodaEuropa,uno deesosperíodosde transiciónque NorbertElias ha

caracterizadoparael procesocivilizador generalasí: “las antiguaspautassonparcialmente

inadecuadasy todavíano existenpautassólidas nuevas.Los hombressesienteninsegurosa

la hora de orientar su comportamiento. La propia situación social hace que el

comportamiento’seaun problemaagudo.En estasfases-y quizásolamenteen estasfases-

los hombresponenen cuestióngranpartedelcomportamientodegeneracionesanterioresque

éstasconsiderabanabsolutamentenatural “2~ En el casode la Españadieciochescala puesta

en cuestiónde las pautasde comportamientode generacionesanterioresva a tenerun perfil

característicoen la medidaenqueseabandonael misoneísmode fasesanteriores,la aversión

a las novedades,especialmentelas queveníandel extranjero,unade las rémorasque lastraban

el desarrollodel país; abandonodel misoneísmo-el que llevan a cabo buenapartede

españoles,enespecialsus élitesmás influyentes,del XVIII,y ya desdela fase finiseculardel

XVII-, que no de la tradición en general,con la cual, como ya seha dicho en apartados

anteriores,engarzanlos cambiosde los ilustrados.Lo quese va a hacer,rectificandoen lo

negativo,es el fenómenodescritopor MenéndezPidal como tendenciaen la historia de

España:“El culpable de las faltas retrógradasdelpuebloespañolno es absolutamenteel

tradicionalismo;.. (...)Lo negativoesel misoneísmo,la repulsióna todo lo nuevo,y esost

en ciertas épocas,ha obradosobre elpuebloespañolcomorémora, en connivenciacon la

vulgar apatía“t

En cualquiercasoesevidentequeel XVIII no esun siglo homogéneoen lo quea la axiología

se refiere, como por otra parte no lo es casi ningún siglo, en especial los de la “época

moderna”;el XVIII es,ensucuadrode los valores,unpentimentodondedebajode la pintura

2E1procesode la civilización, op. cit., pp. 525 y s.
Casi con las mismaspalabrasutilizadasporNorbert Elias, Emilio COTARELO y MOR.! caracterizabael siglo
XVIII español, en especialen su reflejo en las enconadaspolémicasliterarias: ‘t. . comoen todo períodode
transición, la controversiavivayfrecuenteerael resultadode la inseguridaddeprincipios queexisteantesde
quelos idealesque nacensustituyandefinitivamentea los ideales quenmeren» (Iriarte ysuépoca,op. cit.,
Advertencia,V).

3lbid, p. XXI.
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del racionalismoilustrado se encuentrancapas,y muy pastosasa veces, de los valores

barrocos,y sobreesasdascapasseencuentrantrazosde valoresya románticos,dondehay

pinceladasde deísmo, e incluso de descreimientoreligioso, sobre texturasde prácticas

religiosastotalmentetradicionales,y visionesarquitectónicas,pictóricaso literariasneoclásicas

y románticassobrevisionese interpretacionesde un barroquismocontrarreformistaaúnmuy

denso,etcétera4.Perola magnitudvectorial másimportantees la deuncambioaxiológicoen

paralelocon el que seestáefectuandoenEuropaquesedirigeclaramenteal umbraldel paso

hacialos valoresde la contemporaneidad.

Comoen todoperíodode transiciónenel terrenode loscomportamientosy valores,en Europa

se busca un nuevo arquetipohumano,búsquedaen la que Españava a jugar un papel

especifico,suministrando(no voluntariamente,porotraparte),de maneraepigonal, todavía

durantelaprimeramitaddel siglo, unmodeloque,juntoaotroscomoel del “hombrehonesto”

dealgunosmoralistasfranceses,servirían,paradójicamente,de especiesdeanti-modelossobre

los que, en confrontación,superacióno imitaciónparcial, componerun nuevoarquetipo,el

del hombredementalidadprofesional-burguesamovidopor pautasbasadasprimordialmente

en un ethoseconómico,en el que sevaloraespecialmenteel méritoy el esfuerzopersonales.

Y esaespeciedeantimodelofueel del “nuevohéroe”quehabíapuestocomoarquetipoa imitar

el jesuitaBaltasarGraciánen el siglo anterior, cuyas obras,que desdemediadosdel XVII

habíansido traducidasa todas las lenguasimportantesde Europa, a algunasde ellascasi

totalmente,fueron, curiosamente,reimprimidasy difundidasampliamentede nuevoen la

segundamitad del XVIII en Italia, Inglaterra,Franciay Alemania5.¿Porquéesereverdecer

4Sefialar,además,lo erróneodecolocaruna“muralladeChina”entreelBarrocoy la“modernidad,pues
comohaescritoJ. A. MARAVALL: “.. .hoy nopodemosconsideraryala Contrarreformacomounaoposición
a la modernidad,representadapor la Reforma(...) El Barroco -y los intérpretesmásrecientesdeDescartesno
aislan a éste de aquél- no es una modalidadartística, de gustomás o menosdiscutible, en algunospaíses
meridionales,sinouna épocadelo culturaeuropeaenla queeldramadelhombre-comoenun autodeCalderón-
sedesarrollaenprimer término” (Antropologfaypolítica en el pensamientode Gracián’ [1958], enEstudios
dehistoria del pensamientoespañoLSiglo XVIL Edics.Cultura Hispánica,Madrid, 1975 [197-241],p. 203).

5Veren: ¿EA. MARAVALL, Ibidem,pp. 199-203.MaravalícomentaquecuandoGraciánes traducido
y se le reimprimeencasi todoslos paíseseuropeosmásimportantesvariasvecesa finesdel XVII y enlaprimera
mitad del xviii, “a medidaquevanapareciendolas sucesivasedicionessoncomentadasfavorablemente”(lo
elogiaBayle, el ActaEroditorum endondeaparecíanlos escritosdeLeibnitz, el iournal desSavants),pero “es
denotar-seÑalaMaravalí-queenel sigloXVIIIespañol,en cambio, escasi olvidado,ysi enalgunaocasiónse
lemenciona,espara criticar su gastoliterario” (en la misma línea que escriticadoporVoltaire, aunqueéste
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del interéseuropeoporel modelodel hombreideal de Gracián,en su esenciael modelo de

educaciónjesuita, precisamenteen los momentosen que se está fraguandoel modelo

racionalistae ilustrado?Posiblemente,porquealgunasde suscaracterísticasseránlas que,

posteriormentesecularizadas,van a serpropiasdel “burgués”: el hombreideal de Graciánno

secontentaconvirtudesmediocres,cualidadesmedias,perointentadominarunamoralelíptica

basadaen la agudeza,el ingenio, el saberadaptarsey eludir las dificultades,premoniciónde

esemundocompetitivo queseestáya configurando;consideraunacualidadel humorjovial,

desdramatizandosituaciones,eludiendolo trágico de la vida; seesfuerzapor llegar a serel

primeroen todo lo quesepropongay haga,y paraello tieneque dominarel artedela astucia,

el secreto,el disimulo, saberesperarel momentooportuno;practicaunasantaastucia,pero

esbrillante, tambiénpráctico, aunquele atraenlas dificultades; el héroede Graciánes, en

realidad,un espíritufuerte,un estoicoque soportalas dificultadesy el sufrimientocon tal de

conseguir,aunqueseaenduraesperay zigzagueando,su triunfo, el dominiodesumundo,que

esehéroeofreceráa Dios. Estaes la grandiferenciacon el nuevohéroe “burgués“: en éste

todo lo conquistadono serátransferidoal ámbito de lo trascendentey religioso, sino al del

interéspropioy, tambiény de maneraconsiderable,al del interésde la sociedaden suavance

y progreso.Pero, ¿no hay acasoun vislumbre en algunasde las característicasdel héroe

gracianescode las propiasdelhombrecontemporáneo,del profesional-burgués,traspasarpor

un filtro secularizado??6.

La secuenciaen la formacióndel nuevoarquetipohumanoquesevaconfigurandoa lo largo

“muestrapositivointeréspor Graciánen variospasajesdesucorrespondencia”).MaravalíobservaquelaEuropa
que lee a Gracián “es la Europa del racionalismoy de la ilustración”; y antelaconocidasorpresaquePaul
Hazardexpusoen su libro La crisisde la concienciaeuropeasobre la renovacióndel gustopor Graciánen el
períodocrítico en quese forma el pensamientode la ilustración, y suconsideraciónde tomaresehechocomo
muestrade unameramodaliteraria,superficialy ajenaa lamarchadel tiempo,Maravailopinaqueenesesentido
Hazardse equivocabaendoscosas:“primero, en queel cuadroespiritualdela época,estoes, delúltimocuarto
del XVII, no es tan ‘dieciochesco’en el sentido, queélpretende,de una Ilustración laica y materialista,...
;segundo,enque,porel contrario, la influenciadeGradanpuedeproducirsesegúnunacorrientedepensamiento
muchomásmodernadelo queHazard considera”(como lo demuestrala utilizaciónde Graciánporel ilustrado
“iusnaturaiista” ChristianThomasius,quefue influido alavezporDescartesy porel jesuitaespañol)

6No seríacasual,pues,el éxitoquelasobrasdeBaltasarGraciánvolvieronatener,auténticosbestsellers,
en los EE. TAU, en la décadade los “ochenta” de nuestrosiglo, enplenoaugede la denominada“época de los
yuppies”.
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del XVIII essimilar enEspañacon la de Europa7,aunqueno necesariamentecon puntualidad

sincrónica:enprimer lugarel pasodel “hombrede valor” al “hombrede bien” (principalmente

a fines del XVII y la primeramitad del XVIII9; posterior o simu]táneamente,e] “hombre

social” sustituirá, o complementará,al “hombre de bien”, en esaperspectivatípica de la

antropologíailustradade no ver como contraria, sino como complementaria,la naturaleza

dicotómicade cadaindividuo: la del amorpropioy la dela sociabilidad;la de la búsquedadel

interésparticulary ladel interéscolectivo(visiónde la queparticipanprácticamentetodoslos

ilustradosespañoles>9.

De la “percha” de ese “hombre debien” y “hombre social” sevan a ir colgandounaseriede

7carmenIGLESIAShasintetizadoconsutilezaesemomentohistéricoquevive Europaenel cambiode
códigosde comportamiento:“Momento histórico de transiciónen el quedos códigosde comportamientose
disputansuprimacía: el quese basatodavía en una concepcióndel hombrecomo persona,implicado en su
totalidaden las relacionescon los otros, presentesiemprecomoindividuo concretoy singularantesusojos, y
elquesebasaen unaconcepcióndelhombrecomoindividuo, dependientede un sistemade normasuniversales
queseaplican por igual a todoslos miembros.Elprimer códigorespondepreferentementea una civilización
aristocráticadondecadaindividuo esúnico en sugéneroydonde,al vivir por entero, sin espaciosni tiempos
fragmentados,ante los ojos de los demás, comprometetoda su persona [el ideal de esta cultura estaría
representadoporel hombredebien). El segundocódigo respondea una culturay civilizacióndemocrática,en
el sentidoqueTocqueviflec4ferencióbrillantementeen ‘La democraciaenAmérica’; esun códigoregidoporlas
reglasdel mercadoy del dineroparaelintercambiosocial, queconflgura unasociedadprofesional-burguesa,...

con espaciosy tiemposfragmentados,dondeeleje lo constituyela profesióny elparadigmaes elhombre
universal”(’Lamáscaray elsigno:modelosilustrados’, artc. cit., PP.72 y s.).

8Veren: Y. A. MARAVALL, ‘O. Mayansy laformacióndelpensamientopolíticode la Ilustración’,
artc. cit., enEstudiosde la historia delpensamientoespañols. XVIII [352-381].EscribeMaravalí,analizando
elpensamientodealgunospensadoresespañolesde laprimeramitaddelXVIII y deladefensacalurosaquehacen
de lanobleza: “pero comode éstano sepuedeya presentarcomobaselegitimadoraunafunciónguerrera, se
intentarealzarsupapelcultural. Frenteal hombredevalor, elhombredebien.Ello constituyeun aspectomás
importantedelo quepuedaparecer:basterecordarqueunaconcepciónsemejanteseencuentra,comounapica
necesariadel modelodesociedadqueofrece, en Voltaire. Elhombredebienseráun ilustrado, einversamente,
el ilustradoseráun hombredebien” (p. 366).
Cadalsoescribeen CartasMarruecas: 1. .ningunafamapóstumaesapreciablesino la quedeja el hombrede
bien” (Carta XXVIII). J. MARICHAL (Cadalso,elestilo deun “hombre de bien” ‘en La voluntadde estilo.
Revís.Occ., Madrid, 1971,p. 159), escribe: “un ‘hombre debien’ no teníaqueocultarsetras la retórica ni
desnudarseoralmenteensoliloquiospúblicos...”. Tambiénel modelode MeléndezValdésseráel del “hombre
debien”; así enunode sus “discursosforenses”escribe: “Ved estosdías delágrimas enquesepretendenrobar
todoslosconsuelosal hombredebien... “(Juan MeléndezValdés.Poesíay prosa. Selec.,introdc.y notasde¿E
Marco.Planeta,Barcelona,1990,p. XXXVIII).

9HablandodeesefenómenoengeneralparaEuropa,Ph. ROGERhaescrito: “El ‘hombresocial’ tiende
a sustituir al ‘hombre debien’ comofigura ejemplardela perfecciónde uno mismo.Setrata ya de un ideal
político, aunquesólo demaneravirtual (...) .. . elesquemaqueprevalece[es]eldeun intercambiodeserv7tios
deliberado y gratificante entre el individuo y la colectividad” (‘Felicidad’ en Diccionario histórico de la
Ilustración, op. ciÉ. [48-55],p. 54).
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cualidades:el imperativode sinceridad(desdela sinceridaden las prácticasreligiosaspedidas

por un Feijoo, un Isla, Jovellanos,MeléndezValdés, Forner,doñaJosefaAmar y Borbóno

porla condesadeMontijo; a la sinceridadnecesariaen la polftica de tomar las cosastal como

son, conesaexigenciatempranadel ministro Campillodequeunade las cosasquefaltabaen

Españaera realidad; la denunciade Fornercontra la hipocresíade los que se oponena la

aperturadel teatroen Sevilla por la supuestamala influenciade las comedias,cuandoellos

llevanunavidasecretacorrompida;o a ladenunciacontrala hipocresíade las costumbresque

Moratín lleva al escenario,como en La mojigata o El viejo y la niña); el imperativode

autenticidad(tanpresenteen Jovellanos-como nos muestrasuDiado-a lo largodesuvida,

prototipo del hombre regido por la moral del imperativo kantiano’0; o en un Cadalso,

interrogándoseconciertaangustiaexistencial: “La naturalezaes la únicaquepuedaserjuez;

perosuvoz,¿ dóndesuena?Tampocolo sé.Esdemasiadala confusióndeotrasvocesparaque

seoiga la de la comúnmadreen muchosasuntosde los quesepresentanen el trato diario de

los hombres””; reflejadatambiénen la “literatura del yo” de unosrelativamentetempranos

escritosde Feijooenalgunasde suscartasy deunMartín Sarmientocon Elpor quésíy elpor

quéno en la estelade la introspecciónde un Montaigne,la poesía“intimista” de un Nicolás

Fernándezde Moratin, un Cadalsoy un MeléndezValdés,o el Viajea Italia de Moratínhijo

transpirandomuchode su intimidada travésde la escritura’2);o un nuevotipo de sensibilidad

(“una nuevamaneradevidasolidada,basadaprecisamenteen el libre empleodesusresortes

individuales” enpalabrasde Maravall’3; y que iría desdeun sentirde la razón, encuantola

IOj MARÍAS haescrito: “Jovellanossentíalástimapor losqueno sonlo quedebenser, por los quese

falsificanasí mismos.Teníaun profundosentidode la autenticidad,que . . habíade llevarlo a conflictosmuy
hondos,en las dosocasionesdecisivasdesu vida: endossituacionesen que,por la ambigúedadesencialdelas
cosashumanas,por la complejidaddela biografía,variasautenticidadesparcialesyfragmentariasentraronen
conflicto. (...) una al acabarelsiglo, otra al hundirseel antiguorégimenen 1808,... (‘Jovellanos:Concordia
y discordiadeEspaña’enLos Españoles.ObrasVII, op. cit., p. 42).

“Cartas Marruecas,op. cit., Introducción,p. 4.

‘2Sobrelos ‘ensayosintrospectivos’ver enP. ÁLVAREZ deMIRANDA, ‘Ensayo’; y sobrela ‘poesía
intimista’ en F. AGUILAR PIÑAL, ‘Poesía’,ambosen Historia literaria deEspañaenel s. XVIII, op. c¡t., pp.
302 y s, y 127, respectivamente.

~ ‘La estimacióndela sensibilidaden la culturadela Ilustración’ (1979),enEstudiosdela historia
delpensamientoespañol,s. XVIII, op. cit. [269-290].Maravallescribe: “Cuando un Fergusono un Jovellanos
hablande la ‘sociedadcivil’ ..., [serefieren]a una esferade relacionesentre loshombresquelibrementese
fundaen los intereses,en lasrelacionesdeproducción,pero tambiénen lossentimientos,en lasaspiraciones,
en las ideas.En elplanodeesasociedad,quelejos deoponersea la naturaleza,procededeella, pasaa ocupar
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satisfaccióngratificantequeproporcionael razonarde maneraadecuada,hastaun buengusto,

que no se limitaría al placer estéticosino que tendría unasconnotacioneséticas y de

compromisocon la sociabilidad, retomadoen cierta medidadel venerode la Antiguedad

clásica.MeléndezValdés,impregnadode intelectualismoético de raízsocrática,escribirá: “y

si el hombreno esmiserabley débil sinopor ignorante, aumentandosuslucesy nociones,se

aumentabana un tiemposupodery la sumadesufelicidad,y aligerabansuspesares““t León

de Arroyal, imbuido del mismo sentir dirá: “la educaciónes la única que influye sobre

nosotros,haciéndonosconcebirlas rectaso torcidasideasde las cosas”’5. “La sensibUid~,

estaamablevirtud”, dirá Jovellanosen suElogio deCarlos 111)36

Si hay algo que resumieseel pensamientosocial del siglo XVIII sería la creenciaen la

viabilidad del progreso,tantomaterialcomoespiritual,y elalcanzarlafelicidad,esafelicidad

queva a acabarsiendovistacomoun derechode todaslaspersonas,todo ello bajo la guíade

la razón. Progreso y felicidad que van a ser motores importantes,y también a veces

espejismos.Españavaa utilizar esosmismosmotoresy va a teneresosmismosespejismos.

La Españailustradava a participardel eudemonismoque invadetoda Europa,de esateoría

moral basadaen la ideade felicidadcomobien supremo,ese imposiblenecesario(con sus

variantes,desdeel obligar a ser felicesy libres de un Rousseau,al “que nadiemeobliguea

unaposicióndeprimerrango la sensibilidad”. “Casi no hayilustrado, enlas últimasdécadasdel XVIII, que
no pongapor delanteel corazóny no leatribuyael calificativodesensible”, y Maravalí da unalista de ellos:
Arteaga,Azara,M. de Aguirre, MeléndezValdés,Cienfuegos,Moratin,...,adquiriendo“el temagranrelieve”
enlovellanos(pp. 270, 271 y 282).

~ sobrela necesidaddeprohibir la impresióny ventade lasjácarasyromancesvulgares...’,

en Poesíayprosa, op. cit., p. 674.

‘5CartasEconómico-Políticas,op. cit. (Carta 4a,fechadael 13 dejuliode 1789),p. 111.

‘todo estecambioaxiológico,asumiendonuevoscódigosde comportamiento,estárelacionado,claro
es,con lanuevaconceptualizacióndelaspasionesqueseproduceenel siglo XVIII, desdela reacciónsentimental
deun Rousseauparaquien laspasionesson los “verdaderosinstrumentosdenuestraconservación”,aun Hume
consudefinicióndelyo comounmontóndesensaciones,eljuguetededeseosypasiones(“la razónesy debeser
únicamentela esclavade las pasiones“). CarmenIGLESIAS ha escrito: “Frente a la tradición estoica y
frentea la tradición cristiana elsigloXVIII cambia la significacióndeltérmino,convirtiendoa laspasiones
en motorde la acciónindividual y social. Dejan, pues,deconsiderarsecomoenfermedadesdel alma o como
desajustespeligrosos,parapasara serprincipiodel movimientodel almayfuentede acciónybienestar.Elarte
de utilizar laspasionesse convierteen una vía para organizaruna política realista, queno desconocelos
impulsosde la naturalezahumanay quesirveparafortalecerunamoral liberal, laica yno represiva” (Prólogo
aEmilio deJ.-J. Rousseau,Edaf, Madrid, 1985,Pp. 20 y s).Delamismaautoraver tambiénen:Elpensamiento
deMontesquieu,op. cit., p. 305.
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serfeliz a su manera”de un Kant; Constantdirá algomás tarde: “. . .queel Gobiernoselimite

a serjusto, nosotrosnosencargaremosdeserfelices“>17, La felicidad individual y colectiva,

si no ocupatotalmenteel terrenode la aspiracióna la salvacióneterna,por lo menoslo

comparte,en unatendenciacadavez másexpansiva;ideao esperanzade salvaciónque, aun

manteniéndoseen lo general,cadavezsehacemenosobsesiva.Además,esaideasecularizada

de la felicidad no sólo es una aspiración,que acabaráteorizándosecomo un derecho,

individual y tambiéncolectivo, sino que seráun eje centralde todo proyectonacional.El

interroganteacercadel éxito o fracasodecadapaísya no va aser, comolo habíasidodesde

haciasiglos, quénaciónerala másvirtuosao la másvaliente,sino cuálesla másfeliz, la que

permitey consiguequesusmiembrosseanmásfelices. Y si paraalgunanacióneraimportante

hacersecolectivamenteesapreguntaeraparaEspaña,porquesi habíahabidoalgunanación

europeaque hubiesepivotado su proyectohistórico sobrelas anterioresinterrogantes,esa

naciónera España,durantela EdadMedia enguerrade siglos por volver a recuperaruna

unidady unaidentidadcristiana,esdecir,europea,y en la EdadModerna,porquealargando

esavocacióny proyectomedieval,habíaidentificadocomoningunaotrasuproyectonacional

con la unidady universalidadde la Cristiandad,rotapor la Reformaprotestante.Y España,

enel XVIII, vaadarun giro ensuproyectohistórico,en su escaladevaloresanivel nacional,

planteándose,al unísonoconEuropa,esanuevainterrogantede cómohacermásfelices asus

miembros,porque, entreotrascosas,del resultadode esapreguntadependeráa partir de

entoncesel papelque le correspondaen el conciertode las nacioneseuropeas.

PedroRodríguezde Campomanesen el Discursocritico-políticosobreel estadodeLiteratura

de España...en su primer párrafo señala: “...los grandesPolíticos quedespuésde una

profunda meditacióny combinaciónhan penetradomás bien las verdaderascausasdel

aumentoy decadenciade los Impedos, convienenen que las nacionesmássabias e

industdosas,y no las másfuertesy guerreras,son las quehan dominadosucesivamenteel

‘7J. A. MARAVALL hasefialadoque,enel siglo XVIII, laideadefelicidadfue uno delos factoresmás
importantesde aproximacióny unificaciónentrelos pueblos,ya que “todos quierenserfelicesy en el esquema
dela ilustración todosentiendenserfelicesde la mismamanera” (‘La ideadefelicidad en elprogramade la
Ilustración’ [1975], artie. cit., p. 165).
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Universo“ls. Feijoo señalaqueel objetivo del buenrey “no essupeditara susvecinos,sino

hacerfelicesa susvasallos“‘9.Jovellanosen suElogio deCarlosIII, señala:“[España] pudiera

presentarsusbanderasllevadasa las últimasregionesdelocaso,paramedirconla del mundo

la extensiónde su imperio; susnavescruzandodesdeel Mediterráneoal mar Pacifico, y

rodeandolasprimeras la tierra... ; sus doctoresdefendiendola Iglesia, susleyesilustrando

la Europa,y sus artistascompitiendoconlos máscélebresde la antiguedad.Pudiera, enfin,

amontonarejemplosde heroicidady patriotismo, de valor y constancia,deprudenciay

sabiduría. Perocon tantosy tan gloriosostimbres, ¿québienespuedepresentar,añadidosa

la sumadesufelicidad? (..) ¡Oh príncí>es!Vosotrosfuisteiscolocadospor el Omní>otente

en mediodelas nacionespara atraera ellasla abundanciay la prosperidad.Vedaquívuestra

primeraobligación“1

Antonio de Capmany,al que hoy se sabeautordel Comentariosobre el Doctorfestivoy

Maestrode los Eruditosa la violeta... (1773), escribe: “¡Qué revolucióntan asombrosaha

habido en las ideas, en el espaciodemediosiglo! Hasta ahora, parecequelos hombresno

habíanpensadoen emplearsustalentosparasupropiafelicidad.LosSoberanos,díasha que

no sedesafían,díasha queson Hermanos... ; los Reinosya han comenzadoa serlo, y yo

~ crítico-políticosobreelestadodeLiteraturadeEspañaymediosdemejorarlasUniversidades
y EstudiosdelReyno,op. cit., p. 24(escritoentre1767 y 1775). En el Tratadode la regalía deamortización
(1765),Campomanesconsideraque “la felicidaddeunEstadoconsisteenquelosparticularesnoseanmuyricos,
porquelos demássereducenajornalerossuyos,mendigan,no secasan,y el Estadosedisminuye,mientraslos
ricos seenervancon la disipación, con la gulay otros vicios”; porel contrario, “si todosfueranmuypobres,
faltaría la noblezanecesariaparaconservarun Estadomonárquico”; elpueblo, “ni elqueconsistelaflierzadel
Estado”, deberá“igualarse enlo posible” (recogidoen G.ANES,El siglo de las luces, op. cit., p. 29).

‘9En laCartaEl Príncipepacíficoy el Príncipe conquistador(recogidoen J.A. MARAVAUL, ‘El
espíritude crítica y elpensamientosocialde Feijoo’, artic. cit. , p. 199).
Lo queya no hacía suyasla Españadel XVIII eran las palabrasdel Duquede Alba, en tiemposde Felipe II,
refiriéndosealaguerraenFlandes: “Mucho másvaleconservarpor mediode la guerraparaDiosypara el rey
un reino empobrecidoyhastaarruinado, quesin ella mantenerloIntegroparaeldemonioypara losherejessus
satélites” (cita recogidaenR. MENÉNEDZ PIDAL, Ibid, p. LXXXI).

20EnObrasenprosa,op. cit., pp. 176 y s. En notadel editor, J. CASO GONZALEZ, selee: “Es idea
queJovellanosrepiteconfrecuencia[y quetambiénestáensudiscursodeingresoenla Academiade la Historia],
la dequela gloriadeunanaciónnoestáensusconquistas,ensusvictorias, o enla extensióndesu imperio,sino
en la cantidaddefelicidaddequegozanlos individuosaisladamenteyen la comunidad”.Jovellanosdefinela
felicidad “como la posesión,porpartedelindividuo o de la nación, detodoslosmediosdeconservaciónyde
progresomaterialy espiritual.Quedaasíclaro quelasguerrasy los imperios, consecuenciadela ambiciónde
lospoderosos,nosonlafelicidaddesupueblo,sinofrecuentementecausadeinfelicidadparala mayorpartede
los individuos,victimasde la ambiciónde unospocos” (n. 59, p. 176).
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espero que presto los hombres nos daremos las manos. (...)Nuestrosiglo, pues, es

verdaderamentesabio, y la Españalo esdesdequeha hechouna grandeacción,para serlo

sin embarazo”. EnDiscursopolítico-económico,Capmany,en unalíneamuy rusonianaenese

sentido,dentrode la tensióncomúna los ilustradosentrela aceptaciónde la tendencianatural

del hombremovidoporsu interésy la necesidadde orientarsustendenciasnaturales,escribe:

“el hombreconocea vecestanpocosusinteresesque esmenesterobligarle a serfeliz, para

queamelafelicidad“~21

La felicidad esel bienpor excelenciay sellega a considerarque dependeno tan sólo de la

buenao mala voluntad de los gobernantes,sino tambiénde las normasfundamentalesde

constitucióny gobiernode la nación.Así, Leónde Arroyal en susCanasEconómico-Políticas

escribe: “Es verdadincontrovertiblequela felicidado infelicidadde un reinoprovienedesu

mala o buenaconstitución,de la cual dependeel gobiernobuenoo malo de él, y de éstelas

acertadaso erradasprovidenciasqueinfluyeninmediatamenteen elfomentoo decadenciade

la agricultura, las artes y el comercio, queesen lo queconsistela felicidado infelicidad

temporalde los hombres;y por consiguiente,cualquier trastorno en la constitucióntrae

consigograndesfelicidadeso infelicidades”(CartaSegunda).Y en laGanaQuinta(1794)con

suProyectodeConstitución( “el primerproyectoarticuladode unaConstituciónqueseconoce

en nuestraHistoria”, enpalabrasde Maravalí),el artfculo20 rezaasí: “Elfin detodasociedad

es la felicidad de los hombres;todo lo que no sea encaminadoa estefin no puedeser

garantizadopor el pactosocial”. Cabarrús,en las Cartaspúblicasquedirige a Jovellanos

escribe:“El esplendordeltrono, dicenalgunos;esteesplendorestáenla voluntadgeneralque

lo establecey lo censura;estáen la felicidadpública, quesolapuedelegitimarlo; estáen el

acierto de las manosque a susombralabran aquellafelicidady deningúnmodoen su lustro

nativo“22

Graefenlapublicaciónperiódicalos Discursosmercuriales4escribe:t.todonuestromalnace

J. MARÍAS, ‘Lo Españaposibleentiempode Carlos III’, en Obras Vil, op. cit., p. 412. La cita
delDiscursopolítico-económicoen: ¿LA. MARAVALL, ‘Espíritu burguésyprincipio de interéspersonalenla
Ilustración española’,art. cit., p. 264.

22 Carta p.
Condede Cabarrás Canas(J7Qi’U, op. ciÉ, Cuarta, 131.

640



delapreocupacióny delosfalsosrudimentosde la educacióndelosjóvenes,a quienesjamás

seproponenreglasdesociedadni máximasqueenseñancómocadaunoseprocura lafelicidad

en la vida humanay debe asociarsesus interesespropios con los del estadoy de los

conciudadanos”(1756).Raroesel pensadorilustradoen el queno seencuentreen susescritos

planteamientosanálogossobrela necesidadde conseguirla felicidad, individual y colectiva,

comouno de los ejescentralesdel buengobiernoy de la misma moral. Maravalí, en el ya

citadoexcelenteartículosobreestetemaLa ideadefelicidaden elprogramade la Ilustración

(1975)hacereferenciaa variosautores:Fornery su Oda a la felicidadhumana(quienen un

informefiscal escribiráque “la legislaciónesel almadelafelicidadcivil “23), MeléndezValdés

y suodaQuela felicidadestáen nosotrosmismoso su discursoEl hombrefuecriadopor la

virtud y sólo halla sufelicidad en practicarla, poemasde Cienfuegoso Tomás de Iriarte

(habríaque añadirel poemaLa Felicidadde Vacade Guzmán);Romáy Roselí,Montengón,

Cañuelo,Gándara,Normante,por supuestoJovellanosy Cabarrús(quien sostieneque “la

felicidaddelos súbditoseselgrandeobjetode todasoberanía“>, Samaniego(con susversos:

“Que elmonarcaserámásventuroso!cuantohicieseasupueblomásdichoso”), Foronda(“los

soberanosno debentenerotra diversiónqueeldulcey deliciosoestudiode hacerfelicesa sus

vasallos”, preguntándose:“¿no esobjetodelas leyesproducir lafelicidadgeneral?‘9, Moratín

y otros.

Masparaponera la felicidad enel ejede los valoresy aspiracionesindividualesy colectivos

huboqueexpurgardela mentalidady comportamientocolectivoseseciertosentimientotrágico

de la existencia,quepudieraserunade las principalesbarrerasqueseinterpusieseparaentrar

en e] caminode la nuevamoral, tal vezesecaráctergraveque, comotópico recurrente,es

señaladopor los extranjeroscomotípicode los españoles2tÉnfasisen el sentimientotrágico

23

FornerenlaOraciónapologética..,escribe:1..si unaseriedefatalidadescasiinevitablesredujoesta
grandeMonarquíaa laflaquezaynecesidadquesabemostodos;debemosconsolarnosconqueestosinfortunios
cesaronya en granparte, y reconocertambiénengraciade la verdadydela justiciaqueel estadopresente,si
seatiendea la substanciayutilidad de las cosas,es incomparablementemásfelizqueelquelograron nuestros
bisabuelos”(op. cit., parte2~, p. 228).

24 con esetópico, W. vonHumboldtensuviaje porEspÉa,caminodeBurgos,escribe: “Lo

quesedicedela gravedadespañolaresultamuyexagerado.AII4pordondefuimosencontramosmuchajovialidad
y alegría. Al contrario delo quesedice, henotadounagranaficióna la bromaya lasocurrenciasgraciosas,
un rasgo que, meparece,taly comoseprueba en la literatura, estáprofundamenteradicadoenel carácter
español” (Diario de viaje a España1799-1800,op. cit., p. 60).
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de laexistenciaque,porotraparte,no eraexclusivode lamentalidadespañola(recordar,por

ejemplo,un Pascalen Francia),y expurgacióndel mismoque escomúnen todaEuropa(es

lo que,porejemplo, va a hacerun Shaftesbury,quepasade unaciertaasperezacristianade

origenagustinianoa una serenidadracionalistaalgo estoica).El XVIII conlievauna nueva

interiorizacióny utilizacióndel humor,de la ironía, de la risa25;en las capasmás ilustradas

tambiénunaeducaciónen un, podríamosdecir,escepticismoculto, demayortoleranciacon

las idiosincrasiasde cadaindividuo o de cadapueblo,en cuya laborel humor (el verdadero

humor, hijo de la sabiduríay hennanode la piedad, característicastan de la mentalidad

ilustrada)jugó un papel importante,mediantesu revulsivo de hacermásambiguo, menos

dogmático,todo lo quetoca.26Desdelas críticasde un Feijooa supersticionesy prejuicios,

críticas siempre no exentasde ironía, al Fray Gerundio de Campazasdel Padre Isla,

provocandola carcajadacon sus críticasácidashaciael estilo de las predicacionesreligiosas

al uso, hastala poesíaanacreónticade un Cadalso,un Fornero un MeléndezValdés,con sus

composicionesde carácterhedonistabasadasenunafilosofíade la vida queconsideralas cosas

agradablesy fáciles, aunquesean efímeras(Meléndez escribirá en alabanzade la risa:

“¡Honor, honor a Baco,! el padre de las risas,! de las picantesburlas,! de la amistad

sencillaf”%, todo ello es la manifestaciónde ese revulsivo que ha provocadoen las

mentalidadesde la épocael colocarel humor, la risa, la ironía (Hegeldiría que la ironía

consisteen insertarla subjetividaden el ordende laobjetividad), las diversiones,incluso el

placerde lo efimero, o el mero entusiasmoescépticoen un lugar importantede la escalade

valoresy del comportamientoen la vida cotidiana. Sánchez-BlancoParodyha escritosobre

25Enpalabrasde OctavioPAZ “la ironía yelhumorson la graninvencióndel espíritumoderno”, y

España,su literatura,presentéunarquetipodeesenuevoespírituconla novelacervantina.“Lo sublimegrotesco
estácercadel humonperonoesaúnelhumor-escnbePaz-.Ni Homeroni Virgilio lo conocieron;Ariostoparece
presentirlo,perosólonaceconCervantes.Por obradel humor,CervanteseselHomerode la sociedadmoderna.
(...)En la obradeCervanteshayunacontinuacomunicaciónentrerealidadyfantasía, locuray sentidocomún.
(...)LadesarmoníaentreDon Quijoteysumundono seresuelve,comoenla épicatradicional, porel triunfo de
uno de losprincipios sinoporsufi¿sión.Esafusiónes elhumor, la ironía” (El arco y la lira. FCE, México,
1956, 1979,p. 227)

26Ver: F. SNCHEZ-BLANCOPARODY,Europa yelpensamientoespañoldel sigloXVIII, op. cit.,
Capt. 8, La risay el movimientoilustrado, pp. 173-198.

“MeléndezValdésenuno desus“discursosforenses,aunqueennegativo,criticándolo,tambiénrefleja
esepapelrevulsivoy desmitificadorquela risaibaconquistandoenlasmentalidadesde la época: “Ved al audaz
sofismaya la sangrientaburla reírsedetodo, oscurecerlotodo, confundirloy trastornarlotodo” (Poesíayprosa

op. cit., p. XXXVIII).
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Españaen estesentido: “El siglo XVIII pierde concretamenteel miedoa las instituciones:a

la Inquisición, a la Monarquía,a profesoresy magistrados.El tabú social, el temorsagrado,

la reverenciaservila la autoridadsedis4pacomopor magiacuandoresuenala carcajada“28~

El problema del ensamblajeentre la búsquedade la felicidad como bien supremoy la

moralidad lo va a solucionar la Europailustradacon su articulaciónen unanueva idea de

sociabilidad.La aceptaciónde la validez y legitimidad de la búsquedadel interésparticular

y del individualismoen general,va a ser balanceadoconuna secularizaciónde la moral que

desemboca,apanede en la autonomíade esa moral con el imperativo de la conciencia

individual sin necesarioanclaje teológico o religioso, en unasocializaciónde la idea de

felicidad. Analizandoel fenómenoen Espaflay en Europaen general,JoséAntonio Maravalí

ha escrito: “En Inglaterra y en Francia, ya en la primera mitad delXVIII seha recorrido

muchocamino en buscade la fórmula eficientepara reintegraral humanoen una nueva

maneradevidasolidaria, basadaprecisamenteen el libre empleodesusresonesindividuales.

Pero en la segundamitaddel sigloXVIII, esasoluciónsedivisaen elhorizonteintelectualde

todoslospaísesdeloccidenteeuropeo.Es la magnacuestiónmoraldelsiglo. Ynoshallamos

entoncesante la épocaque, quizácomoningunaotra, mássehayapreocupadoy ocupadode

la moral”. ParaMaravalíesalabor, realizadapor los europeosdel XVIII, seríauna segunda

fase,y decisiva,en el procesode renovaciónde los vínculoscomunitariosqueseproduceen

la edad moderna,continuaciónde la anterior fase en siglos precedentes,que él mismo

denominóde la formacióndelsentimientoprotonacionalcomosecularizaciónde los necesarios

vínculos comunitarios,que en la Edad Media eran fundamentalmentede tipo religioso y

trascendental.España,es lo que aquínos interesaresaltar,tambiénvivió y realizó,tal como

analizaMaravalí, esefenómenohistóricofundamentalentiempoy modalidada lapar que los

paísesoccidentalesde Europa.29

28lbid, p. 183.

A. MARAXTALL trataestetemaenlos siguientesartículos,todosellosen Estudiosde la historia

delpensamíentoespaño4s. XVIII, op. cit.: ‘La estimacióndela sensibilidaden la culturadela Ilustración’ [269-
290] (cita enp. 271), ‘El sentimientodenaciónenel siglo XVIII: La obradeForne,-’ [42-60], ‘Espíritu burgués
yprincipio deinteréspersonalenla Ilustraciónespañola’[245-268],‘Del despotismoilustradoa unaideología
de clasesmedias:Significación de Moratin’[291-3 14], ‘Idea y función de la educaciónen elpensamiento
ilustrado’ [489-523].Ver tambiénenlaIntroducciónde CarmenIGLESIASaestelibro [9-28],pp. 21-23.
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La idea de sociabilidadva a dar lugara un nuevoestilo de solidaridad,que va a producir

cambiosen el mismo léxico. Así, se irá dejandode hablar de caridad,para introducir el

término beneficencia,tan presenteen casi todos los ilustradosespañolesy en la prácticade

tantasinstitucionesdeentoncescomolasSociedadesEconómicasu otrasdebeneficencia30,con

un matiz secularizador,unavirtud más socialque religiosa, y en ligazón conel principio de

la moral universal,frenteal de caridadconconnotacionesreligiosasy másreducidoal ámbito

de lasvirtudespropiamentecristianas.En laEstafetadeLondresy extractodelCorreo General

deEuropa, la publicaciónperiódicaeditadapor FranciscoMariano Nipho, en su tomo 20

publicado en 1786, en la cartaXVIII titulada ‘Sobre el cuidadoexquisitode mirarpor los

pobresen Inglaterra, y cuántosprovechosacarrearía a Españatan sabiacomoútil política’,

selee: “No hemosde considerara los Inglesesen estey en otro cualquierasuntoquesedirige

al beneficiopúblico, comolosmira la Religión, respectoa suciegatenacidad,sinocomounos

Políticos bien intencionadospor la causapública de su Estado, y como unos hombres

animadosdel amor a la Patria y delaumentode sugloria. Estacaranosofreceráhermosos

a los Ingleses,y por aquídeberemoshacerlesnuestro dechado,siemprequepretendamos

disputarlesla riqueza, el ingenio, elpodery lo decoroso”.

Sociabilidad e individualismo van a configurar una cualidad machihembrada característica

dela nuevaaxiologíadel XVIII31, modalidaddiferenteaunque,por supuesto,no exclusivade

~CarmenIGLESIAS, tratandode la Junta de Damas,especiede rama femeninade la Sociedad
Económicade Amigosdel Paísde Madrid, escribe: “Esta elitefemeninano sóloesprotagonistadeuna nueva
civilidad en medio de la actividad de sus salones;también protagonizaun nuevo sentidode lo quehoy
llamaríamossolidaridad.Representaunnuevoconceptomodernodeasistenciasocial;porprimeravezno setrata
solamentedecuidarde lospobresy desfavorecidospor deberreligiosoy moral .... setrata de unaasistenciay
acciónsocialqueseejerceinstitucionalinente,paramejorarycambiara largoplazolascondicionesdesectores
trabajadoresy degruposnecesitados,paracontribuira un Estadoya unasociedadmásequilibrada,justayfeliz

(‘La nuevasociabilidad:mujeresnoblesysalonesliterariosy políticos’, artc. cli., p. 203).
AmonioDOMÍNGUEZ ORTIZhaescritoque, “estabaelproblema,eternoy generalizado,delosvagos,pícaros
yvagabundos,queconcerníaal ordenpúblico, y que,en la práctica, no podíasepararsedel de la asistencia
social, porquelafronteraentreelvago, elmaleanteyelpobredesocupadoeradifícil deestablecer.4..) Pero,
apesardetodoslosesfuerzos,continuóenel siglo ilustradocontodasuintactagravedad.Lo quesícambióen
estesiglofue la maneradeenfocarlo,acentuandoelsentidoeconómicoydisminuyendoelpiadosoquehabía
inspiradotantasinstitucionescaritativas” (¡bid, p. 341).

311.A. MARAXTALL ha escrito: “En los ilustrados españolesla apelacióna la fuerzadel interés
personal...nofalta (...) (...) En los ilustradosespañoles,la condenacióndel egoísmo,despuésdesepararlo
cuidadosamentedel interés,vienea hacersehabitual (...) 4..) La sociedad:toda la obra de los ilustradosfue
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aquelsiglo (individuoy sociedadson aspectosdistintospero inseparables:el hombrecomo

individuo modificadopor las circunstanciasquele hatocadovivir), y queenEspañavaatener

un carácter específico por ese fuerte individualismo, esa porfiada personalización

característicasdel modo de ser español(si es que se puede hablar de un “modo de ser”

generalizado;encualquiercaso,siemprerelativizadoen el tiempohistórico),y, porotraparte,

esesusentimientoacendradode comunidad(en cuantocuerpodeparticipantesen unamisma

creencia,caracterizadapor la emotividad), y, por contra,enocasionescienodéficit hacialo

colectivo como sistemade relacionessociales,que ha llevado a hablar, a vecescon cierta

exageración,de sudesvertebraciónsocial un tantopatológica.EnopinióndeMenéndezPidal:

“El españolpropendea no sentir la solidaridadsocial sinotan sóloen cuantoa las ventajas

inmediatas,desatendiendolas indirectas, mediataso lejanas.De ahí bastanteind<terencia

para el interésgeneral, deficientecomprensiónde la colectividad, en contrastecon la viva

percepcióndel caso inmediatoindividual, no sólo elpropio sino igualmenteel ajeno.Esta

sobreestimadela individualidadafectamuydirectamentea la concepcióndelos dosprincipios

cardinalesde la vida colectiva:la justicia que la regulay la selecciónque la jerarquizan32

un denodadoesfuerzopor descubriresaextensaplataformade la convivenciahumana.Seguramente,haber
señaladopor lo menoseseobjetivoal esfuerzocomúnfueelgranlegadodela Ilustracióna la centuriasiguiente”
(‘Espírituburguésy principio deinteréspersonalen la Ilustraciónespañola’ [19791,enEstudiosdela historia
delpensamientoespañol(siglo XVIII), op. cit., Pp. 259, 262y 265).

32Ibid,p. XXIX.
Lapersonalizacióncomocaracterísticadelavisiénespañoladelavidaalo largodesuhistoriahasidodestacada,
como es sabido, por buen número de pensadoresy estudiosos.Julián MARÍAS ha escrito: “quizá [laj
personalizacióntenaz,mantenidaen la vida colectiva, seael secretode ciertasposibilidadesinesperadasde
España,conlascualessorprendedecuandoencuando,elmanantialdeunavitalidad querebrotaunay otra vez,
apesardetodaslasdecadencias”. “Para España,el hombreha sidosiemprepersona,~su relación conelOtro
(moro o judíoen la Edad Media, indio americanodespués)ha sidopersonal; (...)ha tenidoun sentidode la
convivenciainterpersonalyno gregaria, seha resistidoa subordinarel hombrea la maquinariadel Estado;ha
sentido la vida como inseguridad,no ha creído quesujustificación seaeléxito:por eso la ha vivido corno
aventuray ha sentidosimpatíapor losvencidos” (Españainteligible, op. cit., pp.12y 421). J.A.MARAVALL,
analizandolos inicios de la épocamodernaha escrito: “Las condicionesdramáticasdenuestroMedievoayudan
adespenartempranamenteelsentimientodelo individual”. “La experienciapersonaly concreta,comobasepara
organizarla relacióndel individuoconelmundo,es lo característicodel Renacimientoespañolo, por lo menos,
lo quedenuevosebarrunta”; y recogiendounaopiniéndeAllison Peerssobreel misticismoespañol,señalaque
su carácter“es másbien realistaypersonal, comotestimoniodeexperienciaspropias, llegandopor estecamino
autobiográficoa cienosaspectospsicológicos” (Carlos Vy elpensamientopolíticodel Renacimiento.Instituto
deEstudiosPolíticos,Madrid, 1960, Pp. 33 y 49). MargueriteYOURCENAR, enunapinceladaliterariasobre
la pintura barrocaespañola,y más en concretosobre la pintura sevillana, destacatambién ese rasgode
individualidadcaracterísticodel arte, la literaturay el carácterespañol: “.. .elpintor españolindividualizaallí
dondeelpintor italiano personaliza... (...) . . .elprofundocristianismoy el realismofundamentaldeEspañase
unenpara revestircon una dignidady una singularidadtrágicas a esejorobado,a esaanémicainfanta, a ese
piojoso,aesecaballerodeCalatrava, marcadospor lascaracterísticasindividualesqueseguiránllevandohasta
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Precisamenteel siglo XVIII españolsevaa caracterizar,en general,porunavigorizaciónde

la justicia y por una “videncia” en la selecciónde las personasquedirigen y guian al país,

síntoma, si seguimos la apreciaciónpidaliana, de un reforzamientodel sentimientode

colectividad33,sin queporello seperdieseesaotracaracterísticade un fuertesentimientode

individualidad(eseso,tal vez, lo que intuían,o mostrabancomodesiderátum,los ilustrados

españolesal reivindicarcomoejemplola épocade los ReyesCatólicos,uno de los períodos

en que tambiénseprodujo, enopiniónde MenéndezPidal, unavigorizaciónde la justiciay

unaacertaday perseveranteselecciónde personas).

La aceptaciónporel pensamientoespañoldel interéspersonalcomo un motorpsicológicoen

el individuo, neutro en sí mismo, que, dependiendode cómo se encauce,puedeproducir

efectosbuenosparala sociedad,y no necesariamentemalos,eslo que estáen la basede una

nuevasociabilidadquetiene muchoquever con el principio de utilidad, deutilidad pública,

queestápresenteenel pensamientodeprácticamentetodoslos ilustrados:desdeun Feijoo(que

escribirá: “miradas las cosasa la luzde la razón, lo másútil al público eslo máshonorable,

y tantomáshonorablecuantomásútil “) consualegoríaacercadel magisteriode la experiencia

en su Teatrocritico universal(T. V, DiscursoXl), conel contrasteentreSolidina, mujer sabia

pero sencilla(la cultura utilitaria), e Idearia, ignorantepero charlatana(la cultura teológica

escolástica>,hastaun Jovellanosque escribiráque “El deseodelbiendeestepaísmedevora

‘Utilidad pública’ -señalaMaravalí-en queseha transformado,conformea la evoluciónde

la mentalidad ilustrada, la noción barroca de la ‘razón de Estado’, o, con mayor
‘“34aproximación,la de los ‘interesesdelEstado

quesemueran,encerradosenelinterior deun cuerpocon elcualsecondenaránosesalvarán. (...)Estaobsesión
porelindividuomarcael triunfodefinitivodeOccidentesobreOriente;...“(El tiempo,granescultor.Alfaguara,
Madrid, 1989,pp. 185 y s.).

33K. POPPER,en lamismalínea, ha escrito: “la eficaciadelas máquinas‘institucionales’es limitada,
y . . elfuncionamientodelasinstitucionesdependedequeesténabastecidasdepersonalapropiado...“(La miseria
del historicismo.Alianza,Madrid, 1973,p.80).

Sobreelprincipio de utilidadenla EspañadelXVIII ver: J. A. MARAVALL enEstudiosdela historia
delpensamientoespañol(s. XVIII), op, cit.: ‘El espíritude críticayelpensamientosocialdeFeijoo’ [190-212]
(cita en p. 208), ‘Novadoresy pre-ilustrados:...” [233-244],‘El principio de la utilidad como limite de la
investigacióncientífica en el pensamientoilustrado’ [476488] (en este artículo escribeMaravalí: “Para el
ilustrado, utilidady virtud vanjuntos”, p. 482); J. SARRAILH, La EspañaIlustradade la segundamitad del
siglo XVIII, op. cit., 2~ parte,capt. II, Culturautilitaria y cultura dirigida, pp. 174-193.Sarrailbescribe: “La

646



Todoello lleva tambiénaqueen la Españadieciochesca,al igual que enel restode Europa,

seproduzcaunanuevavaloracióndeltrabajo,recogiendola teoríalockeanade]valorbasado

en el trabajo,y conella sulegitimación civil y secularizada,asícomo la de lapropiedad(el

“cultivar la huerta” del Cándidode Voltairecomoel símbolodelaaceptaciónde unarealidad

no comprensibledel todo, la salidamásrealistay másal alcancede los hombres;como la

ligazón de la felicidad necesariamenteal trabajo, a la actividad,al progresomaterial, a la

mejoradelas condicionesdevida).La Españaprototípicade lafalsahonra, delhidalgoocioso

(característicasque,porotraparte,habíansido fuertementecriticadaspor la propiasociedad

españoladesdehacíasiglos: no hay más queleer las agudasy cáusticascríticasquehaciaesos

principios sehacenen textos literariostan tempranoscomo, por ejemplo,La Celestinao El

Lazarillo de Tormes)vaa llevar a cabounacatarsiscolectivasobreel valor del trabajo,y la

dignidaddetodoslos oficios, comoorigendeprosperidady riquezay símbolodeunasociedad

moral y económicamentemadura.Los textos teóricosy datos sobrelegislacióny medidas

concretasa esterespectosonabundantesy conocidos(en cuantoa las medidaslegislativas,a

resaltarla famosaRealcédulade 18 de marzode 1783, en el reinadode CarlosIII, por la que

sedeclarabanhonestastodaslas profesiones,dignificandoasí todos los oficios y desterrando

la vieja creenciade quehabía“oficios viles”, ademásde establecerla posibilidadde que se

pudiese ennoblecer una familia que durante tres generacioneshubiese mantenido un

establecimientoindustrial o mercantil de notableutilidad pública).35

utilidadpúblicaesla metosagrada,la metaúnicadeJovellanos,el únicomóvil desuobraescrita, lo mismoque
de suactividadysuconducta”(p. 180). La citadeJovellanosdeque “el deseodelbien deestepaís medevora”
se encuentraenunacartaqueescribea] canónigoPosada;y enotra ocasióntambiénescribe: “El deseoqueme
consumedela felicidadde mi país”, variantedel mismopensamientoqueevidenciael queeraunaideaquetenía
muy interiorizada.Feijoo escribió: “El descuidodeEspañalloro, porqueeldescuidodeEspañameduele”, y el
ministro Campillo: “Escribo deEspaña,contraEspañaypor España”.

35

ver, entreotros: G. ANES, Elsiglo delas luces,op. cit., cap. 1~, espect.apartds.3,4 y 5; cap. 20,

espect.apartd.4 (recogeun informe de Jovellanosparala JuntaGeneralde Comercioy Monedaparaeliminar
los gremiosen todaslasmanufacturas,enel quesesefialabaque si vivir delpropio trabajoera “una pensiónde
la naturalezahumana”, deberáreconocerseel derechoquetienecadahombrede trabajarparavivir. Setratade
un derecho absoluto, que abraza todas las ocupacionesútiles, y tiene tanta extensióncomo el vivir y
conservarse”[p.78]).A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ¡bid, pp. 321453,espect.pp. 353-358.J. SARRAILH, ¡bid,
3 a parte,apartds.IV y \J (trasanalizartextoscontrala “noblezaociosa, groseray corrompida” devariosautores,
Jovellanos,Cadalso,Trigueros,Foronda,LeóndeArroyal, el “Barbadiflo”, RamóndelaCruz,de Salas,Clavijo
y Fajardoo Capmany,Sarrailli escribequeesostextos “demuestran, en nombrede la igualdad, queelmérito
personatafirmadopor el trabajo eselúnico quepuedecreardistincionessociales,y queesprecisosacudirel
yugodeuna aristocracia indignadeconservarelmando...” [pp.526 y aa.]).
Parael temade la nuevavaloracióndel trabajoy de los pobresenEuropaengeneral,ver: C. IGLESIAS, El
pensamientode Montesquieu,op. cxt., PP. 360-365. “La concepcióneclesiásticade la contemplación-escribe
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Feijoo, en 1730, en esa línea de presentarla felicidad en correspondenciacon la virtud,

independientementedelos mandatosde la Iglesia,unavirtud entroncadacon comportamientos

económicosválidostantoprofesionalcomomoralmente(lo queconlíevaunanuevavaloración

de la riquezaligadaal méritoy al esfuerzopersonales),escribeen un discursode su Teatro

Critico Universal: “los ricospor ricos, son en algunamaneraacreedoresal respno queseles

tributo. Desuenequela riquezaesdon deDios, y tal don, que, segúnla comúnexistimación

del mundo, constituyedignos de loar a los que le gozan”; y en el mismodiscursose lee:

“Siempresehicierony siempreseharánmásexpresionesdeamory respetoal rico de origen

humilde,queal pobredeestirpeilustre“~.

En la publicaciónperiódicaEl Censor,en su númerode5 de abril de 1781, hay un discurso

Contra la ociosidaden el que se lee: “No hay cosapara mí más despreciableque un

Ciudadanoocioso, quepuedereunir con estaociosidadlas riquezas,y porconsiguientelos

honores(...) El máshumildeartesano,elmáspobrecitooficial atareadoal trabajoparaservir

a los demás,y no vivir a susexpensas,esparamí másapreciabley meparecemásdignode

un verdaderohonor queun Caballero el másilustre, el máshonrado, el más rico, pero al

mismotiempoociosoe inútil”. En el DiscursoCXXV(octubrede 1786)sediceque, “cuando

el lujo sefunda esencialmenteen el trabajo, esla basede la prosperidad”;y en el Discurso

CLIX (28 de junio de 1787): “Cuando las riquezasdeun pueblono estándistribuidasentre

los ciudadanoscon una exactaproporcióna los talentosdecadaunoy a la buenaaplicación

quede ellossehace:cuandono sonelfruto únicamentedeltrabajo: cuandoun hombrepuede

sery conservarserico en el ocio y en la profusión;hehechover.., queno puedemenosde

sucedertodo esto [el ser incompatiblescon la austeridadde las costumbresy con la

prosperidadpública, que estáesencialmenteligada con estaausteridad]”. En la Estafetade

CannenIglesias-, la visión religiosadelreposocomovidasuperior, la acusaciónpascalianadehuidadesimismo
y dela propia miseriaa travésdela ‘diversión’, sesustituyepor unavaloracióndel movimiento,delaproyección
del hombrehacia el exteriorapartir desu trabajo”.

361 IX’ (1730), op. cit., DiscursoSegundo: ‘Valor de la Noblezae influjo de la sangre’, pp. 26-39.

ComentandoMARAVALL laspalabrasde Feijoo citadasenprimer lugar, escribe: “Mucho de lo quedice M.
Weberacercadela conexiónentrevirtudy riqueza,segúnla mentalidadcalvinista, reflejadaenfi. Franklin, es,
másbien, comúna la mentalidaddel XVIII, dela queaquelparticipa también.Heaquíunaspalabrasde Fe~oo
que, escritas por un benedictinoespañol,podrían parecerde un puritano americano, lo cual interesada
sobremaneraa Weber” (‘La ideadefelicidaden elprogramade la Ilustración’,artc. cit., n.18, p. 185).
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Londresy extractodelCorreoGeneraldeEuropa (1779)enla CartaXVIII, tratandodela sana

rivalidad y potenciade Inglaterra,Franciay Holanda,seescribe:“Entre todos, losHolandeses

se llevan la preferencia:atribuyendola causadesusadelantamientosal desabrigoquehallan

en todoslos estadosdela Repúblicalos vagos,y bajocualquierpretextoquesea,los Pobres

queaparentanserlo,por ociosos,y mal avenidosconel trabajo

Antoniode Capmanyenel Comentariosobreel Doctorfestivoy Maestrode los Eruditosa la

Violeta,.. (1773) escribeunaslineasque, sin traspasarlos límites del carácterestamentalde

la sociedadde la época,sonuna síntesisen granpartedel proyectoreformistailustradoy de

la nuevavaloraciónque se propugnadel trabajoy de la prosperidaddel país: “Eruditísimo

Catedrático, inculque Vm. en la cabezade losEspañolesdos verdades,no más:Diga a los

noblesque, si tienen el derechoa los honores,tambiéntienen el deberde las grandezasy

bellasacciones:A los plebeyos:queel unohagabuenoszapatos,el otro bellossombreros;el

uno, excelentesPaños, y el otro cultive bien la tierra; que ellos en esto tienensu honor,

porqueen estotienen su deber;y a todos, queseanJustos,Humanos, Oficiosos,Activos,

Aplicados,Fieles Vasallosy Hombresde Bien;que la virtud brilla en todoslos puestos,y lo

demássonbagatelas;queseesfuercenen hacerrespetablesuNación, no conel vano orgullo

defantásticostítulos, ni con lospomposospanegíricosde las guapezasde nuestrostiempos

Heroicos,cuando un hombreno podíahacersecélebresino matandoa muchoscentenares;

antesbien, conel concursodetodaslasvirtudes,queformanelverdaderoCiudadano”. Y más

adelante,manifiestaclaramentequeel trabajoesla verdaderafuentede riqueza,y quesin él,

ni la tierra, ni el oro y la platatienenvalor: “La tierra, por sí, no tienevalor real, sinoel que

le quiere dar la mano gloriosa delhombre. <...)Todo el oro y la plata del mundo nada

producen,independientementede los hombresy estoslo producentodo, independientemente

del oroy de la plata ~

Ligadoa la nuevavaloraciónquesehacedel trabajoseencuentraunadescalificación,común

ala quese llevaenotrospaíseseuropeos,de la mendicidad,queconlíevaunadesvalorización

de los propios términos mendigo o pobre. Son significativasal respectolas palabrasde

DEn: 3. MARIAS, ‘Un manuscritode1773’ , enLoEspañaposible entiempodeCarlosIII (ObrasVII,

op. cli., pp. 406 y 414).
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MeléndezValdés, quien, en su función de magistrado,escribióen uno de sus “discursos

forenses”: “La veneraciónreligiosa y el amor santo que inspira el Evangelio hacia la

verdaderapobreza,o másbiendesapegodelos bienesy riquezadeestemundo,trasladadosin

razóna la mendiguez,ha sidocausade queéstano semirecualdebe,comounaconsecuencia

necesariade la holgazaneríao el desarreglo,un estorboa la virtud y muchosbuenasobras

(..jAsípues, lasmáximasdeque ‘elpobreesuna imagenvivadelRedentor’; ‘la pobrezaDios

la amé’; ‘pobre de Jesucristo’; ‘pobre, pero honrado’, aplicadasa la mendiguezpor la

ignorancia o unacaridadirreflexiva, la fomentan,la canonizan,yproducenen la sociedad

las consecuenciasmásfatales. Sépaseque la mendiguezes ociosa, disipada, inmoral, y

opuestapor lo mismoa lassantasmáximasdel cristianismo;...“38~

EnEspaña,en el XVIII sevaa continuary profundizarla polémicaacercadel lujo, polémica

en la que en toda Europa participaronlos principales pensadores,con importantes

implicacioneseconómicas,políticasy, también,morales,en cuantode lo que setratabaera

dedarvirtualidado no aunaeconomíade desarrollosostenidoy a un tipo u otrodecomercio,

perotambiénpor la preocupaciónde la fracturasocialquepudieraproducir una ostentación

de consumoy riquezaconfrontadoscon masasaún paupérrimasen todos los paísesde

Europa39.La polémicadel lujo no fue sóloalgo queafectaseal interior de cadapaís,o sólo

unapolémicageneralizadaen Europaacercade principios máso menosgenerales,sino que

fue importanteen e] contexto de las relacionesentrelas diferentesnacionespuestoque

38’Discursosobrela mendiguez’(1802),en Poesíayprosa,op. cit., pp. 738 y s. Meléndezescribeen

unosversoscontrala vagancia: “libre sevea¡detan hórrida plaga elsuelohispano” (Introducción,p. XXVI).

~Sobrela polémicaacercadel lujo y susimplicaciones,enEuropay España,ver: C. IGLESIAS,El
pensamientodeMontesquieu,op. cit., pp. 353-359;Individualismonoble. Individualismoburgués,op.cit., Pp.
63-72;yLo nuevasociabilidad:mujeresnoblesysalonesliterariosypolíticos,artic. cit., Pp. 212-214.“Lo que
empezósiendo-escribeCarmenIglesias-unaseveracondenamoralde un gastoexorbitante, (...) acabasiendo
unainteligenteaplicacióndelasleyeseconómicasenun régimendedesigualdadsocia4perodeciertamovilidad
continua”. IglesiascitaunaspalabrasdeunacartaescritaporMme.du Def~ndaVoltaire, quecon ironíaun tanto
cínica reflejanel sentir de la época: “todos aquellosquedicenquesepuedeserfelizy libre en la pobrezason
mentirosos,locoso tontos” (‘El pensamientodeMontesquieu,op. ch.,p. 353).
En Espaflalapolémicasobreel lujo y las costumbreshabíasidoya muy intensaenlos siglosanteriores,marcada
porunprofundomoralismocristiano.P.SAINZ RODRIGUEZhaescrito: “Lo copiosaliteratura sobreeconomía
ydoctrinapolítica denuestrossiglosdeoro aparececomounaderivaciónnaturaldelos escritosde losteólogos
y moralistas.Las obrassobrereformodelas costumbresy el lujo yacercadela mendicidadmarcanbien esta
transición (...) reflejo quellega hastala literatura, dandoa nuestranovelarealista esetintedeamargurayde
miseria que entenebreceelambientede nuestrapicaresca” (Lo evoluciónde las ideassobre la decadencia
española,op. ch.,Pp. 21 y sj.
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arrastrabatras de sí el decisivoproblemapolítico-económicode las relacionescomerciales,

exportacionese importaciones,y el de la produccióneconómicanacionaldecadapaís.

Campomanes,en especialen su Discursosobrela educaciónpopularde losartesanos,será

uno de los queplantearánclaramenteel problemade la relaciónentreel consumode lujo y el

desarrollode la industriay la economíanacionales,prólogo de lo que será la polémica

librecambistas-proteccionistasdeépocasposteriores.Normantetambiéndefenderáel consumo

deproductossuntuarioscomofuentede creaciónderiquezay desarrolloparalaeconomíadel

país, planteamientoscontra los que contraatacófray Diego de Cádiz, conocidopor sus

anatemascontrael lujo. Tal importanciasele dabaal temaqueCadalsolo trataenvariasde

sus CartasMarruecas; en la cartaXLI escribe: “. . . lujo es la abundanciay variedadde las

cosassuperfluasde la vida. Los autoreseuropeosestándivididossobresi convieneo no esta

variedady abundancia. (...)Lospueblosque, por su genio inventivo, industria mecánicay

sobrade habitantes,han influido en las costumbresde susvecinos,no sólo lo aprueban,sino

quelespredicanel lujo y los empobrecen,persuadiéndolesserútil lo queles dejasin dinero.

Lasnacionesqueno tienenestaventajanaturalgritan contra la introduccióndecuantoen lo

exteriorchocaa susencillezy traje, y en el interior los hacepobres.(...)Fomentecadapueblo

el lujo queresultade su mismopaís, y a ningunoserádañoso.(...)Deestasmodificaciones

nacela variedad; con éstaseconvidala vanidad; éstafonzentala industria, y de estoresulta

el lujo ventajosoal pueblo,pueslogra suverdaderoobjeto, queesqueeldineroffsicode los

ricos ypoderososno seestanque en suscofres, sino quesederrameentre los artesanosy

pobres”. Romá y Roselí en Las señalesde la felicidadde España,y mediosde hacerlas

eficaces(1768), planteaunacuriosateoríasobrequeel consumodelujo esimprescindiblepara

las monarquíasextensas,que ya quedócitadacuandotratamosel temade la decadencia:“En

unaMonarquíadegrandesproporcionescomoEspaña,esel lujo no sóloútil, sino necesario;

en el estadodedecadencia,para restablecerla,en el demediocridad,para conservaria,y en

el de opulencia, para preservarlade ruina”. León de Arroyal en las Cartas Económico-

Políticas (Carta 4~, 13 deJulio de 1789), escribe: “El lujo, apesarde las aparentesventajas

quesele atribuyenpor los quemiran las cosassuperficialmente,es la pestede las buenas

costumbresy dela virtudpública;... “, perotras estosplanteamientosmoralistasdaun quiebro

un tantomandevillianoy añade: “mas los tenderosy modistasclamaríancontra las leyesque
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leprocurasencontener(..). . al quepensareen remediar la propagaciónde estasmiserias

advenedizas,le tendrían por el enemigo del comercio y aun de la naturaleza. Esta

contrariedadde intereseshacequenopuedahaberprovidenciaqueseaagradablea todos, ni

quedejede lastimar a algunos“.

La mayoríade estosnuevosvaloreseranmanifestaciónde la crisis terminalde la sociedad

estamental,en la que, por ejemplo,el “tercer estado” no eraya, comoha señaladoNorbert

Elias (El procesode la civilización), un auténticoestamento,sinomásbien el receptáculode

diversosgruposprofesionales(Siéyesdirá, máscomo programapolítico quecomo reflejo

exactode la realidad,queel “tercer estado” no representaba“nada” aunquelo era “todo”),

y la nuevaconfiguraciónde una sociedaden la que sevalora, en especial,el mérito y el

esfuerzopersonales.Cavanilles,ensuréplicaal artículo de] francésMasson,cuandohabla

del Gobierno, sepregunta: “¿Pero quépuedereprehenderen un Gobierno <...)donde las

gratificacionessólosedanal méritosin consultarel nacimiento?¿EsacasoenEspañadonde

esun obstáculopara la fortunael habernacidoplebeyo?(...)Siel queha nacidoen el estado

másobscurollega a distinguirsepor sucienciay virtudes,prontamentesehalla colocadoen

losprimerospuestos.Si alguno dudade la verdaddemi aserción,consultela lista de todos

los que hoy estánempleadosen los primeros cargos Civiles, Militares, Eclesiásticosy

Políticos”4t CuandoCavanilles,pues,escribeestaspalabras,en 1784, el mérito personal

comoun valor esencia]en la promociónsocial eraalgo no sólosentidocomo un deseo,sino

una realidadactuanteen la Españade entonces.Cadalsoescribeen una de sus Canas

Marruecos: “El queaspirea hacerfortunapormedioshonrosos,no tienemásqueuno en que

fundar su esperanza,a saber:el mérito” (CartaLIV). Leónde Arroyal escribecontundente:

“Los premiosy castigos,conwrecompensadeaccionespersonales,es razónqueno pasende

laspersonasque los merecieron.La heredabilidadde las dignidadesy empleossóloesjusta

en los reyes,por evitar los gravísimosmalesquesufriría la repúblicasifuesenelectivos;en

los otros, sobreserinjusta, esperjudicialísinia“41; la promocióny el ascensosocial, pues,

basadosen la estirpe,el nacimiento,la herencia,no sóloseconsiderainjusto sinotambiénno

‘t<>ObservacionessobreelartículoEspañade la NuevaEnciclopedia...,op. cit., pp. 79 y s.

‘ti CartasEconómico-Políticas,op. cit. (Carta
4a,fechadael 13 dejuliode1789),p. 111.
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útil parael progresode la sociedad.Jovellanosque, sin romperformalmentecon los límites

de la sociedadestamentalcreíaen la necesidadde unanoblezasiempreque sebasaseen el

principio de ejemplaridad,escribiósus dosácidassátirasa Arnestocontrala noblezaquese

justificabaa sí misma no en las virtudesde sus miembrossino simplementeen la cunay la

herencia;y, porotraparte,alababaalos dignosy honradosciudadanosqueno apetecían“otro

lustre, otra noblezaque los quenacendel ejercicio de la virtudy del cumplimientode sus

deberes“42~ O, por no seguircon otros tantosautores(Cabarrúsharáunacrítica muchomás

contundentede la nobleza),citara Moratínquienen suobraLa Mojigata poneenbocade uno

de los personajes:“¡Oh! la noblezasegana 1 Por obra, no por abuelosfl43; o, de nuevo, a

Cadalsoque en una de sus CartasMarruecas(la XIII) escribe: “Nobleza hereditaria es la

vanidadqueyofundoen que, ochocientosañosantesde mi nacimiento,murieseuno quese

llamó comoyo mellamo, yfuehombredeprovecho,aunqueyo seainútil para todo”.

El XVIII enEspaña,comoen casitodaEuropa,es tambiénunaépocaen queseva aproducir

un importantecambioen cuantousosy costumbres,encuantoa los ritualesdeconvivencia

y decortesía,con un considerablecontagiode las conductas,tanto dearribaa abajocomo

viceversa, derivadode un trato social más amplio que lleva a una imitación, a veces

enriquecedora,otrasacríticae inclusogrotesca,de los modosde las clasesmásrefinadaspor

partede capasmediaso “capasde dos frentes”, quea su vez, filtrados, trasladarána capas

inferiores, y, por otra parte,unaciertapermeabilidadhaciala noblezade actitudesy hábitos

de las clasesmediasmejor situadas,e inclusode la fascinaciónde aquéllapor costumbresy

fiestasde lasclasesmáspopularesdandolugaral fenómenodelmajismo. Pero el contagiode

las conductasy modasno selimitaría al ámbitonacional,sino queen todaEuropaseproduce

esa fluidez de unospaísesa otros, especialmentede las provenientesde Francia.En este

4<2,Elogiofi~nebredelsrt D. FranciscodeOlmedayLeón,...‘(1780), enObrasenprosa,op. cit., p. 112.

43BAE, T. II, op. cit., p. 414.
CarmenIGLESIAS, analizandoelpapely la consideraciéndela noblezaespañolaenelXVIII, ha escrito: “...se
abandonaprogresivamente,opor lo menoscaeendesuso,la anterior creenciaen la superioridadde la nobleza
desangreportransmisióndecaracteresheredados.4..) . . .sesecularizael conceptodeigualdadesencialdelos
hombresy se insisteen que la posiblesuperioridado excelenciase apoyabásicamentesobrelas cualidades
personales(...) En cualquier caso,hay una especiede transacciónentredistintasposiciones:la noblezade
nacimientoseperfeccionaporméritospersonales,sin loscualesaquélla valepoco. No en vano la divisa dela
nuevaOrdendeCarlosIII es ‘virtud y mérito’ “(‘Lo noblezailustrada delXVIII españoLEl condedeAranda’,
art. cit., pp. 252 y s3.
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sentido la crítica de costumbresy adaptaciónde nuevas en los ilustrados españoles,

especialmenteen la segundamitad del siglo, va a girar permanentementealrededorde la

búsquedadel “justo medio”: esnecesarioacabarcon costumbrespericlitadas,rémorasparael

avancedel paísy la ilustraciónde sus habitantes,pero a la vez se critica de maneracasi

generalizadael snobismo, el excesivo mimetismo hacia todo lo que viene de fuera,

especialmentede las modasfrancesasy los modismoslingúisticosgalos(el P. Isla escribirá

con ironía: “Yo conocíenMadrid una marquesaqueaprendióa estornudara la francesa9.

Cadalsoseráejemplomanifiestode esaactitudde balanceo,de combatirla aceptaciónacrítica

y seguidistade todo lo que llegabadel extranjero,en el sentidode que no todo lo nuevoes

siempreoriginal ni todo lo que viniesede fuera eraválido, educándoseen el cultivo de lo

propio quefuesevalioso, a la vez de la necesidadde expurgarcostumbres,usos o creencias

queeran rémorasparael progresode] país, hastael punto de que toda su obra, comogran

partede la de todos los ilustrados,seconvierteen realidaden una “crítica de la nación”. Sus

CartasMarruecasy, en especial,Los eruditos a la violeta estánmarcadaspor esaactitud.

Cargadasdepunzanteironía las sieteleccionesque daa los eruditosa la violeta, publicadas

en “obsequiode los quepretendensabermucho,estudiandopoco”, tras haberleshechoviajar

porvariospaíseseuropeos,les recomiendasarcásticamente:“volveréis a entrarenEspañacon

algún extrañovestido>peinado,tonillo ygesto;perosobretodohaciendotantosascosygestos

comosi entrarais en un bosque o desierto. Preguntadcómo se llama el pan y agua en

castellano,yno habléisdecosaalgunade las queDioscrió de esteladode los Pirineospara

aca. De vinos, alabad los del Rin; de caballos, los de Dinamarca; y asíde los demás

renglones,y seréishombresmaravillosos,estupendos,admirablesydignosdehabernacido

en otro clima”. Criticandoel estudiosuperficialy frívolo de otraslenguas,no el estudioserio

de ellas, que defiende,señalatambiéncon deje irónico: “En todo estono hallo másqueun

soloy leve inconveniente,a saber, quecon el imperfectoconocimientode tantos idiomas

olvidéis el de vuestromismopaís;perodespreciadesteescrupulillo, con el consuelode que

muchosretacitosde varias lenguashacenun idioma entero,... (...)Irritáos cuantopuedeun

sabio contra los españolesquepretendenser su idioma capaz de todas las hermosuras

imaginables:quecon estemotivocitan pasajesde autoresantiguos, queya no entendemos,

y queseoponena la entradade todo barbarismo,o vozextranjera,comosifueraun ejército

654



moro que desembarcaraen la costade Granada””

La actitudde asimilar lo buenoque viene de fuera pero de forma razonadaestáclara en el

duquede Almodóvarcuando,tratandode informare ilustrar a los españoles,escribeconuna

visión diríamosmuy “moderna”acercadenuevosfenómenosqueestánapareciendoenEuropa:

“En todos los paísescultosla opiniónpública esdignamenteapreciable;peroenFrancia,...

[seha] erigido unaespeciedetribunal en dondela opiniónpúblicajuzga comode lo alto de

un trono; niega o concedelos premios, las penas,y los desaires; hace y deshacelas

reputaciones(...) difundelas lucesgeneralesquepenetrandotardeo tempranovienena ser

el principalagentedel biendelEstado,yservirásiempredepoderosasalvaguardacontralos

errores y los sistemasfalsos, mientras se mantengasegura en sus conocimientosy sus

juicios Susprogresos[dela opiniónpública], quehansidorápidos,secuentandesdeuna

épocabastantereciente[lo escribeen 1786]. Casi al mismotiempovino a aparecerseotro

considerableagenteconquienhahechograndemaridaje, estoes> el buengusto(...)LaNación

aprendió a conocerlo queera dignodeadmiras o demerecerunafundaday casigeneral

aprobación;(...)dela opiniónpúblicay el buengusto ... ha nacidoestatirana de las demás

Naciones,la Moda, unodelos máscopiososmanantialesdela riqueza,dela reputaciónydel

influjo de la Francia; y sehapropagadode tal suerte,quea su imperioha subyugadotodo

el mundoculto, de nortea mediodía,deponientea levante““‘~. También,pues,enesteterreno,

el del cambio de costumbresy usos nosencontramoscon e] continuo referentea Europa.

CuandoMeléndezValdésescribeel citadodiscursoparaprohibir la impresióny ventade las

jácarasy romancesvulgaresy abordael temade la educacióncomobaseparacambiarlas

malascostumbres,señalaque es necesariaunareformade la misma,entreotrasrazones,por

“el buendeseoy la disposiciónque en la naciónsevepara quesela forme,y sela llenede

máximasy documentosútilespara quesehaganfamiliaresentretodaslasclaseshastalasmás

humildese ignorantes”, y “~jz?Á~4Q, la necesidaden quenosvemosde ejecutarloas4 o de

“Op. cit., pp. 96-97y 89-90.En el SuplementoalpapelintituladoLoseruditosa la violeta (escritoen
elmismoañode 1772),enespecialen ‘Analesde cinco días:o carta deun amigoa otro’ (t. III), lleva acabo
tambiénunacríticadel snobismode partede la sociedadespañolade su tiempoencuantoa nuevascostumbres,
vestidos,“cortejo”, utilizacióndegalicismo,etc.

‘~ PolíticadelosEstablecimientosultramarinosdelasnacioneseuropeas,op. cit., T. 111(1786>,
Apéndice,pp. 6-8.
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quedar atrás con las demásnacionesque a porfía trabajan en mejorar la educacióny sus

institucionesy enseñanzas,...”[subrayd.mío]46.

En cualquiercaso, las costumbresy usoscaracterísticosde la nacióneran, parabien y para

nial, tanfuertesy estabantan arraigadospor tradiciónsecular(Semperey Guarinosopinaque

“Ninguna nación abunda tanto de refranesy máximasacercade la conductade la vida,

reducidosa pequeñassentenciasde uno o dos versos,comolos españoles~ teniendoen

cuentaque refranesy máximas sobrecomportamientosencapsularíanen ciertamedida ese

importantebagajecolectivo>, que, pesea la importanciaque tuvieronlas nuevascostumbres,

usosy modasqueentrarondelextranjero,el conglomeradodetodo lo propionacional,fiestas,

gastronomía, iconografíadel país en general,etc., siguieron teniendo una fuerte carga

idiosincrásica,quepictóricamentenosha sido legadapor los cartonesde Goyaparatapices,

mostrándonosen toda su frescura las costumbresy fiestas popularesy nacionales,y

literariamenteen, porejemplo,las obrasde Ramónde la Cruz.48

46Ibid, p. 673.

“7Ensayodeuna Biblioteca Española...,op. cit., T. V (1789),pp. 85 y s.
W. von Humboldt,durantesuestanciaenEspaña,palpalafuerzadelastradiccionesy desuhistoriaenel carácter
y el modo de ser y comportarsede los españoles,y escribe,aunqueciertamentecon algunasformulaciones
precursorasdela queseríalavisión tópicade Españaelaboradaporel Romanticismo:“...uno tiene[la ilusión]
de creersede repentetransportadoa la Españadel sigloXVo Xvi. Dehecho,esa ilusiónno lo es tantoy no
resultamuy equivocadocreerqueefectivamentees así. No quiero decir con ello queseantan oscurantistas,
superticiosose ignorantescomo en esossiglos, sino queesossiglos tenían un fondo de grandesy buenas
cualidadesa las quemeremite másqueningúnotro paísEspaña.En aquellossiglos, elrasgofundamentalera
la fortalezade caráctery de ahí se derivabatodo: pura burguesíalejana de cualquier refinamientoy lujo y
finalmenteuna laboriosidadprofunda, propia, pero modestay retirada. Todasesascosasse encuentranen
España.El carácter, almismotiempovivo, orgullosoy liberal, lerecuerdaa uno la épocadeloscaballerosno
menosqueel traje delos hombresy la modosidadde las mujeresy,finalmente,completanestaimagenotras
imperfeccionesy carencias, un retrasopor detrásde otras naciones”. Como estaspalabraslas escribecasi al
comenzarsu recorridopor tierrasespañolas,y aúnsóloha visitadopartedel PaísVascoy Burgos(no ninguna
gran ciudad),Humboldt precisacon cautela: “Bien es verdad que habría que distinguir muchasclases de
españoles.Lo queacabodedecir lo aplico hastaahorasóloa Castillay dentrodeella sóloal campesinoya la
clasemedia” (Ibid, p. 61).
MENÉNDEZ PIDAL, comentandoel viaje queVíctor Alfieri realizóporEspañaen 1771,escribe: “piensaque
tantoelpuebloespañolcomoelportuguéssonlosúnicosdeEuropaqueconservansanassuscostumbres;aunque
en ellos lo grandenaufragasiempreen un mar de errores (estoes, por culpa del grupo dirigente), creeque
‘contienela primeramateriapararealizarlasmásgrandesempresas,sobretodomilitares,porqueposeenenalto
grado todaslascualidadesnecesarias:valor, perseverancia,honor sobriedad,obediencia,paciencia,elevación
deánimo’ “(¡bid, p. L).

48Sobreel cambiodecostumbres,y el “costumbrismo”engeneral,en el siglo XVIII enEspañaver el
deliciosoartículodeJulio CARO BAROJA ‘Sobretrajes, costumbresy costumbrismo’,enel catálogoCarlosIII
y la Ilustración.Madrid, MinisteriodeCultura,1988,1.1 [215-224].CaroBarojaescribe: “con eladvenimiento
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Cotareloy Mori, hablandodel períododel reinadode Carlos III, ha escrito: “Durante lo ya

transcurrido del siglo XVIII sehabía ido realizandoun profundo cambio en las ideas y

costumbresespañolas,quese habían hecho más semejantesa las de otros pueblos,más

europeas;y al perderaquellaoriginalidad y carácterdiferencialqueostentaronen los siglos

XVIyXVII [habríaquematizarestapérdida],forzosamentedebíanpresentarsemásasequibles

a toda clasede influenciasextranjeras“‘1 La panopliadecambiosesamplia,desdelos quese

producenen las relacionesentre los sexos (algunosde ellos importados,comoel conejo,

costumbreimportadadeFrancia,o chichisveocomotambiénsedenominóutilizandoesavoz

italiana50) a nuevasprácticasy conceptoslegalescomo el del matrimoniocivil. Meléndez

Valdés escribirá, como magistrado ilustrado, anticipándoseal liberalismo progresista

decimonónico: “El matrimonio . . .primero es civil que religioso, y antes un convenioy

obligacióndehombresqueno un misterioy un sacramentode la nuevaley.La utilidadsocial,

el biendelestado,el aumentoyprosperidadde susfamilias, eselprincipio quedebegobernar

en estepunto;ycomoésteseatodotemporal,y ennadaespiritualni divino, (...)elmatrimonio

dela casadeBorbónhubounaverdaderarevoluciónenlostrajes de la aristocraciay de la burguesíay otraserie
de cambiossignificativosenlos usosy costumbres:al menosen rasgosexterioresyvisuales(...) (...) Pero el
largo reinadodeCarlosPIesdeimportanciafundamentalpara elestudiodelas costumbresy delostrajesy en
la elaboracióndeun concepto...:el decostumbrismo.En efecto,en tiemposdeCarlosIII sepercibe, deun lado,
aumentodelinteréspor lascostumbresy trajespopulares,deotro, por lo quesignftkanlasmodasdesdeelpunto
devista económicoymoral” (pp. 217 y 219).
En generalsepuededecirque,enel XVIII enEspañaseproduceun cambiodecostumbresy mododevivir en
las ciudades,enespecialen las grandes(otra cuestiónseríalas zonasmrales).E. PALACIOS ha escrito: “los
estudiososde la sociedadmadrileñadelXVIII [anotan]quela ciudadiba modernizandosuaspectoexterno.Los
ciudadanosvivíanala modaeuropeaensusvestidosyhábitossociales,mientrasseafirmabaunanuevamanera
de entenderlas relacioneshumanasyfamiliares, enparticular” (‘Teatro’, enHistoria literaria deEspañaen el
s. Xviii, op. cit. [135-233],p. 186). Los cambiosafectarontambiénal propio hábitatdoméstico,tanto el de la
noblezacomoeldeotrossectoressociales(recordemoslasbibliotecasy gabinetesde diversoshogaresdirfamos
“burgueses”dediferentesciudadesespañolasalos quehacíareferenciaJovellanosensusdiarios).C. IGLESIAS,
hablandodel palaciodela finca “El Capricho”,enlaAlamedade OsunadeMadrid, dondeestabaelseguramente
másimportante“salón” madrileño,el de lacondesade Benavente,escribe: “ ‘El Capricho’ esun ejemplode la
introducciónde unaforma de vida más confortable-algo queva unido a esa nuevaforma de sociabilidad
ejemplificadaenlossalones-;nuevosmueblesynueva,elegantey costosadecoracióncomplementanla anterior
austeridaddecuadrosy tapicesquesóloconocíanlospalacios” (‘La nuevasociabilidad:mujeresnoblesysalones
literariosy políticos’, art. cit., p. 198).

“9lriarte ysu época,op. cit.,p. 35.

50Veren: C. MARTÍN GAllE, Usosamorososdel XVIII enEspaña.Siglo XXI, Madrid, 1972,pp. 1-
20; J. CARO BAROJA, ¡bid, p. 218 (cita la definiciónde chichisveoque dabael Diccionario de la lengua
castellana,II, 1729: “especiedegalanteo,obsequioyserviciocortesanode un hombrea una mujer, queno
reprehendeelempacho;perolo condenaporpeligrosola conciencia.Esvozitaliana, dedondeseha introducido
en España”); A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ¡bid, p. 322; C. IGLESIAS, Ibídem,pp. l99y s.
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es y debetenerse,para decretary establecersobreél, como una cosameramenteterrenaly

civil,...”51. Cabarrús,apartede estara favor de los matrimoniosde elecciónlibre, defiende

el divorcio (tambiénel restablecimientode las mancebías)52.La defensade la independencia

del podercivil frenteal podereclesiásticoen cuestionesqueafectasena la legislaciónsobre

costumbreso diversionesestáclara,por ejemplo,en Forneraraízdeunapolémicasonadaque

seprodujoenSevillapor la decisióndel gobernadorde reabrirel teatrofrentea la opiniónde

variospredicadoresreligiosos. “¿Quésabestú,pobrehombre-interrogaForneralpredicador-,

de moral civil...? <...)Qué sabestú de las obligacionesdelorador sagrado,de los límites

hastadondepuedellegan ni de lo queentra o no entraen sujurisdicción? (...)¿ Quiénte ha

dicho quelas cuestionespertenecientesal teatro sonpeculiaresde la teología...? “~.

En la segundamitad de aquelsiglo hay unatendenciaclaraen muchosde los ilustradoshacia

la autonomíade la moral respectoa la religión, que se extiende también a una cierta

liberalizaciónde las costumbressexuales.Sin llegara la moral experimentalque en Francia

muestraliterariamenteLasamistadespeligrosasde Choderlosde LacIos (1782),en dondela

parejade libertinosvanarepresentarunamoral, inéditahastaentoncesen la literatura,basada

exclusivamenteen la pura sensualidady hedonismo,la sexualidadno ligada necesariamente

al sentimiento(quizáporprimeravez enla literaturaoccidentalapareceexplícitamenteel sexo

como instrumento o símbolo de poder), una moralidad desligadatotalmentede cualquier

preocupaciónreligiosae inclusodecualquiermoral convencional,yportantosinqueimplicase

ningúnconflicto de conciencia;sin embargo,tambiénen Españaseda ciertabúsquedade

nuevaspautasde comportamientoy deconductaen el terrenode las sensacionesy de los

placeres,incluidos los sexuales,basadasen la experienciade lapropianaturaleza,quevaldrá

no sólo como modelo parael conocimientocientífico sino tambiénpara la ética (así en

MeléndezValdéso Samaniego,y enciertamaneramás mitigadaenMontengón).

51Discursosforenses.ImprentaReal, Madrid, 1821,p. 209.

52Cartas<1795), op. cit., Cartas40 y 5~, pp. 133, y 148 y ss. (asimismodefiendeun conceptode
sanidadpública).

53Citadoen E. COTARELO y MOR!, Bibliografíade las controversiassobrela licitud del teatroen
España.Imprt. de Revis.de Arelis., Biblits. y Museos,Madrid, 1904,pp. 275 y 282.
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Hablandode los últimos deceniosdela centuriahaescritoSánchez-BlancoParody: “. . .no cabe

dudaquecon las Lucesllega tambiénuna liberalizaciónde las costumbressexuales,elgusto

por la pornografía, cienogestocínicoanteel matrimoniomonógamoypocoo ningúncrédito

ante la castidadde los clérigos“~. Esteautorseñalacómo en la décadade los setentaya

circulabaclandestinamenteel manuscritoEl artede lasputasde NicolásFernándezdeMoratín

(de 1772 y que sefraguóy difundió enel ambientede las tertuliasmadrileñasde la época),

conun claroelogiodel placercorporal, un despreciohaciala castidady sin que la salidapara

esassatisfaccionestuvieraquesernecesariamenteel matrimonio: “¡Castidad!, gran virtud que

el cielo adora, 1 virtud de toda especiedestructora,¡ y si los brutos y avesla observaran¡

comiéramosde viernestodo el año: ¡pero, ¿porqué abrazarel Himeneo?1 Muchosen los

demásescarmentados1 le aborrecentenaces,puestemplados¡ no son los hombres,ni

templarsepueden1 si no quebrantanla naturaleza“.

Si en Españano se dan, o por lo menosno sontan públicos,unoslibertinos del tipo de un

Casanova,al que por otra parte leyendo sus memoriasy conociendosu biografía de

peregrinajepor diferentespaísesdurantegranpartede suvida habríaque rebajaren cierto

grado su tópica fama, esos libertinos “incontinentes genitales” como alguien los ha

denominado55,sí que hayalgunosque se les pudieseacercar,aunqueseahablandode tiposy

contenidosliterarios: los dosMoratines,padree hijo, Cadalso,Iriarte,.., comosedetecta,

apartede en algunosde sus escritos(asf en los versos,ademásde los de Moratínpadre,de

Iriarte o Samaniego,y más pudorososaunquetambiénsensualesen Meléndez5j,en sus

correspondenciasprivadas,a vecesllenasdepicardíaun tanto maliciosa.

MEuropayelpensamientoespañoldel siglo XVIII, op. cit., pp. 231-232y 242-243.

55A. DELGADO-GAL, ‘Teoría del libertino’, artic. ABC, 25-11-1996.El término “libertino” es un
neologismoquellega al siglo XVIII despuésde, al parecer,habersido acufladopor Calvino en el XVI para
caracterizardenigrativamentealosanabaptistas,paraluegodesignaralos “librepensadores”,Montaigne,Bayle,
Gassendi,Hobbeso Bacon,aesosquetambiénseles denominarálos “espíritus fuertes”,paraacabarenel XVIII
conlaacepciónactual.

56X~er: F. SANCHEZ-BLANCO, lbidem,p. 244; y F. AGUILAR PIÑAL, ‘Poesía’,arte.cit., p. 92.
Esteúltimo autor,hablandode la Colecciónde obrasen versoy prosade Tomásde Iriarte, escribeque, como
el mismoIriarte dice, “no estánaquítodossusversos;faltan, por supuesto,loseróticosy obscenos,quesólo
algunosconocerían,peroqueconstituyenunaparcelanadadespreciabledela poesíadieciochesca,ocultadacon
cínico pudorpor másde un poeta” (tambiénapuntalos versos “amorosos, y algunose acercaal erotismo,
disfrazadocon ropajebucólico” de lapoetisadoñaMaríaGertrudisHore,peseasu condiciónde monja).
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Si en el terrenode la moral el siglo XVIII finaliza entrela dicotomíade un Kant y un Sade,

quedesmienten,desdeextremosopuestos,la afirmaciónde Helvetiusde quea] hombrele es

imposibletantoamarel bienpor el biencomoel mal por el mal, cadaunode ellos tirandoy

desgajandoafirmativamentedecadauno de los dossupuestos,el panoramaen el pensamiento

españolsenosantojaquebascularíamásdel ladokantiano(asíun Jovellanos),pero, ala vez,

y sin encontrarningún exponentequesepudieseaproximara los planteamientosy prácticas

del famosomarqués,conunaanomíacasicompletaen el terrenode la realizaciónde los deseos

y placeres,hay vislumbresdepersonalidadesen las quesusdeseosy pasionesconstituyensi

no la únicasi unaimportanteley de sucomportamiento.Sarrailh,hablandode los “impíos”

o “disolutos” -como los denominabael P. Isla- escribe: “Tal vezlo cuerdoseahablar, no de

ateos,sino másbiendelibertinos, deimpíos,dehombresque, arrastradoslas másdelas veces

por la inclinacióna losplaceres,y en otrasocasionespor el amora la ciencia,seapartaron

momentáneamentedela Iglesiay aundeDios. (...)...ellibertinajevaprosperandoenEspaña

a medida que el siglo se acerca a su fin”, recordandoa continuación los lamentosde

Jovellanosy algunosotrosdesuscontemporáneosacercadelos jóvenesdela nobleza“sumidos

en el vicio, groseroo refinado,y queno tienenen nadasusdeberescívicoso religiosos”, o

los ejemplosal respectoquese encuentranen los sainetesde don Ramónde la Cruz o en

algunosescritosde Cadalso57.GiacomoCasanova,el gran libertino al quesepresuponeque

sabía de lo que hablabaen este terreno, y aun teniendoen cuentasu tendenciaa las

exageraciones,escribedurantesu estanciaen la capital del Reino: “. . .A pesarde las

prohibiciones, e inclusodebidoa estasprohibiciones, el libertinajedeMadrid es excesivo.

Hombresy mujeres,todosdeacuerdo,no piensanmásqueenhacerinútiles las vigilancias~

Lo quesí seproduceesel inicio de unanuevaforma psicológicadevivir la fe. Sibienentre

los ilustradosespañolesesdifícil encontrarcualquiervisode ateísmo(éseseríaunaespeciede

baldón con el que los sectoresmás reaccionariosmotejarían a los ilustrados para así

57Ibid, pp.614ys.

58MemoriasdeEspaña,op. cit., p. 27.
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desprestigiarlosa los ojos de una población en generalmuy católica)59, si que se da un

cristianismo ilustrado, en palabrasde TeófanesEgido, unafe crítica, así como un cierto

anticlericalismocomo “una realidad ambiental en las élites ilustradas”. “Los ‘cristianos

ilustrados’sedefinencomoradicalmenteincompatiblescon la religión denominadapopular’,

que,para ellos vienea sercomola redomade los aborrecidosfanatismo,supersticióne

ignorancia, ...“. Ese “cristianismo ilustrado”, en opinión deEgido, secaracterizapor su

“evangelismo” y “cristocentrismo”, que suponen “reasumir el modelo humanista y

‘erasmismo’, la negaciónradical de lasformasbarrocasy el intentode imponeruna religión

menosexpresivay másinterior, ...

59Teót~nesEGIDO ha escrito: “Pocos capítulosde la historia delfalseadosiglo XVIII se han visto
sometidosa manipulacionestan descaradaso ingenuascomoel de su religiosidad. Desdeel tiempode los
novatores’ (..) se vive un clima densode enfrentamientosconstantes,en los que la referenciareligiosa,

inevitable en la sociedadaún sacralizadade los españoles,actúa como catalizadorade la confrontación
ideológica de mayor alcance. Había muchosinteresesde por medioen la irreconciliable contiendaentre
regalistasyantirregalistas, ilustradosyantiilustrados, jansenistas’y jesuitas’.Losunosfrieronpródigosen
adjetivarde herejes,deístas,ateos,y mástarde defrancmasones,a quienesosabancuestionarla validezde
sistemasescolásticos,la riquezadela Iglesia, elpoderseculardeRomao elderechoa la subsistenciadeuna
sociedadcomola CompañíadeJesús;losotrosno escatimaronsusinvectivascontralosfanáticos,supersticiosos,
ignorantesultramontanos,defensoresdeposicionesquesedieronenllamar tradicionalistas,aunque,enrealidad
y salvo enconnotacionesinevitablementedieciochescas,tanarraigadasen la tradición sehallabanla una como
la otra tendencia”(‘La religiosidaddelosIlustrados’enHistoriadeEspañade R. MenéndezPidal,op. cit., T.
XXXI [vol.1], p. 397).
E. SÁNCHEZ-BLANCOPARODY ha escritoal respecto: “Indudablemente,elsiglo XVIII españolni fue tan
herejecomolamentabaMenéndezPelayo, ni tan conformistacomopuedeunopensarleyendola correcciónque
TeófanesEgidohacede las opinionesvertidasen su ‘Historia delosheterodoxos’.Losespañolesinfluidospor
el escepticismo‘creen’ deotraformay, desdeluego, no creenentodo. Pero deahíhay muchoterrenohasta
declararseateoynegar,porprincipio, la religión. (...). Elproblemadel siglo XVIII noesni sureligiosidadni
suortodoxia, sino el caráctercrítico y escépticoconcomitantea la creencia. (...) (...) Lo renunciaa la certeza
es el precio quehay quepagarpara admitir elprogreso. A partir de estemomentola cuestiónconsisteen
aprendera vivir ya pensardesdela incertidumbre”(Europayelpensamientoespañoldelsiglo XVIII, op. cit.,
pp. 49 y 51).

60
EGIDO, T.: ‘Actitudesreligiosasdelos ilustrados’encatalg.CarlosIIIy la Ilustración,op.cit. [225-

234].
SobreestacuestiónCarmenIGLESIAS haescrito que, “la influencia dela Iglesia sobreelpuebloes enorme,
ejercida especialmentea travésdelqueentonceseraelmejormediodecomunicacióndemasas, la predicación.
Ademásde constituir la Iglesia un granpatronoterritoria4 y resultar decisivasu labor de beneficencia,su
capacidadde integraciónsocial erafundamental”(‘El fin del siglo XVIII: la entradaen la contemporaneidad’
en Visionesdefin desiglo [bajodirec.de RaymondCARR]. Taurus,Madrid, 1999 [93-135],pp. 99 y s.). En
estetexto se citan unaspalabrasde G. MiES: “.. todafunción vital desubsistencia-comidas,descansos-,todo
acontecimientoen la vidadeunapersona-nacimientoybarnizo, matrimonioy muerte-estabapresididopor el
rito religioso,por elsignodela cruzquesetrazabao por la mismacruz empuñadapor elclérigo queoficiaba.
Lasfiestaspopulares,el artey la culturapopularmismateníantambién,para man<festarse,queacudira la
motivaciónreligiosa” (El AntiguoRégimen:LosBorbones.Alfaguara-AlianzaEdt.,Madrid, 1975,p. 81). Sería
estacircunstancia,lagraninfluenciadela Iglesiasobreel pueblo, la que,enopinióndeA. MORALES MOYA
explicaríaenpartelaausenciade unacultura “popular y rebelde»con espaciosde opinión propios (Las bases
políticas, económicasy socialesde un régimenen transformación(1759-1834),vol. XXX de ¡a Historia de
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La religiosidaddel pueblo y las manifestacionesde esareligiosidad son indudablemente

complejasde interpretar.El abatefrancésJeandeVayracensu libropublicadocomoanónimo

en 1717 Éíatprésentde 1 ‘Espagnedice que “la religión esexteriory aparatosa,comolos

sermonesde losfrailes, y engeneraltodo el clero es ~ Comentandoel diario del

jesuitaPedroCalatayud,querecorrióEspañadesde1718ensuactividadmisional,e] hispanista

Alain Milhou señalaque “nos da la impresiónde un país todavíapagano, en especialen

Andalucía:supervivenciade cultos agrarios, mezclade lo profanoy de lo sagrado,poco

cuidadode lospárrocosen enseñarla doctrinacristiana “62~ Mas entrelas personasilustradas,

y no sólo entre pensadoreso literatos, sino en ámbitosmásamplios, comopor ejemplola

condesade Montijo y el círculo de sutertulia, y en el mismo clerocomoel obispoTavira, se

manifiestaunanuevamanerade vivir la religión más intimista y reflexiva(fue un hecho

destacadola traduccióny publicacióna lenguavulgar de la Biblia, 1790-1793),unavivencia

de la fe que era, en palabrasdel periódicoEl Censor, la de “los verdaderoscristianos, los

cristianosilustrados, los queno lo sonporquelo hansidosuspadreso porquequemana los

queno lo son”63.

Muchos ilustradosdefiendenun deísmo,una religión natural, más queunabasadaen las

verdadesreveladas;otros, senosaparecencomoirreligiosos(seguramenteAranda,Olavide,

Azara, posiblementeel duque de Albafl. En Meléndez Valdés se encuentranmuchas

referenciasno al Dios cristiano,sinoa un SerSupremoque mantienela armoníadel cosmos

y de la naturaleza: “Tu inmensidadlo llena 1 todo, Señor, y más:del invisible ¡ insectoal

elefante,1 del átomoal cornetarutilante”; y en otra oda: “.. . Tu rayo, celestialfilosofía, 1me

alumbreen el abismomisteriosoIde maravilla tanta; 1muéstramela armonía1 de estegran

EspañadeMenéndezPidal. Espasa-Calpe,Madrid, 1998).

61CitadoporM.BATLLORI, Prólogo al t. XXI (vol. 1) de la Historia deEspañadeMenéndezPidal,

op. oit., p. XXII

62~ culturacristianafrenteal judaísmoy al islam: identidadhispánicay rechazodel otro (1449-

1727)’.SeminariodeHistoriadeEspaña,Monarquíacatólicaysociedadhispánica.FundaciónDuquesdeSoria,

Soria, 1994,p. 4.

63CitadoporT. EGIDO, Ibid, p. 226.
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todo, y su orden milagroso;1 yplácido en tus alasme levanta ¡ do extáticaseencanta¡ la

inquietavistaen el inmensocielo. ¡Allí ensu luz clarísima embriagado¡ hallaré el bienque

en el lloroso suelo¡ busqueciego, de sombrasfascinado”. Y en otros versos,cuandose

pregunta“¿ quévesdentrodeti?”, escribe: “calma de tu anhelareldesconcierto,¡ y entra en

tu corazóna contemplarte“65~ Versosen suconjuntoqueseacercana las conocidaspalabras

de Kant: “Hay dos cosasque meadmiran las que más: el cielo estrelladoy la voz de la

conciencia,queprocedede un másallá”.

UnafondodeístatambiénseencuentraenLeóndeArroyal apesardesu declaraciónformal

de catolicismo: “Por la misericordia de Dios soy católico; pero ustedsabe que lo soy

despreocupado,.. .yjuro queheaprendidomásverdadescon la comparaciónde la naturaleza

conlosprimeroscapítulosdel Génesis,queconcuantosautoreshabía estudiado”66.

LeandroFernándezde Moratín, que abominabade la Inquisición y todo lo querepresentaba,

en sus apuntacionesdurantesu estanciaen Inglaterraresalta: “En Inglaterra hay absoluta

libertaddereligión: enobedeciendoa las leyesciviles, cadacualpuedeseguirla creenciaque

guste,y sólo sellama infiel aquelqueno cumplesuscontratos”. Y durantesu estanciaen

Romasu anticlericalismose manifiestaconclaridad: “Hay en Romamuchavanidady mucha

miseria, muchahipocresíay muchosvicios, la corrupción de costumbresqueen ella senota

es consecuencianecesariadel sistemadesu Gobierno. <...) 4. .)EI grande objeto de un

Pontíficees el de enriquecera susparientes, ilustrar sucasa,y comoestosi seha de hacer

debehacersepronto, no puedevenficarsesinopor mediosinjustos, violentos, contrariosal

biencomún.De aquínacenlas usurpaciones,los monopolios,el aborrecidonepotismoque,

produciendotodoslos díasfortunasrápidasy escandalosas,aumentala desigualdadfunesta,

la opresióny miseriadelpuebloy el insolenteorgullo de sustiranos. Todo eseclesiásticoy

religiosoen estacortedelorbecristiano “~ - Noesotroel sentirdeJoséNicolásde Azara,gran

65JuanMeléndezValdés.Poesíay prosa,op. cit., pp. XXXII y s.

66CartasEconómico-Políticas,op. cit., 2~ parte,Carta 3~, 10 demayode 1793,p. 217.
67

ApuntadonessueltosdeInglaterra...,op. cit., p. 119; ViageaItalia...,op. oit., PP.327y ss. Enoto
apuntamientodel ViageaItalia, escribe: “...yo perdonaríaa Romasu decadencia,si entrelos destrozosdesu
antigua soberaníase hallara másjusticia, más orden, más policía, más buenafe, más honor, mejores
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defensorde las rega]fas,furibundoantijesuita,aunquerespetóy apoyóaaquellosexiliadosen

Italia que mostrarontangrandesinquietudesintelectualesy artísticas,y cáusticamentecrítico

con todo el intrigante entramadodel gobierno papal y de las costumbresinmorales que

imperabanen los EstadosPontificios. En unacartaqueescribedesdeRomael 16 dejunio de

1768al ministroRoda,dice exasperado:“No hayquecansarse,nijesuitas,ni jansenistas,ni

elcielo, ni la tierra, hacentantafuerzaen el ánimodel Papacomoelenriquecersufamilia;

y a esto es a lo que nos hace contribuir nuestra tontería~ También León de Arroyal

mantienela misma críticaanticlerical: “La perversadivisión de las rentasde la Iglesia,

aborto de lasfalsas decretalesy de la avaricia de la corte de Roma,tiene trastornadoel

universo. (...);ellatransformólospastoresenpríncipes,los monjesen caballerosy losclérigos

en mercaderes;...”“La reformaeclesiástica,quetantosedesea,no necesitamásqueunpoco

decachazaparaoírlas murmuracionesdelos quesabenpoco, algunapolídcapara responder

a la cortedeRoma,y un santoceloparavolvera introducir las costumbresy máximasdelos

primerossiglosde la Iglesia“~.

El condede FernánNúñezmuestraun escepticismomuypropiode la época:“Es menesteruna

fuertedosisde abnegaciónpara resistira esasafliccionesquenossorprendenen el momento

menospensado.Yono niegoquelos princz~iosde la religiónprestenuna ayudapoderosaen

talesocasiones,pero ¿quiénsesirve hoyde esosmedios?Muypocos,ypor esohaytanpoca

gentefeliz... “% Casanovadurantesuestanciaen Madrid en 1768relataque enunacenaala

costumbres,menosimposturas,menoshipocresía”; haciendotambiénungraciosorelato sobreventadereliquias
falsasenRoma,bulas,causasde canonizaciones,etc. (Viaje8~, 20, Pp. 591 y 594 y ss).

68E1 espíritudeD. JoséNicolásde~4zara,descubiertoensu correspondenciaepistolarconD. Manuel
deRoda,op. oit., t. 1, p. 77.

69llhid, Partela, Carta4~, 13 dejuliode 1789,pp. 91 y 99.LeóndeArroyal continúaconsudiagnóstico
sobrela Iglesiadiciendo: “El podermonásticoestómuyabatido,yningunohayqueno conozcaquenecesitade
muchareforma. El clero secularpadeceuna notabledivisión, y la mayorparte, quese componede clérigos
miserables, se alegrará del mejor repartimientode las rentas eclesiásticas”.Estaspalabrascorroboranla
apreciaciónde 1. EGIDO: “En contrastecon la guerradeclaradaa losfrailes resalta la convicciónilMstrada de
la presenciadel seglar en la Iglesiay en sus inquietudes(..JA la retirada del laico de laspreocupaciones
eclesialesdesdela segundamitaddel siglo XVI comoefectodel control inquisitorial ydel miedo,a la Iglesia
exclusivamenteclericaldel XVIL a suactitudpasivadesumisión,secontraponeelprotagonismoquelosseglares
ostentanen eldebatereligioso de la Ilustración” (¡bid, p. 232).

70CitadoporJ. SARRAILH, Ibid, p. 360.
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que asistióconocióa Campomanesy a Olavide, y dicede ellos: “Eran dos eruditosde una

especierara en España,porque,sin sersabios[audazafirmaciónparasólo haberlostratado

duranteunacena],conocíantodos losprejuiciosy abusosen materiade religión, y no sólose

atrevíana burlarse enpúblico de ellos, sino queactuabanabiertamentepara destruirlos“7t~

De los hermanosIriarte dice Cotareloy Mori: “[Ilustrado] ¿ralo, ciertamente,D. Tomásde

Iriarte, y también,sino enteramenteirreligioso, algovolterianoo enciclopedista,comoquizás

en mayorgrado aún lo eransushermanos”(Tomásde Iriarte escribióunaseriede poesías

irónicas sobreasuntosreligiosos,contralos frailes y el Pontificado).Cotarelocita unacarta

queBernardoIriarte escribió al duquede Villahermosaa Parísen febrerode 1771, donde

escribe: “Azara meescribió díaspasados...;sehace lenguasdel ‘Systémede la Nature’,

recomendándomele lea. (...)Crea V.E. queaquíseha adelantadoya bastanteen la materia.

Haymuchagentequepiensay va sacudiendolas tinieblasde la tiránica preocupación“72, Es

precisamenteen la correspondenciaprivadaque sedirigen los ilustradosentreellos donde

quizáse encuentranlos comentariosmásatrevidosy másirreverentesrespectoa la Iglesia y

la religión. Asíencartasde CadalsoaTomásde Iriartehaycomentariosanticlericalesy mucho

de ironía irreverentefrente a diversasprácticasy creenciasreligiosas. En unade ellas le

escribe,con muchode humornegro: “No le perdonoa vmd. la omisión, ni sela perdonaré

‘iii articulo monis’ cuandotenga un padre capuchinoa mi derecha,un agonizantea mí

izquierda, el bacína la cabecera,el orinal a lospiesy todo lo restantede estascomparsas.

Si desdela camavoy al cielo como lo esperode los méritos de Jesucristo,intercesiónde la

Virgen deAtocho,y oracionesdeuna tía monjaquetengoen opiniónde santa,perderávmd.

muchapartedemis buenosoficiosconDios, por estasolaculpa, y si mecondenolo queno

permitala Virgen santísimaquesucedaa mi ni a ningúndevotodesurosario, le atormentare

a vmd. en sueñoshaciendotodas las nochesel viaje arrastrandocadenas si no tienela

precaucióndeponerensuspuertasy ventanasun letrero quediga: ‘AveMaría PadreRoxas’

71

MemoriasdeEspaña,op. cit., p. 63.

72lbid, p. 306 y ss.
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u otro conjuro semejante También Manda en su correspondenciaprivada con

Floridablancasemuestra,de forma irónica, abiertamentecríticocon los frailes en una carta

que le envíadesdesu exilio en Parísen 1775: “Ya estamosen otros tiemposmásilustrados

para conocerquetantasbandasblancas,negras,pardas, blancasynegras,blancasypardas,

capuchosromos, otros agudos, con zapatoy medias,con sandaliasy pierna al aire, con

calzoneso calzoncillos, con camisa o sin ella, con sombrero, boneteo capilla, es una

mascaradailusoria; (...)A más,queya tenemosnuestrospastoresnaturales,los clérigos, que

puedenejercercon tanta utilidad lo queun sinnúmerode conventualesno hacen sinopor

espíritusdepartido y contantogravamendelpúblico como quecargancontodo“u.

Lo queestáausenteenprácticamentetodos los ilustradosespañoles,en sintoníacon el resto

del pensamientoilustradoeuropeo,es la ideadel pecadooriginal, esahipotecacon la que los

hombrestendrían que vivir de por vida; ese mito originario que el cristianismohabía

formuladocomorespuestaal eternointerrogantedel por qué de la existenciadel mal (la ética

delmal quediríaMaxWeber),el porquédelaescasezde felicidadenla tierra y la abundancia

de desgraciasgratuitas,el por quéde la frecuenciaconquetriunfan los malvadosy sufrenlos

inocentes;tambiéncomo la interpretacióna esedesfaseque siempreexistirá,en uno u otro

grado, entre lo que hacemosy lo que pensamosque deberíamoshacer (y que la

contemporaneidadsecularizadaha sustituido con el conceptode la “mala conciencia”).

Ausenciadel dogma del pecadooriginal que tendría importantesrepercusiones,como la

rehabilitaciónde lanaturalezahumana(intelectualmente,conautonomíamoral,sensualmente,

etc.),así comoen la formulaciónde una nuevavaloraciónde la felicidad, lo que, por otra

parte,no liberó al hombretotalmentedeinquietudo deangustia,simplementelasresituósobre

diferentesbasesy en diferentesperspectivas.En cualquiercaso,esaausenciageneralizadade

la ideadelpecadooriginal enel pensamientoilustradoespañolesunamuestrade que,en estas

nuevasformulacionesque pergeñanel caminode la contemporaneidad,esepensamientoy

formaciónde nuevasmentalidadesen Españasesolapaen la corrienteeuropeageneral.

73En Joséde Cadalso.EscritosautobiográficosyEpistolario, op. cit. pp. 74 y ss;y ‘Obrasinéditasde
JoséCadalso’, enRevuehispanique,1 (1894),p. 309.

74CitadoporT. EGIDO, ¡bid, pp. 231 y s
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Dentro deesefluir de] pensamientosistemáticoeuropeodel XVIII seintroduceotra derivada

quees la tendenciaa ir sustituyendo,en el terrenode las mentalidades,la idea cristianadel

juicio divino por el juicio de la posteridad;una sustitución,o al menosunacoexistencia

(segúnlas diferentescreenciaspersonales),del tribunal escatológicodel Juicio Final por ese

otro tribunal terrenaly humanode la posteridadhistórica75.Juicio de la posteridadque, a la

vez, empiezaa coexistir, sobretodo yaa partir de la segundamitad del siglo, con eseculto

exageradopor lo estrictamenteactual, incluso por lo efímero,característicatípicay compleja

de las mentalidadescontemporáneasposteriores.Cadalsoescribeen CartasMarruecas: “Creo

• . . quela famapóstumadenadasirveal mueno, peropuedeservir a los vivoscon el estímulo

del ejemploque deja el queha fallecido. Tal vez ésteesel motivopolítico del aplausoque

logra” (Carta XXVIII). Cabarrúsescribirá: “Apelo a mi razóndesnuda»(Maravalíanteestas

palabras,escribe: “Su imperioesla consecuenciadel ‘progresode las luces’ asegurando

para elfuturouna marchaascendente.Asíseexplicaquedesdesupresente,sóloquepaapelar

a la posteridadpara referirsea unjuicio quemerezcaconfianza-no a la estimaciónde los

antepasados,comosepostulaen una situacióncultural estática“76)~ Jovellanos,enesejuego

o cruceentreapelaciónala posteridady valoraciónde laactualidad,escribeensusreflexiones

sobreel cuadro “Las Meninas” y el geniode Velázquez(1789): “Es un privilegio de los

hombrescélebresel queno sóloseinteresenpor aquellasdotesquelos distinguieron en su

vida, sinotambiénpor las máspequeñascircunstanciasde ella. (...)Mas,por desgracia,su

fervor no crece tantoy seagita en razóndelméritocuantodel tiempoy de la distanciadesus

75Ver: C.L. BECKER, La ciudaddeDios delsiglo XVIII. FCE, México, 1943, cap.iv.
El deseode honory famamundanashasido, como es sabido,un valoraceptadoo reprimidoenOccidentesegiTh
diferentesépocashistóricas.Desdeelpuestocentralqueocupabaenlaaxiologfade laAntiguedad,dondeal faltar
unavisióntrascendentede lavida, el empei~odehonor, famay gloria erala forma dederrotaro, porlo menos,
mitigarla finitud y fugacidadde lavida,hastasudesprecioporpartedel Cristianismoconsu visiónteleológica
del serhumanode esperanzay preparaciónde lavila eterna;despreciomitigado ya desdeel siglo XIII conla
introduccióndeun nuevoconceptodel tiempoapartirdela recepcióndeladoctrinaaristotélicade laeternidad
delmundo:elmundopuedecambiarperoesimperecedero,el tiempoesinfinito, lavidaindividualno esinmortal,
perosilo son lasespeciesy losgénerosqueel individuo mortal representa,lo quedio unabaseparavalorizarel
anheloporlafamamundana,antecedentede laaxiologíadelRenacimientoconsurecuperacióndealgunosvalores
de laAntiguedad(sobreesefenómenoquese inicia en las mentalidadeseuropeasenel siglo XIII, ver: E.H.
KANTOROWICZ, Los dos cuerposdel rey. Alianza,Madrid,1985,PP. 262 y ss. “Despuésde todo -escribe
Kantorowicz-, lofaina teníasentidosólosi secreíaqueestemundoy la humanidaderan, deunau otra manera,
permanenteseinmortales;y siel Tiempoera Vida, yno Muerte”).

76’Cabarrúsy las ideasdereformapolíticay socialenelsiglo Xl’711’ (1968),enEstudiosdela historia

delpensamientoespañol(s. XVIII), op. cit. [82-100],p. 84.
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objetos;y comosiel geniohubiesesidovinculado a cienossiglosy regiones, mientrasmira

con entusiasmolo extraño [siemprepresenteen Jovellanosy los ilustradosen generalel

reivindicarlo auténticamentevaliosonacional]y colocadoa grandesdistancias,desdeñao ve

con indiferencialo propio y cercanoa su época. (...)Sirva estaadvertenciapara que mis

lectoresrecibansin desagradolas reflexionesque voy a haceracercade uno de aquellos

hombres[Velázquez]a quienesesta idolatría de la antigUedadpuedeserimperiosay cuya

gloria nosdebesermáscarapor lo mismoqueestámáscercanaa nuestraedadypertenece

a nuestrapatria”. Pocosañosantes,en 1782, Jovellanoshabíaescritotambién, conrivetesde

pensamientopedagógicofrente a] sentimientoexageradode fugacidad,de vivir con cierta

exclusividadel momentopresentequeempezabaa anidaren los espíritus: “Todo el mundo

quieregozarensuvida, y pocosen suposteridad.Parecequeel amorde la gloria póstuma,

estecopiosomanantialde obras insignesy deaccionesilustres, sehadesterradoyaen nuestro
“77suelo

La mayoríade estosfenómenosformanpartede eseotro másprofundoy másprolongadoen

e] tiempoqueveníadándoseen Occidentedesdehacíasiglos de la secularizacióncrecientede

las sociedades,y queen el siglo XVII1 tuvo un hito importante.Procesode secularización

complejoy concaminos,en ocasiones,de doblesdirecciones;así,junto a esasecularización

sevaa iniciar enaquel sigloen Europaun fenómenode grancalado:el usodelas ideascomo

creencias,fenómenoparadójico,o quizáno tan paradójico(es lo que seveníaproduciendo

desdelos siglosmedievales:unaadaptaciónsecularizadorade principios y prácticasreligiosas

y eclesiásticaspor parte del poder político, como a su vez la Iglesiahabía cristianizado

prácticasy símbolospaganosy seculares);fenómenoque va a llevar a la utilización de las

ideasde forma contrincanteen unamezclade principios y prácticaspolíticas y religiosas,

desvirtuandosu propia esenciade algo permanentementeen interrogacióny examen,en

permanentenecesidaddeverificacióny replanteamiento;y conello, lautilizacióndelprestigio

intelectualcomo fuentede poder, trasladandoal ámbitode la política muchosde los usosy

77En ‘Reflexionesy conjeturassobreelbocetooriginal del cuadro llamado ‘La familia’ ‘, y ‘De las
cartadelviaje deAsturias’, cartaII, ambosenGasparMelchordeJovellanos.Obrasenprosa,op. cit., pp. 194
y s, y 126
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métodosde la literatura78.En el terrenodelpensamientoseinicia unatendenciaque lo va a

enmarañara sí mismoen su propiamadeja:extensiónde la críticapropiadel pensamiento

científico o literario a todos los ámbitos, a vecesde forma hipercritica defendiendola

necesidadde partir de “niveles cero”, de “años cero” en el terrenode las instituciones,de

proyectarlasexclusivamentesobrela “basede la razón”, de refundarlas sociedades,pero,a

la vez, sin criticarsea sí mismo,cayendoen unaautocomplacencia-y, sepodríadecir, en

ocasionesen una soberbiaintelectual- que, paradójicamente,sería las antípodasde todo

pensamientocrítico. Y en el pensamientoespañoldieciochesco,si bien separticipade esta

tendencia,suactitudautocríticase nosantojamayorquela queseobservaen otrasnaciones;

tambiénde ahí, tal vez, suaparienciade menorempuje,de menorbrío, de menorseguridad.

Comoessabidoel siglo XVIII en Occidenteva asuponerun puntode inflexión importanteen

la configuracióndel sercontemporáneoen sucompartimentacióndelsistemadevalores,en

la configuracióndel hombrefragmentariocaracterísticode la contemporaneidad,que venía

fraguándosedesdehacíasiglos,expuestoyaen elpensamientodeMaquiaveloy formuladopor

ejemplopor un Montesquieu,quien frenteal conceptode un único ámbitode la éticahabía

señaladoque, al menos,hay tres tipos de ética: individual, domésticay política o colectiva.

El que esta visión de un hombre fragmentario, que tiene que vivir y bandearse

permanentementeentreesosámbitosdiferenciadosde la ética y del comportamiento(base

importante,por otra parte, de la formulación e interiorizacióndel conceptode libertad

negativa:aquellaquevienearesponderal interrogantedeenquéámbitodemi vida mandoyo,

en el cual soy plenamentesoberano,con la creaciónde espaciosvitales y mentalesen los

cualesyo soy el único que filtro lo que quiero,a quienquiero y cuandoquiero, abriendoo

cerrandoescotillasa mi soberanoantojo), el que esavisión, decíamos,estabainiciadao ya

asumidae interiotizadaal menosen el pensamientoilustradode los eruditosespañolesnos lo

confirmalas siguientespalabrasde LeóndeArroyal: “El hombre, conceptuadocomohombre,

tieneunasobligaciones,comociudadanotieneotras,yotrascomoreligioso; el confundiréstas

78ver: A. deTOCQUEVILLE, ElAntiguoRégimeny la Revolución,op. cit., 1. 1, Libro III, Cap.1,
‘Cómolos hombresdeletrasseconvirtieron enlosprincipalespolíticosdelpaísa mediadosdelsiglo dieciocho,
y de losefectosquedetalhechosederivaron’, pp. 155-163; yJ. MARÍAS, Españainteligible,op. cit., XXIII,
‘El podersocialdelas ideas’, pp. 293-296.
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traepornecesidadla confusiónen el gobiernoy el trastornodelmundo”79 (o un Moratín, con

un gran prurito por su libertad íntima, comonos lo muestrasusapuntamientosdurantesus

viajesy estanciasen el extranjeroo sucorrespondenciacon amigosy conocidos).

De las mentesespañolasde los últimos deceniosdel siglo se va apoderandoun ideal de

igualdadpremonitorioy preparadorde las mentalidadesy cambiosdemocráticosposteriores.

Campomanesescribeen 1765 en el Tratadodela regalíadeamortizaciónque, el pueblo, “en

el que consistela fuerzadel Estado”, deberá“igualarse en lo posible”~. Sarrailhha escrito

que “lo quehierea los españolesgenerososdel siglo XVIII es el contrasteentreel rico y el

pobre.Para el uno ‘no hayPascua’;para el otro ‘nohaycuaresma’,diceriendo, tal vezpara

no echarsea llorar, unpersonajede don Ramónde la Cruz”, citandotambiénunosversosde

Cienfuegos:“¡Oh Helvecia, oh regióndondenatura¡para todos igual ríe gozosa,¡ consus

hijos tranquilosy contentos...!»8¡~ Leónde Arroyal escribe: “La reformadebeempezarsepor

las clasesmáspoderosasdelestado.Elpuebloverá congustola disminucióndeun poderque

regularmentesefunda en su opresión y en su debilidad. Las grandesriquezasde los

particularessiempresondespojosdel común.La naturalezaama la igualdady los hombres

vemoscon complacenciala humillación del queestá en mayor altura o prosperidadque

nosotros“82~ Cadalso,en unavisión yaplenade romanticismo,defenderáen Nocheslúgubres

un igualitarismosocialde todoslos hombresen el sufrimiento,unaespeciede secularización

románticade la idea cristianade igualdadhumanaen su sufrimientopor los pecadoshacia

Dios; dice Tediatoa Lorenzo: “Ven, hallarás enmí un desdichadoquepadeceno sólo sus

infortuniospropios,sinolos detodos los infelicesa quienesconoce:mirándolosa todos como

hennanos.(...)Hermanosnoshaceun superiordestino,corrigiendolos caprichosdela suene,

que divide en arbitrarias e inútiles clasesa los que somosde una mismaespecie.Todos

79CartasEconómico-Políticas,op. cit.,
2a parte,Carta primera,fechadael 10 deoctubrede 1792,p.

171.

~CitadoporO. ANESenEl siglo delas luces,op. cit., pp. 29 y s.
51Ibid, p. 527.

I3arte í~, Carta 40, fechadael 13 dejulio dc 1789,p. 99.
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lloramos..,todos enfermamos...todos morimos”83

Seríaprolijo repasary detallartodo el cambioaxiológicoqueseproduceen aquel siglo en

Españamásallá de intentarmostraren suslíneasgeneralessi el paísseencontrabao no enla

mismao parecidasintoníaconEuropa,quele permitieseo no la teorizacióny vivencia de la

ideade Europay de unificacióncultural y espiritualqueseprodujoenaquellacenturia,objeto

fundamentalde este trabajo. Señalar,no obstante,que nuevas formas de pensartrajeron

nuevasformasdeexpresarse.Y si el siglo ilustrado,en palabrasde Gusdorf,es en medida

considerableel que “inventa las ideasy valoresconstitutivosdelordenmentaloccidental“M

de la contemporaneidad,fue inevitablequetambiénseprodujeseun importantecambioen el

léxico. Maravalí ha señaladoque “la ilustración es una filosofía . . .[y] es también un

vocabulario en el queencuentranexpresiónlas experienciasfundamentalespor las queha

pasadoun grupohumanoen una épocadeterminada”. “Pocas veces,quizás-añadeMaravalí-,

una épocasepresentaconun repertorio léxico másespecializadoy significativo -naturaleza,

felicidad, economía,progreso,humanidad,sensibilidad,etc. etc.- ... ~ Y lo quenos interesa

resaltaraquí es que Españava a usar el mismo léxico, esasmismaspalabras,progreso,

civilización, felicidad queel resto de la Europailustrada.PedroÁlvarez de Mirandaha

escrito: “El hecho de que la Ilustración se dotara a sí misma de un vocabulario tan

francamentereconocidocomopropioestadirectamenterelacionadoconla intensarenovación

que el léxico intelectualexperimentóen las principales lenguaseuropeasdurante el siglo

XVIII, siglo al que en verdadcorrespondeun papeldecisivoen la configuracióndel léxico

83JoséCadalso.Cartas Marruecas.Nocheslúgubres,op. oit., Nochetercera,p. 216. 3. MARCO, en
la Introducciónde estelibro comentandoestosplanteamientos,escribe: “Las preocupacionesde Tediato (de
‘tediumvitae’) sonbtlsicamentefllosóflcas. (...)Estafilosofíavital’procededela Ilustración. Constituyela zona
oscuradelracionalismoque,a un tiempo,ilumina la poesíaanacreánticay los CaprichosdeFranciscodeGoya;
el descubrimientodel ‘hombredebien’ y la novelagótica; el‘ingenuo salvaje’y la orfandadantela noche;el
terror dequienha dejadoa un lado losplanteamientoscristianos. Porquelas ‘Nocheslúgubres‘poco tienenque
ver conlosplanteamientosreligiosos, aunqueenellaspodamosver rasgosdelosescritoresascéticosespañoles’
(Pp. XXXII y s.).

84GUSDORF O.: Lesscienceshurnainesetla penséeoccidentale.Payot,Parfs,1971,vol. IV, p. 30.

85En ‘La palabra ‘civilización’ ysu sentidoen el sigloXVlII’ (tambiénen ‘La idea defelicidaden el
programadela Ilustración’), artcls.cits., ambosenEstudiosde la historia delpensamiento español(s. XVIII),
pp. 213 y 162, respectivamente.
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españolmoderno”86(añadirla líneadivisoriaquehayenestesentidoentre,dichoentérminos

laxos, las dos mitadesde la centuria,tanto en el léxico como gramaticalmente,e incluso

fonéticamente,por ejemploentreun Feijoo, pesea que en su lenguajeya seapreciauna

renovaciónde estilo, o un Jovellanos,comocompruebatodo aquel queseacerquea la lectura

de textos impresosen aquellaépoca).

No se podría en cualquiercaso pasarpor alto uno de los fenómenossociogenéticosy

axiológicosmásimportantesde la épocacomoes el del papel de la mujeren la sociedadde

entonces.El “rol” y la valoraciónde las mujeresen la Europadel XVIII, y tambiénen

España,sepuededecirqueconstituyeunaespeciede ensayodela emancipaciónfemeninaque

seva a producirya en el siglo XX, y desdeluegoen mayormedidade lo queseva a daren

partedel siglo XIX, queen algunosaspectosva a suponerciertosretrocesosen eseproceso

emancipador(derivado,engranparte,comoseha señaladoen el capítulopreliminaral hablar

del conjuntode Europa,de quepor primeravez empiezaaser distinto el lugarde trabajodel

lugarde residencia,produciendouna separaciónsocial, profesional,de participaciónactiva

entresexos,conla reclusiónde la mujeren el hogarcasiexclusivamentecomoamade casa87,

situaciónque, al menosentrelas mujeres de los sectoressocialmentemáselevados-queno

hay queolvidar eranlos quemarcabanla pautacultural y civilizadora-no sedabaen el siglo

ilustradopor lo menoshastasusúltimos años).

CarmenIglesiasha escrito: “Del siglo XVIII seha dicho muchasvecesque es un siglo

particularmente femenino’, si no feminista’.(Á)Lo cierto es que, por primera vez en la

modernidad,vemosefectivamentea las mujeresde condicióncomoprotagonistasdelespacio

social, sobretodo en paísescomoFrancia, pero en general en toda Europa~ Sarrailh

hablandode Españaha escrito: “El siglo XVI españolno habíapasadopor alto el problema

de la educaciónde las mujeres.Ahí estánla ‘Institutio feminaechristianae’de Vivesy ‘La

86Palabrase ideas:el léxicode la Ilustración tempranaenEspaña(1680-1760),op. cit., p. 685.

87n . seha introducido la división deltrabajo; al hombrecorrespondeganar dinero, a la mujer la
representación”,dice NorbertElias (La sociedadcortesana,op. oit., xx. 37, p. 83).

88’La nuevasociabilidad:mujeresnoblesy salones literarios y políticos’, arto. oit., pp. 189 y ss.

672



perfectacasada’defray Luis deLeóncomoilustrespruebasde ello. Pero el sigloXVIII llegó

más lejos. Fue feminista’, si asípuededecirse,y protestócon energíacontra la humillante

situaciónen quesemanteníaa la mujer española~

Voltaire, queal igual queMontesquieu,señalóensuEnsayosobrelas costumbresy el espíritu

de las nacionesque lo quedistinguíaa la civilización europeaerael gustopor la libertad, la

aboliciónde la servidumbredomésticay, especialmente,“la forma en que tratamosa las

mujeres“, sin embargoal caracterizarla Españade los siglos anterioresal suyo,tras enumerar

unaseriede alabanzas,comolas artesdel genio,su teatro,lahistoria, las novelasagradables,

la ficción ingeniosay la moral, y tambiénde sus limitaciones,comola ignoranciahacia la

89Jbid,pp. 515 y ss.
Se escapadenuestroestudioel análisisdelasituacióndela mujerenlaEspañadelos siglosXVI y XVII, y aun
endetalle en el XVIII, con opinionesde los estudiososno siemprecoincidentes.Así, DOMÍNGUEZ ORTIZ
señalaque “Vives y FrayLuisdeLeónseñalaneltránsitodeuna concepciónexuberantey naturalistade la vida
aotra mucho másmorigeradaensuscostumbres,Yestecambio,queafectótan profundamentea la mujer,fue
anterior a Trento” (‘La mujeren el tránsitode la EdadMediaa la Moderna’. ActasIII Jornadasdel Seminario
delaMujer.Univ. deGranada,1987,pp. 171-178).CarmenIGLESIAStambiénseñalaque,enlineasgenerales,
“el mundorenacentista. . .nofitebenignocon lasmujeres»;además,enlossiglosXVI y XVII: “La ridiculización
de las mujeressabias,inclusodenuestrasprimeras ‘saloni~res’ <basta recordaral Molitre de ‘Lesprecieuses
ridicules’, o las invectivasquese hallan en muchasobrasdeUpedeVega, Calderón, Tirso o Quevedo),llena
estantesenteros.A pesarde losnombresdeuna Margarita de Navarra en la primera mitaddelXV!, de Santa
TeresadeJesús,desor JuanaInés de la Cruz, de doña María de Carbajalo de Maria deZayas,entreotras
muchas,lasmujerescultassóloselassoportaenel conventoocomo ‘viragos’ (...) (..)Porsupuesto,las mujeres
-y lospartidarios de lasmujeres-sedefienden.Las ‘querellesdefemines’o discusionessobrelosfuncionesde
los sexosserepitencíclicamenteen nuestracultura. Y la educaciónde las mujeresquepuedenrecibirla, no se
interrumpe” (Ibidem, Pp. 181 y s.; y 183 y ss.). El papelindiscuúblementesecundarioquela mujertiene en
Españaen los “siglos barrocos”no debeinterpretarse,sinembargo,comoeldeun papeltotalmentepasivoenlos
ámbitosfamiliaro social.Es conocidalaapreciacióndeORTEGAy GASSETacercadequeLa DoroteadeLope
deVegaeraun testimoniocumbredelactivo papelquelasmujeresdesempeñabanenla sociedadespañola.Otros
testimoniosliterariospudieranser,enciertamedida,y anteriorenel tiempo,La Celestina,y parteimportantede
la obra de Tirso de Molina, llena de figuras femeninasimponentes,concediendoa la mujeruna importante
autonomíade caráctery de personalidad,aunquepor supuestosólo fuese escénica(así, por ejemplo, en El
vergonzosoenpalacio). UNAMUNO escribióquelasmujeresdeTirso “superanalhombreendecisiónymalicia,
yenelmuseodeLopehallamosesgrimiendola espadaa ‘La varonacastellana’, defendiendoconpuñalsuhonra.
‘La mozadecántaro’, yjunto a ellas, entreotras, ‘La villana deGetafe’y ‘La serranadeTormes”’ (‘En tomo
al casticismo’enPaisajesy Ensayos1,. 00. CC., Madrid, 1966,p. 828>. Situandolascoordenadasenlas que
habríaqueinterpretaradecuadamenteestosejemplosliterarios,IGLESIAS haescrito: “No hayqueolvidar que
el Barroco es tambiénun mandodefiestasy amantesde las diversiones,y que éstasdesempeñanun papel
fundamentalen la integraciónsocialdelAntiguoRégimen.Diversoshistoriadores-DomínguezOrtiz, Bennassar,
Caro Baroja, Maravalí- advierten,enesteasuntode la claustracióno libertad de las mujeresen estaépoca,y
referidoa España,sobrela precaucióndeno tomaral piedela letrani las novelasy obrasliterarias, ni tampoco
lasopinionesde viajerosy visitanteserranjeros. Estostoman confrecuenciala partepor el todoyno deja de
ser significativo su asombropor lo queconsideran ‘la libertad de las mujeresespañolas’.Quequizás, sin
eragera~ tengaalgo quever conqueenEspañael rigorismo ascéticodelpuritanismoojansenismono tuvo el
impactoqueen otroslugaresdeEuropa” (Ibidem, n. 11, p. 218; ver tambiénn. 13 enesamismapágina).
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“sana filosofía”, la Inquisición y la superstición,el pococultivo de las matemáticas,etc.,

escribeque “las mujeres,casitan encerradascomoenÁfrica, comparabanaquellaesclavitud

con la libertaddeFrancia, y sesentíanmásdesgraciadas“~. Frentea estavisión “africana”

de la situaciónde la mujerenEspaña,quehabríaquedesbrozardeprejuiciosy componentes

frívolos comocasisiempresucedeconlos ilustradoseuropeosespecialmentefrancesesrespecto

a sus comentariossobreel país, Cotareloy Mori, hablandodel cambio de las costumbres

producidoen el XVIII, escribe: “A la custodiaun pocooriental de la mujery a la galantería

caballerescahabíansucedidola fácil comunicaciónde los sexosy la prosaicanovedaddel

‘abate’ y el ‘conejo’ “9k. CuandoBeaumarchaisvino a Madrid en 1764 a defenderel honor

de su hermana,una de las que los madrileñosllamaban “las Caronas”, pretendidamente

mancilladopor Clavijo, dice que “este pueblo imita una devociónsupersticiosacon una

corrupcióndecostumbresbastantegrande;y hayentrenosotrosuna opiniónmuyfalsade los

españolescuandoselescreecelosos;estefrenesíestáquizárelegadoa algunasciudadesde

provincia;pero no hay ningunasmujeresde sociedaden el mundoquegocende tan gran

libertadcomo las deestacapital, y no seoyedecirquedescuidenordinariamentelas ventajas

de esasuavelibertad“92~ IgualmenteCasanova,sin olvidar queescribecon frecuenciaen base

atópicos,comola mayorpartede los viajerosextranjerosde entonces,durantesuestanciaen

Españaopina: “Los inteligenciasdeloshombresdeestepaísestánlimitadaspor una infinidad

deprejuicios; las de las mujeressonengeneralbastantemásdesenvueltas;y los unosy las
“93

otrassehallan sujetosa unaspasionesy unosdeseostan vivoscomoel aire querespiran

Sobreel cambiodecostumbresy modosdevestirde las españolas,indiscutiblementemenos

recatadosy pudibundosquelosdesusabuelas,Antonio de Capmany,el hoy consideradoautor

del Comentariosobreel Doctorfestivo... (1773),escribía,en el apartadoV quetitulaHonor

~VerelcomentariodeC. IGLESIAS enel artículo: ‘Una imagen ‘oriental’ deEspañaenelsiglo XVIII’

enHomenajeacadémicoa D. Emilio García Gómez,op. cit., pp. 412y s.

9tIbid, p. 36.

92Citadopor F. CHUECA GOITIA, ‘Sociedady costumbres’en catalg. CaÑosIII y la Ilustración,
Ministerio deCultura,Madrid, 1988[201-214],pp. 211 y s. Chuecaescribe: elPaseodel Prado [deMadrid]
del sigloXVIII dejódesereldetastapadas, celestinasyespadachines,y seconvirtió enun paseopor lo menos
amable.Nofaltarían damiselasdemediavirtud con ampliosescotesquejustificarían eldichode Montesquieu
dequelas españolasenseñanelpechoyescondenelpie».

93Ibid, p. 20.
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delasmujeres,refiriéndosealas palabrasescritasporMontesquieusobrelasmujeresespañolas

y a los críticosaesasapreciaciones:“Dice el Crítico: QuelosEspañolespermitena sumujeres

quelleven lospechosdescubienos, masquenopennitenqueseles veanlas puntasde los pies;

y, hasta aquí, no dice que los Españoleshaganconsistiren esto el honor de susMujeres.

Muchas cosaspermitenlos Maridos, quenuncapuedenpensarquehonrenni a ellos, ni a

ellas. No hablemosde usos,ni demodas,porqueeshablarde la mar. (..jHoy en día, sabría

Montesquieuque nuestrasEspañolastienenpies y piernas. ... “9t El P. Josephde San

Clemente autor de El Chichisbeo impugnado,publicado en Sevilla en 1729, criticaba

precisamente“esta demasiadallanezay comunicaciónque ha entabladoel Demonioentre

hombresy mujeres, en unaNación tanpundonorosacomo la Española“~. BlancoWhite en

sus CanasdeEspaña,queaunqueescribeen 1822enLondresreflejanla experienciadelautor

en la Españade finales del XVIII y principiosdel siguientesiglo, escribe: “Una doncellano

debeservistasolafuerade sucasa, ni sentarseen ella con un hombre,aunquelas puertas

esténabienas;perotanprontocomosecasapuedeir soladondeleplacay seracompañada

por un hombrevariashorasdiarias. TenéisenInglaterra extrañasideassobreloscelosde los

españoles.Puedoasegurarosquesi en algúntiempofueronlos maridosespañolescomo los

representanlas novelasy losantiguosdramas, ningunaraza deEuropaha experimentadoun

cambiomáscompleton96

Difícil escalibrar la situaciónde las mujeresespañolasen el conjuntode la naciónteniendo

en cuentaque aún no sedabala homogeneizaciónde costumbresentrediferentessectores

socialesque se iría implantandoen tiemposposteriores.DomínguezOrtiz ha señaladoque

entrelos extremos “de lafrivolidad cortesanay el de la rusticidaddespreocupada,sehallaba

la masa de la nación, atenida a normas muy severas”, y a falta de estudios más

pormenorizadosy rigurosos “tenemosquecontentarnoscon la impresiónde quelos valores

tradicionalessemanteníanmuyfinnes,la instituciónmatrimonialmuysóliday elpredominio

94En: 1. MARÍAS, ‘Lo Españaposibleen tiempodeCarlos III’ (‘Un manuscritode1773’), en Obras,
VII, op. cit., pp. 412 y s.

95Citadopor E. HELMAN, Trasmundode Coya,op. cit., p. 86.

960p. cit., Cartasegunda(fechadaenSevilla, 1798).
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delvarón indiscutible“. De todasformas,DomínguezOrtiz señalaque: “Desde el puntode

vistamoralla sociedadhispanagozabade buenasalud,y unade laspruebasesqueel número

de suicidios era insignificante“~. En la realidadsoñadapor Olavide, ésteapuntaque “lo que

sobresalíanmáseran lasvirtudesdomésticas.(J..)Conesteprinc4oiotanseguro,[la]principal

ocupacióneraponeren estimacióny valor el amorconyugal”98.

En cualquiercasohay unarealidadindiscutibley es la defensapública y sin ambagesque la

mayoríade los ilustradosllevaronacaboencuantoala igualdaddeentendimientosdehombres

y mujeres(Feijoo,Jovellanos,Foronda,etc.99), la necesidadde la educaciónde las mujeres,

e inclusosu incorporaciónal trabajo social. La españolamáso menosilustradadel XVIII

(fundamentalmentenoble o de la capaalta de los sectoresde mentalidadburguesa)jugó un

papel socialmenteactivo, en diversidadde facetasculturales,sociales,de beneficencia,de

marcadorade pautasde moda,estilosy costumbresque llegabandel extranjero,etc., sin el

cualdifícilmenteEspañahubiesepodidocruzarel umbralde la contemporaneidad.

Ya en la primeramitad del siglo Feijoo, adelantadoen tantascosas,haceunadefensade la

igua]daddecondicionesde entendimientoentremujeresy hombres,refutandoel prejuicio de

quela mujer erainferior al hombrepor naturaleza.Estadefensafeminista la inició con su

famosoDiscursoXVI del tomoprimero(1726) de su Teatro Critico y Universal,que llevaba

precisamenteel título de ‘Defensade las mugeres’ (traducido,por cierto,al francésen 1755

por el abatePrévostconel titulo de ‘Apologie desfemmes’).Al inicio del discurso,Feijoo

señalaque: “A tanto seha extendidola opinión comúnen vilipendio de las mujeres, que

apenasadmiteen ella cosabuena.(...)Perodondemá~sfuerzahace, esenla limitación desus

entendimientos.Por esta razón, despuésde defenderlacon alguna brevedadsobre otros

~SociedadyEstadoen elsiglo Xviii español,op. cit., pp. 323 y 325.

98Citadopor1. EGIDO, ‘Actitudesreligiosasde losilustrados’, arrie.cit., p. 233.

qqVerenJ.A.MARAVALL, ‘Lo estimacióndela sensibilidaden la culturadela Ilustración’,artie.cit.,
p. 283. Es cierto,de todasfonnas,quetodavíaseexpresalaideadeque mujeresy hombrestendríandiferentes
caminosparallegar a adquirir determinadascualidades;así Jovellanosadmitequelas mujeresrecibirían la
sensibilidaddirectamentede la naturaleza,mientras quelos hombrestendríanqueservirsede la razón para
alcanzarla;planteamientono muy alejado,por ouaparte, del pensamientofrancésacercadel progresode la
civilización ligado a lasociabilidad,queveíaa lasmujerescomoun motorcivilizador queiba transformandoa
loshombres,insociablesy bruscos,enseressociablesy refinados.

676



capitulos, discurriré más largamentesobre su aptitud para todo género de ciencias y

conocimientossublimes“. Trashacerun recorridoporlahistoriay las mujeresfamosas,critica

las teoríasde la inferioridadde la mujer basadasen razonesfísicaso anatómicas,paraluego

señalar:“España a quienlos Extranjeroscercenanmuchoel honordela literatura [siempre

presenteen los ilustradoslapreocupaciónpor la opiniónde los otrospaíseseuropeos],produjo

muchasmujeresinsignesen todo género de letras”, pasandoa enumerarlas,para luego -

interesaresaltarlo-hacerlocon las mujeressabiasde los más importantespaísesde Europa;y

acabaeldiscursodiciendo: “Sepan,pues,las mujeres,queno sonenel conocimientoinferiores

a los hombres:con esoentraránconfiadamentea rebatir sussofismas,dondesedisfrazancon

capade razón las sinrazones“. Estediscursode Feijoo (al que leían miles depersonas)fue

el inicio de unapolémicaque duraráaños,lo que demuestraque el temaerade interéspara

la opiniónmáso menosculta, en la queparticiparon,entreotros, Mañer (al queresponderá

Feijoo volviendo al tema en los Suplementosal Teatro Crítico), diferentespublicaciones

periódicas,como El duendeespeculativo,el Casónde sastreo El Pensador,continuada

posteriormentecon laobradeThomas,doñaJosefaAmar y Borbón,Jovellanos,o ladiscusión

sobresi sedebíaaceptaro no mujeresen la SociedadEconómicade Amigos del País de

Madrid1t~iJ.

La misma línea de defenderla igualdadde entendimientoentrelos sexosy el principio de

utilidadsocialdelamujereslaquemantieneCampomanes.EnsuDiscursosobrela educación

popular... (t. 1, 1775),dice: “La mujer tieneel mismouso derazónqueel hombre.Sólo el

descuido quepadeceen su enseñanzala diferencia, sin culpa de ella” (...) “Si se ha de

consultarla experiencia,puedeafirmarsequeel ingenio no distinguea los sexos,y quela

mujerbien educadano cedeen luces ni en las disposicionesa los hombres;pero en las

operacionesmanualesesmuchomáságil queellos“. Y paratratardemitigar esedescuidoen

laenseñanzafemenina,por iniciativadeCampomanes,la SociedadEconómicaMatritensecreó

escuelaspatrióticas para que en ellas recibieran enseñanzagratuita las niñas pobres,

alquilándoseparaello cuatrocasasen los extremosde Madrid’01.

100ver: itA. MARAVALL, ‘El espíritudecríticayelpensamientosocialdeFeijoo’, artic. ciÉ., PP. 199
y 5.

‘01ven E. COTARELOy MORI, ¡bid, p. 181.
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Ignacio de Luzán en su afán por dar a conocer en Españalos avancesque se estaban

produciendoen Europa,y másconcretamenteen Francia,en el capítuloV de susMemorias

literarias de París (1751) alabael método de educaciónde los niños y niñas y la buena

educaciónde las mujeresen la capitalfrancesa,y trasnombrara unaseriedefrancesassabias

e ilustradas,comola marquesade Chatelet,Mme. du Boccageo Mme. de Graffigny, escribe:

“han salido en estesiglo enParís, y salencadadía nuevasobras, quemanifiestancuán bien

instruidas están en Francia, y especialmenteen París las mujeres. Y no dudo, que igual

instrucciónproduciría igualesefectosen otraspanesdeEuropa“102• Parecidoes lo quehará

el duquedeAlmodóvarensuDécadaepistolarsobreel estadodelas letrasenFrancia (1780),

en dondeinformarádealgunoslibroso diccionariossobremujeresque habíansido publicados

en Francia:Ensayosobreel carácter, costumbresy entendimientode las mujeresdel abate

Ferlet,Mujeresilustres,Mujerescélebres,Tratadode la educaciónde lasMujeres,el Amigo

de las Mujeres,etc.,asícomounalista de mujeresfrancesascélebressabiasy literatas. “Aquí

-en París, diceAlmodóvar-,hayalgunasSeñoras,aunqueno escritoras, muydedicadasa la

literatura, y suscasosson igualmentela sociedady el asilode las gentesde letras,.. “¡03•

Jovellanos,queal igual queFeijoo no creeque la mujer seainferior al hombre,defiendela

necesidadde sueducación,y su incorporaciónal trabajo laboral. El ilustradoasturianoelaboró

un Informe sobreel libre ejercicio de las artes (1785),fundandoalgunosde sus argumentos

enlas RealesCédulasde 1779y de 1784 sobrequenadieimpidiesela enseñanzaa mujeresy

niñasde todasaquellas“labores y artefactos”propias de su sexo. Las dos RealesCédulas

veníana establecerque no seríaya necesarioseñalarqué trabajosles estabapermitidos,sino

cuálesles estabavedados.Jovellanosseñalabaque, de introducir algunanovedadhabríade

consistiren “ampliar a las mujeresuna libre facultadde ocuparseen cualquiertrabajo que

les acomodase“‘t Jovellanosfue partidario de la admisión de mujeres en la Sociedad

Económicade Amigos del Paísde Madrid, siendoautorde un discursosobreel particular

‘020p. ciÉ., PP. 49 y s.

103~ cit., PP. 267-292.

IO4Ver: G. ANES, El siglo delas luces,op. cit., Pp. 77 y s.
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(curiosamenteCabarrúsestabaen contrade permitir esaadmisión)’05.En su Memoriasobre

los espectáculosescribesobrelo muchoquepudierahacerla educaciónsobrelas costumbres

“si, encaminadaa másaltosfines,tratasedeigualar los dossexos,disipandotantasridículas

y dañosasdiferenciascomo hoy los dividen y desigualan”. En suElogio de Carlos III acaba

el discursocon la siguienteapelación: “También vosotras,nobley preciosaporciónde este

cuerpopatriótico, tambiénvosotraspodéisarrebatar estagloria [ilustrar la naciónpara

hacerladichosafsi osdedicáisa desempeñarel sublimeoficio quela naturalezay la religión

oshan confiado.Lapatriajuzgaráalgúndía los ciudadanosquelepresentéisparalibrar en

ellos la esperanzadesu esplendor.(...)Pordesgracialos hombresnos hemosarrogado el

derechoexclusivode instruirlos, y la educaciónseha reducidoa fórmulas. Pero, puesnos

abandonáisel cuidadode ilustrar suespíritu,a lo menosreservaosel defonnarsuscorazones.

(...)Sí, ilustres compañeras,st yo os lo aseguro;y la voz del defensorde los derechosde

vuestrosexono debeserossospechosa;yo os lo repito, a vosotrastocaformar el corazónde

los ciudadanos.<...)Hacedlossencillos, esforzados,compasivos,generosos;perosobretodo

hacedlosamantesde la verdad, de la libertady de la patria“~IO6

Cadalso,reivindicandola capacidadintelectivade las mujeresy la necesidadde sueducación,

en el SuplementoaLoseruditosa la violeta (1772)acudeal recursoliterario de haberrecibido

una cartaanónimade unamujer, quedice: ‘4. jSoymujer, ypor tanto, en el sistemade las

gentes,no mehan educadocon el conocimientode las Matemáticas,Teología, Filosofía,

DerechoPúblicoy otrasfacultadesserias,porqueloshombresno noshanjuzgadoaptaspara

estosestudios.Elpor quéyo no lo sé, ni creo lo sepanellos: lo cieno esquemi sexo, más

hermoso,mássuave,máseficaz, másperspicazymáspersuasivo,parecemásdispuestoa los

grandesprogresosapetecidospor los hombres,no obstantela asperezadelsuyo“. Y en el

mismo Suplemento,escribe: “El hablar mal de las mujeresesflaquezadelentendimientode

los hombres,o ignominiosavenganzadesusdesórdenes:yo séqueno hablará mal el quese

veacorrespondido”.Cadalso,comola mayorpartedelos ilustrados,combatelos matrimonios

convenidos;así en CanasMarruecosintroduceunacartade una mujer que dice: “Acabo de

‘05Ver: 1. SEMPEREy GUARINOS,Ensayodeuna BibliotecaEspañolo...,op. cit., pp. 137-139.
106

Memoriasobrelosespectáculos,RAE, t. XLVI, p. 484; ‘Elogio deCarlos¡JI’, enObrasenprosa,op.
cit., PP. 192 y s.
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cumplirveinticuatroaños,y deenterrarmi último esposodeseisquehe tenidoen otrostamos

matrimonios, en espacio de poquisimosaños“, y tras relatar las desgraciasde esos

matrimonios,señala: “Todo estosehubieseremediadosi yo mehubieracasadouna veza mí

gusto, en lugar desujetarloseisvecesal de unpadrequecreela voluntadde la hija una cosa

queno debeentrar en cuernapara el casamiento~1O7

Moratínseráuno de los ilustradosquemásénfasispongaen la defensadel papeldinámicoa

jugarpor la mujeren la sociedady en la necesidadde sueducación,siendoen buenapartesu

teatro(El viejo y la niña, El barón, La mojigata, La escuelade los maridos,El sí de las

niñas,...)unacríticade las costumbresfocalizadaen la denunciade la situaciónde la mujer

y en especialde los matrimoniosde conveniencia(como lo fue el teatrode Beaumarchaisen

Francia. “Nuestrosjuicios sobrelas costumbresserefierensiemprea las mujeres“, dice el

autor francésen el prefacioaLos bodasde Fígaro). Hay que teneren cuenta,además,e]

numerosopúblico quecontemplóo leyó las obrasde Moratín, siendoel autorde mayor éxito

del siglo. Dice, quejándose,DonDiego, el personajedeEl sídelas niñas: “He aquílosfrutos

de la educación.Esto es lo quesellamacriar bien a una niña: enseñarlaa quedesmientay

ocultelaspasionesmásinocentesconunapérfidadisimulación.Lasjuzganhonestasluegoque

las ven instruidasen el artede callar y mentir. Seobstinanen queel temperamento,la edad

ni elgeniono handetenerinfluenciaalgunaen susinclinaciones,o en quesuvoluntadha de

torcerseal caprichodequienlasgobierna. Todoselaspermite,menosla sinceridad(...); y

sellama excelenteeducaciónla queinspira en ellosel temor, la astuciay el silencio de un
“los

esclavo

107

Suplementoal papel intitulado Los eruditosa la violeta, op. cit., PP. 105-106y 285; Canas
Marruecos,op. cit., CartaLXXV, PP. 153-155.En la CartaLXXVI, se lee: “Son infinitos los caprichosde la
moda. Unodelosactualesesescribirmecartasalgunasmujeresquenomeconocensinodenombre,oporoírme,
oporhablarme,o poramboscasos”.Sesabeque,porejemplo, lamarquesadePalacios,sociademéritoy honor
delaSociedadEconómicadeMadrid, escribióvariascartasaCadalsoentre1774 y 1775. Tambiénla condesade
Benavente,una de las grandesdamasilustradasy miembro de la mismaSociedad,pareceserque compartió
aficionesfilosóficasconCadalso(ver:JosédeCadalso.Escritosautobiogr4ficosyEpistolario, op. ciÉ.,pp. 205,
103 y n. 1, p. 143).

‘08EnRAE,t. II, p. 437.
A. DOMÍNGUEZ ORTIZhaescritoque,lasobrasdeMoratínsonpreciosasparael estudiodelamujerespañola
en los añosfinales del AntiguoRégimen: “Lo quedomina en el teatro moratinianoes el dramade la mujer
subyugadapor lasconvenienciassocialesypor unaeducaciónquela conveníaenun serpasivo, inclusocuando
se hallabanen litigio lossentimientosmúscarosdesu corazón” (Hechosyfigurasdel siglo XVJI¡ español,op.
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La denunciade los matrimoniosde convenienciatambiénfue acogidaen las publicaciones

periódicas.Así, El CensorensuDiscursoCLII del 10 de mayode 1787 tratabadeltema: ‘Los

inconvenientesy malas resultasde los matrimoniosquesecontraenpor puros motivosde

interésy deambiciónsonbienconocidos”09(en otrosDiscursos,comoel CXXI, sehaceuna

críticade las costumbresde las mujeres,con un barnizbastanteausteroy mojigato,comúna

ciertopensamientoilustrado).Clavijo y Fajardo,el editordeEl Pensador,va adenunciaren

muchosde los Pensamientosdeestapublicaciónlapésimaeducaciónquerecibíanlas mujeres,

utilizando en muchasocasionesuna crítica ácidade las “costumbresde las Damas“, por su

falta de virtud y decoro,y por su frivolidad (en especialdenunciala prácticadel “cortejo”),

críticaque en ocasionesse nos antojaun tantopuritanay estricta,y queseencuentraen casi

todoslos autoressatíricosdel teatrocostumbrista,así enel de don Ramónde la Cruz”0. Los

PensamientosJI, VIII, XII o XIII tratansobreinstruccióny educacióndeDamasy Señoritas,

la necesidadde recuperarla afición al trabajo“útil”, contralacharlataneríaneciade muchas

de ellas,y quemuestransu ignoranciaen las tertuliasal no saberconversarmásquede modas;

en el XIXseseñalaqueunamujercasadadebeserculta; enel XXI, seproponequelas mujeres

ocupencargospúblicos,etc.

Olavide,bajo el pseudónimodeAtanasioCéspedesy Monroy, iniciaría ya en el primer año

de la centuriasiguienteunacoleccióntituladaLecturasútiles y entretenidas,unaserieque

ciÉ., p. 230).LA. MARAVALL, enunresumenacertadoy concisode lavisióndelosilustradosespañolesacerca
del problemadelamujer,ha escritoqueMoratín “coincide .. . conlosilustrados(apartóndose,comoellos, de la
imagende ‘Sophie’, la mujerdestinadaal ‘Emile’ rousseauniano),en dedicarespecialatenciónal temade la
educacióny del papel de la mujer, reconociéndolemayor iniciativa y más amplia proyecciónsocial, en
comparacióndelestrechohorizonteen queRousseauencierraa aquélla.Planteadocon la mayornovedadpor
Feuoo,llevadoal terrenodela integracióneconómicaylaboral dela socáedadpor Campomanes,discutidoentre
Jovellanosy Cabarrús, sobreel fondo del debateabiertopor las SociedadesEconómicas,reproducidocon
energíaen una de las carros de Y. deForonda, llevadoal teatropor iriarte, hemosde reconocerque,porsu
parte, Moratín concedeun importanteprotagonismoa la mujer -ensuteatro, comoensuepistolario-,yello le
da ocasióndeseñalartodala importanciadecambiar losmodosy losmodelosdela educaciónfemenina,corno
parte decisiva del problemasocial general” (‘Del Despotismoilustrado a una ideologíade clasesmedias:
significacióndeMoratín’, artic. oit., p. 292).

‘09Qp oit., p. 699.

110Es de señalar,sin embargo,que el tipo femenino que domina en la obra de Ramónde la Cruz,
especialmenteensussainetes,es el deunamujermásbienatreviday resueltaensuactividad,puestoqueel medio
socialquepintabaenesossainetesera-enpalabrasdeDOMÍNGUEZ ORTIZ- “el mediodesgarradodelasmajas
ymanolas,en elquela sujecciónfemeninaerapequeñayelproblemadelmatrimoniono sepresentabacon los
caracteresdramóticosquesiempreha tenidoen la clasemediaespañola”(ibid. p. 232).
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llegaráa incluir 2lnovelas cortas de tono moralizantecuya publicaciónse alargaráhasta

bastantesañosdespuésde sumuerte,en realidadadaptacionesa las costumbresy tradiciones

españolasde algunasnovelasfrancesas,en las que la mujer tiene en general un papel

protagonista,reflejo tambiénde esepapel social másactivo que habíaido adquiriendoen la

sociedad”’.

Cuandoseinician las polémicasde las apologíasy contraapo]ogíasaraízde las críticashacia

las aportacionesliterariasy culturalesespañolasgeneradasespecialmenteen Franciae Italia,

los apologistasespañolesnuncaolvidan referirsea las mujeresilustres,sabiasy literatasque

Españahabíadadoen los últimos siglos (así, por ejemplo,el abateLampillas en el tomoIV

de suEnsayohistórico-apologéticode la Literatura española...).Semperey Guamosen su

EnsayodeunaBibliotecaEspañoladelos mejoresEscritoresdelReynadode CarlosIII (1785-

1789) no olvida haceruna referenciaextensaa la Juntade Damasagregadaa la Sociedad

EconómicadeAmigosdel PaísdeMadrid y aunaseriede mujereseruditasquelacomponían.

En un alegatofeminista, escribeSempere: “Una preocupacióninjusta e injuriosa, fomentada

acasopor el temor de que añadidasal atractivo de sus gracias naturales las lucesdel

entendimientollegaran a quitar a los hombresel mandoy la superioridad, o a lo menosla

redujerana ténninosmáslimitados,no sóloniegageneralmentela entradaa los mujeresen

los cuerposliterariosyciviles, sinoqueaúndudadesuaptitudy capacidadpara aprenderlas

Cienciasy losArtes,ypara cuidarsiquierala direcciónyfomentode muchosobjetosen que

ellasmismasdebenocuparse.Estapreocupaciónno esde unpuebloo de una naciónsola:

todaspiensangeneralmentedelmismomodo; de suenequesetienepor cierta especiede

prodigio el verreinara unamujer, o el atendersusideasmásallá dela ruecao dela aguja “.

Sempere,trasinformarque “A los influjosde la Sociedad[Económica]deMadrid sedebe...el

establecimientode la JuntadeSeñoras,agregadaa la misma, conaprobaciónde 5. M. para

tratar y dirigir cienosramosde la Industriapropiosde susexo”, recuerdaque “En España

hasta el ReinadodeCarlos III no seha visto ningunaAsociaciónde mujeres,autorizadapor

el Soberano,a excepciónde los Monasterios, Congregaciones,Cofradías,y otrasJuntas

“‘Ver: 3. ALVAREZBARRIENTOS, ‘Novela’, enHistoria literaria deEspañaen el s. XVIII, artic.
aL, p. 272.
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dirigidas únicamentea cienosejerciciosdepiedady devoción~112~Semperesuministrael

nombrey las cualidadesde muchasde aquellasmujereseruditassocias de la Sociedad

Económicamatritense:D~ M~ Isidra Guzmán, hija del conde de Oñate, catedráticade

Filosofía de la Universidadde Alcalá, consiliariaen la Facultadde Artes, y admitida al

númerode individuosde la Academiade la Historiay la SociedadVascongada;la condesade

Benavente,hacia la cual la Sociedadmatritensetenía el respetode “su notorio talentoy

patriotismo,la dehabersidosiempremuyapasionadaydefensoradeesteCuerpo, la dehaber

contribuidoconsu liberalidadpara quellevara adelanteelplantío deálamos,dequeestaba

encargadala Sociedad,y consu celoal fomentode la Industriapopularen susestados”; la

condesade Montijo; la condesade SantaEufemia;D~ Marianade Pontejos;etc...hastacatorce

nombres.Y Sempereacabadiciendo: “la Junta pasó adelante, con el mayor esmeroy

puntualidaden sustareas, tomandoa su cargo la direcciónde las Escuelaspatrióticas,y el

fomentode los ramosdeIndustriamásconvenientesparadar ocupacióna las mujeresdetodas

clases”.

En la sociedadespañoladel XVIII se dio un conjuntode mujeresilustradasy eruditasnada

desdeñable,que nos confirma ese mayor papel activo de la mujer en la sociedad113.

“Escritoras, traductoras,poetisas,dramaturgas,pensadorasy creadorasy artistasde muy

distintoscamposaparecen‘enfiligrana’ en nuestrosigloXviii español“, haescritoCarmen

IgIesías~14.Cotareloy Morí enumeraaalgunasdeaquellasmujeres:apartedela yamencionada

~ cit., T. V (1789),pp. 212-218.

Sobreel patrociniode CarlosIII a favor de un papelmásactivode las mujeres,haescritoCarmenIGLESIAS:
“Carlos III creyó sinceramenteen la capacidadde las mujeresy en la necesidadpara el paísde suplena
incorporacióny por ello les encomendótareasqueno eran rutinarias ni de trámite. El papeldecisivo que
desempeñóesterey, yquefuecontinuadopor susucesorCarlos ¡Y seponetambiénde manzfiestoen el hecho
de que, desdeelprincipio, instóypermitióque, tanto la princesadeAsturias, lafietura reina M4 Luisa, como
las infantas, doña M~ Victoria y doña M0 Josefa,fueransociasde Honor dela Junta[deDamas],afin de
animaralasdemásmujeresaparticipar” (‘Lo nuevasociabilidad:mujeresnobíesysalonesliterariosypolíticos’,
artie. cit., p. 205).

‘‘3
A. DOMÍNGUEZORTIZ haescritosobrelamujeren la Espafiadel siglo XVIII que, sibienno hay

“ni unasolafigurafemeninaquerecuerdea la Pompadour,Mme.Stúelo Carlota Corday”, sinembargo,“esto
no quiere decir queelpapeldela mujerespañolafuera irrelevante. ¡Lejos de eso! Fueuna auténticafuerza
social, y comotal, anónima,oscura, impersonal (Ibid, p. 230).

“4lbidem, 191 y pp. ss. Ver tambiénla bibliografíade ¡a u. 36 (p. 222), con las obrasde: 1’.
DEMERSON, C. YEBES, P. FERNANDEZ-QUINTANILLA, M. BOLUFER PERUGA, C. SARASÚA
GARCÍA.
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Da María Isidra de Guzmán, miembro tambiénde la AcademiaEspañola; la duquesade

Huéscary de Arcos, madrede la famosaduquesade Alba, “una de lasfigurasfemeninasmás

sobresalientes”del XVIII, “poetisay traductorade tragediasfrancesasfe] inteligenteen las

BellasArtes“, elegidadirectorade la Academiade 5. Fernandoy miembrode la Academia

Imperial de Artes de 5. Petersburgo;la condesade Montijo; la marquesade SantaCruz; la

condesadel Carpio; D~ JosefaAmar y Borbón; la duquesade Villahermosa;la condesade

Benavente,que “celebrabaypresidíaensucosaacademiasdemúsicaypoesía,y... construyó

un teatro en que se dieron representacionesde comedias...Era diestra y resistenteen

ejercicioscorporales;montabaa caballocomouna amazona emprendíaviajesextraños,

sin séquitoni comodidades.En 1781 acompañódurantealgún tiempo, como si fuera un

marino, a suesposoen el bloqueoy reconquistade Menorca.Era amigade expedicionesy

giras campestres;..~“. ~Rivalconstantede la CondesadeBenavente-dice Cotarelo-fue la

DuquesadeAlba... Cada una de estasdos grandesdamasestabasiempreal frentede cada

uno de lospartidosqueen la corteseformabansobrecualquiercosa”, . . fueranlos toros o
“5

el teatro

Algunasde aquellasfiguras femeninassedestacanpor suactividadintelectual y social,y por

suspropiaspersonalidadesinteligentesy dinámicas.Así, la ya citada condesa-duquesade

Benavente, “la gran figura de mujer ilustrada”, en palabrasde CarmenIglesias,y cuyo

“salón” fue el más importantede Madrid, esossalonesdirigidos por mujerescomo nuevas

formasde sociabilidad”6.Doña JosefaAmar y Borbón, culta y traductoraimportantede

“i¡riarteysu época,op. cit., pp. 234-237.
ORTEGAy GASSETcuentala siguienteanécdota:“Cuandola ‘Tirana’ estraídadeBarcelona,por imposición
oficial, a trabajar en los teatros deMadrid, sumarido no le env&2 sus trajesy aderezos.En vistade ello, la
duquesade Alba, que essupartidaria, leproporciona vestimenta.Inmediatamentela duquesade Osuna [y
condesadeBenavente],émulade la Alba, hacelo mismocon supreferida, la PepaFigueras, gran chulapona
sainetera” (‘Goya’, en 00. CC. VII, op. cit., p. 529).

pp. 197-200.
Cadalso,en CanasMarruecas,haceunretratodeesossalones,o tertulias,enlosquelasmujeresteníanunpapel
no séloactivosinodestacado:“Nuño -dice “Gazel “- mellevóanocheauna tertulia (asísellaman ciertonúmero
depersonasqueconcurrenconfrecuenciaaconversación);presentomealamadecasa,porquehasdesaberque
losamosno hacenpapelde ellas(...) (...) Algunosdelos tertulianosmevisitaronenmi posada,ylas tertulianas
meenviarona cumplimentarsobremi llegada a estacorteya ofrecermesuscasas.Mehablaron en lospaseos,
ymerecibieronsinsustocuandofié a cumplircon la obligacióndevisitarlos.Losmaridosviven naturalmente
enbarrio distintodelas mujeres[dice Gazel” conironíapretendidamenteingenua],porqueen las casasdeéstas
no hallé máshombresquelos criadosyotros comoyo, queiban de visita” (Carta XI, op. cit., p. 42). Desde
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clásicosde la AntigUedady de lenguasmodernas,ademásde miembroactivoy destacadode

las SociedadesEconómicasde Madrid y Zaragoza,autorade diversosdiscursossobre la

educaciónde las mujereso en defensade su capacidadintelectual,comoel Discursosobrela

educaciónfísicay moralde las mujereso el Discursoen defensadel talentode las mujeresy

desu aptitudpara el gobiernoy otros cargosen queseempleanlos hombres;doñaJosefa

Amar fue, comoya quedadicho, la traductoraal españolde la obra de Lampillas Ensayo

histórico-apologéticode la Literatura española..,que habíasido escritaoriginalmenteen

italiano,y enun prólogoal tomo 1, escribe: ..... Tambiénlasmujerestenemosalgúninterésen

la publicaciónde estaobra, porque en el tomo IV sehacememoriade algunasEspañolas

ilustres en los letras. Por estarazón pudierapretenderel agradoentre los de mi sexo, y

conseguidoel de ambos,no haymás queapetecer”; en el tomo VII, en la dedicatoriaque

comotraductorahacea la reinaM~ Luisa, escribe: “En cuanto a las mujerestenemosuna

pruebade queVM. deseasu instrucción,yno la consideraajenadelsexo, enlo queha hecho

con la serenísimaInfantaDoña Carlota Joaquina, queen sustiernosañostienedadasunas

pruebasqueharían el elogio decualquierhombre,no digo en igualedad, sinoen mediode

la carrera de los estudios.Asíes ahoraestapreciosaniña las deliciasde Españay Portugal,

y lo serácon el tiempode toda Europa. PermítameVM. citar esteglorioso ejemplarpara

estímulode las mujerespresentesy venideras”. Otra destacadamujer ilustradalo fue la

condesade Montijo, cultivada en el estudiode las humanidades,conocedorade lenguas

clásicasy modernas,secretariaque fue de la Juntade Damasde la Sociedadmatritense,una

delas másimportantes“saloniéres”delMadrid ilustrado,acuyatertuliaacudiólo másgranado

de los pensadoresy literatos ilustrados: Jovellanos, Meléndez-Valdés,Moratín, Forner,

Cabarrús,...;con influenciatambiénpolítica, tachadadejansenista,enrealidadporsudefensa

de unavivenciade la fe religiosamás intimista y menosexternay expurgadade ritualesy

supersticiones.

luego lasmujeresespañolasque nos retrataCadalsono son,precisamente,aquellas “casi tan encerradascomo
en Africa” que decíaVoltaire.
De la condesa-duquesade Benavente,dice Cotareloy Mori: “¡labia querido recibir esmeradaeducación,de
suenequeella mismadirigía susinmensosestados,recibiendoyaaminan4olascuentasdesusadministradores.
Picábasedeescribir congustoy corrección,y... fuenombradaPresidentadela secciónfemeninadela Sociedad
EconómicaMatritense, dondedijo y leyóalgunosdiscursos” ( Ibid,pp. 233 y s.).
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Había otra pléyadede mujeresliteratas y artistas,o que llevaban a cabo una labor de

mecenazgo:La marquesade Sarriáy condesade Lemoscelebrabay presidíaunaacademia

poéticaen su casamadrileñade la calle del Turco, la conocida“Academiadel BuenGusto”;

la marquesade FuerteHíjar, autoradecomedias,traductora,miembroactivo de la Juntade

Damasdondepresentóun famosoinforme sobrelaEducaciónmoral dela mujer; la condesa

de Oropesa,académicadehonory directorahonorariade la Pinturade la RealAcademiade

Bellas Artes de 5. Fernando; la marquesade SantaCruz, también nombradadirectora

honorariade la mismaAcademia(quellegó atenerdocemujerescomomiembros);la condesa

del Carpio, autorade comedias;M~ Franciscade Isla y Losada,hermanadel famosoPadre

Isla, escritora,poetisa,tras la muertede su hermanosededicóapublicar las obrasqueéste

habíadejadoinéditas(en la publicaciónMercuriohistóricoypolítico deoctubrede 1773hay

unareseñaen la que seseñalaque sehabíahechocélebrepor la rarahabilidadde dictar al

mismotiempoochocartassobrediferentesasuntos);grannúmerode poetisas:las marquesas

de Espejay de Castefort,la monja franciscanaAnade San Jerónimo,M~ GertrudisHore,

MargaritaHichey, la marquesaviudade SanIsidro, M~ RosaGálvez(tambiénautorateatral,

amiga de Moratín y protegida de Godoy), Ma Josefade Céspedes,o tantasotras que

publicabansuspoesíasenlos periódicosy publicacionesdela época(Aguilar Piñal señalaque

sepuedehablardeun ‘feminismomilitante enel terrenopoéticoen la segundamitaddelsiglo

Xviii”, enumerandohastaveintidósnombresde poetisasquepublicaronen las publicaciones

periódicas,másotrasque sepodríanocultardetrásde unasiniciales); D~ BeatrizCienfuegos,

fueeditoradel periódicoLa PensadoraGaditana; AnaFranciscaBajoletdeChasserot,vino

deParísa Madrid por encargodel editor Panckouckecomodistribuidorade la Enciclopedia

Metódica; comoautorasde obrasteatrales,Moratfncita, apanede laya mencionadaM~ Rosa

Galvez, unatal Abello, Isabel M~ Morón, la condesadel Carpio o M~ Gascay Medrano;

famosacompositorade músicaera la mujer de un tal Martínez, segundobibliotecariode la

Biblioteca Imperial de Viena (seguramenteexiliadoaustracista);traductorashabíaen gran

númeroy decategoría,comoquedayaseñaladoen un capítuloanterior”7.Sin olvidaral grupo

“7Datos recogidosen: E. COTARELO, ¡bid, p. 23; C. IGLESIAS, ¡bid, pp. 193-197; A.
CAVANILLES, ¡bid, p. 40; P.R. CAMPOMANES, Epistolario, op. cit., p. 481; E AGUILAR PINAL,
‘Poesía’, asic. ch.,pp. 73, 91, 94, 100, 114 y 116; J. SEMPEREy GUARINOS, ¡bid, t. IV, p. 186; L. F.
MORATIN, BAE, t. II, op. cit., CatálogodepiezasdramáticaspublicadasenEspañadesdeprincipiosdelsiglo
XVIII..., Pp. 327-334;J. VIERA y CLAVIJO, Ibid (Estractodetosapuntes...),p. 10.
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de famosasactrices,la Tirano, PepaFigueras,María Ladvenant, ..., que fueronauténticos

pivotesde la “vida social” deaquellaépoca”8.

No hay que olvidar que, seguramente,seael siglo ilustradoenel que las mujeresempiezan

verdaderamenteaconquistarelespaciomágicoy liberadordel mundodela lectura,parapoder

practicarese escucharcon los ojos a los muertosque había dicho Quevedoy podercrear

nuevosfalsos, nuevas realidades.Emilio Palaciosha escrito que “Las mujeresfueron las

lectorasmásapasionadas,en especialde temasde dramaamorosofi¡19; de ahí, también, la

recomendaciónun tanto estrictaque hacela ilustrada D~ Josefade Amar y Borbón en su

Discursosobrela educaciónfísicay moral de las mujeres: “La afición quemuchasmujeres

tienena leer, y la ignorancia de asuntosdignoshacequese entreguencon excesoa los

romances,novelasy comedias,cuyalectura generalmenteesmalapor las intrigas y enredos

que enseña“. Ya en 1804 seempezaráa publicar la Bibliotecaselectade lasDamas,en trece

volúmenesy quesealargaráhasta1807, bajo el modelode la colecciónfrancesaBibliotéque

universelledesDames,que se hablapublicadoen París entre1785 y 1797120. Tambiénse

publicó el Catálogo de las españolasquemássehan distinguidoen cienciasy armas,del

bibliotecario Juan Cubie como ilustración de su apologíaLos mujeresvindicadas de las

calumniasde loshombres(1768),untratadoenalteciendolacondiciónfemenina’2’. Asimismo

“t ORTEGA y GASSETha escritoque, desde1760 “surge una serie ininterrumpida de actrices
genialesy de adoresegregiamentedorados. Unasy otros de cunaplebeya,salvo rarísimasacepciones.Las
actriceseran,a la vezquerecitadoras,cantantesy danzarinas.Porquefueexclusivamenteobradeunaseriede
actricesyadoresque, sin interrupción, sesucedenenlastablasdesde1760hastacomienzosdel siglo Xix. Las
actrices,sobretodo, debieronposeercondicionesgenialesy representanuno delos másilustresbrotesqueha
tenido lafeminidadespañola.(.JElloslucierondela escenaalgo asícomoeltrigéminodela vidanacionaL Su
popularidadno tenía límites. Todoelmundoconocía, comentabay discutíano sólo elprimordesuactuación
escénica,sino los más ínfimos detalles de suvida particular. Porque la personalidadde estas magníficas
criaturas rebosabadelescenarioy se hacíapatenteen calles,paseosyfiestasdeMadrid” (Ibid. pp. 528 y s.).

“9’Tecstro’ enHistoria literaria deEspañaen el s. XVIII, op. cit., p. 162.

Recordamosla descripciónde la bibliotecade unadamaamantede la literaturaque recogíael Semanariode
Salamanca,del 4 dejulio de 1795: novelasy obrasclásicasespañolasy francesas,las obrasdeE. Franklin, la
Lógica de Condillac, las obrasdeMalebranche,el tratadosobreeducacióndenifias de Fenelon,losDiscursos
filosóficossobreel hombrede Forner, el “Buffon traducido” y las publicacionesde El Censor(citadopor R.
HERR, ¡bid, p. 312).

120Ver: 1. ÁLVAREZ BARRIENTOS, ‘Novela’, enHistoria literaria deEspañaencts,XVIII, op. cit.,
p. 274.

‘2’Ver: 1. CEERIÁN, ‘Historia literaria’, en Historia literaria deEspañaencís.XVIII, op. cit., p. 527.
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en el teatro la mujer era unaespectadorao lectoradestacada.Cadalsoen el Suplementoal

papel intitulado ‘Los eruditosa la violeta’ (1772),haceaparecera una mujer lamentándose

cte que “el teatro es la única cátedraa cuyaasistenciasenos admite.De la escenasacamos

nuestraerudición,yCalderón,Moreto,Lope,Metastasio,Corneille,Racine,Crebillon, Maifel

y Goldoniformannuestrasbibliotecas”. Comentandoestetexto Maravalíseñala; “El ilustrado,

al enriquecerel contenidoeducativodel teatro, sepropone alcanzar tambiénal público

femenino.En Jovellanos,en Moratín, en Tomásde iriarte, las mujeresparticiparánpor esa

vía en la mejoracultural”’22.

Un hito históricoen la educaciónde las mujer fue la RealCédulade CarlosIII de 1783, por

la cual seestablecía,porvezprimera,la obligatoriedadde la enseñanzagratuitade las niñas;

culminaciónenesesentidode un procesoqueveníadándosedesdeañosantes:así, en 1768 y

a raíz de la expulsiónde los jesuitassehabíandedicadopartede los bienesincautadospara

establecerescuelasde niñase instadoa institucionesreligiosasy laicasa seguirel ejemplo,

comohicierondiferentesSociedadesEconómicascon la creaciónde EscuelasPatrióticas’23.

En definitiva, sepuededecirque la Españadieciochescavivió también,pesea insuficiencias

y carenciascomunesporotrapartea la mayoríade los paíseseuropeos,ese“siglo feminista”

que sembróuna cosechaqueserecogeríaen todaEuropatiempo después.Con palabrasde

CarmenIglesias,hablandode eseprocesoemancipadorfemenino, “el cambio...,delossiglos

XVI y XVII a la participación activafemeninaen el sigloXVIII, estafuera de cuestión.La

conquistade la cultura y del derechoa manifestarlapúblicamentepor un cieno sector

significativo e influyente de mujeres es un hito histórico. Y enriquecedorsocial y

personalmente~Vt

‘22’Lafuncióneducadoradel teatroenel siglo delo ilustración’ (1982>,enEstudiosdela historia del

pensamientoespañol,s. XVIII, op. cit. [382-406j,n. 72-bis, p. 405.

‘23Ver:C. IGLESIAS, ‘Pensamientoilustradoy reformaeducativa‘encatalg.Carlos¡¡¡y la Ilustración,
op. cit. [255-264],especit.p. 263; ‘Lo nuevasociabilidad:mujeresnoblesy salonesliterariosypolíticos’, artc.
c’t., pp. 207 y s.

‘24ibidem p. 215.
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Capítulo XVIII

Españacomo potenciadel “cuerpo político” europeo

La civilizacióneuropeanuncaha podidoresumirseni bucearexclusivamenteen la historiade

unasolanación,y ni siquierade unaspocasnaciones,aunqueindudablementeunashantenido

másdensidade influenciaqueotras. Si bien Europa,especialmentea partir del siglo XVIII,

se solidifica sobreunabasede unidadcultural y espiritualcomún,no puedeentendersesi

no es sobreel mosaicode los cuerposnacionales;aunque,a la vez, esemosaicoseargamasa

en un cuerpopolítico sobreunasreglasde funcionamientocomunesy compartidasen lo

fundamental.

El sigloXVIII esun mojónimportanteen lahistoriadeEuropatambién,comoentantasotras

cosas,porquesellegaen lo fundamentalal puntodecristalizaciónde los Estadosnacionales

que se habíanvenido conformandodesdehacíasiglos, lo que se produceen un momento

histórico en que, a la vez, se ha conseguidoesa unidad de principios compartidos de

funcionamientopolítico y económico,culturalesy espirituales;de ahíque la rivalidad entre

las diferentes nacionesadquiera una intensidad especial, en la reivindicación de sus

aportacioneso en el participarde la direccióndel timón de esanavecomúnque sesienteque

es la civilización europea,con sus compartimentosmás o menosholgadosy máso menos

encajadosqueson las diferentesnaciones.En estefenómenohistóricocomplejohabríaque

preguntarsecuál esel papelquejuegaEspañay la visión quetiene respectoa todo ello.

España,tras un complejoprocesoy un lapsode cierto apartamientodurantepartedel siglo

XVII, enel siglo ilustradocomprendepor fin, en palabrasde JoséM~ Jover,que “lo español

esunaprovincia de lo europeo,quela condicióndeespañolcomportanecesariamentela de

europeo“‘. Procesohistóricoel vivido por Españacomplejoy de los mássingulares,quizáel

“Política atlántica y política mediterránea’,en Lo Españade Feijoo. CuadernosCátedraFeijoo,
Universidadde Oviedo, 1956,pp. 4 y 5.
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que más, entre los grandespaíseseuropeos.Díez del Corral ha escrito: “... el intento

hispánicode construir un Imperio universalhabría acabadosirviendopara establecerun

sistemapolítico contrario: el de un pluralismo armónico de las potenciaseuropeas. <...)

(...)La Monarquía Católicafueun largo y peregrinopuentetendidoentre la Europa del

Medioevoy la Europaya modernadefinalesdelsigloXVIIy comienzosdelsiguiente,cuando

seconstituyeel sistemade los Estadoseuropeosn2 Fenómenocomplejode adaptacióncon

implicacionesexternase internas para España,que MenéndezPidal lo ha resumidoasí:

“España se encuentracon que hanfallado definitivamenteen contra suya los grandes

acontecimientoshistóricos.Nacidoprecisamenteen lospaísesde queella másenemigahabía

sido, Inglaterra yHolanda, un nuevoconceptode la vidapública sehabíapropagadopor

Europa. (...)ElEstadoseencarabaexclusivamentey de lleno conlosproblemasterrenosde

la ‘ilustración’, de la cultura materialy espiritual. En estecampode acciónel retrasoen que

Españaseveíarespectoa los otrospaises,por efectode suvida apartadiza,era enorme, tui

quefuevivamentepercibidopor muchosespañolesmuydescontentosdelpasado,y esaparte

delpaís, antesprivada defuerzapara dar pesoa suopción, encontróahora apoyoen la

acción estatalque la nuevadinastíainspiraba en propósitosrenovadores.Entonces,desde

comienzosdelsigloXVIII, la unidadespiritualde losespañolesqueen losdosanterioressiglos

se manifestabaal exterior firme, perfecta, con débiles escisionestan sólo en puntos

accidentales,deja ahora ver sus quiebrasprofundas,poniendoen pugna dos ideologías

frecuentementeexaltadasal extremo‘1 Fenómenohistóricodeadaptacióncuriosoy complejo,

ademásde un tantoparadójico:sellegaríaa conseguirla finalidad inicialmentebuscadapor

el proyectohistórico español,esdecir, la unidadeuropea,o, mejor dicho, unadeterminada

unidadeuropea,peroaceptandoen susprincipalesaspectosel proyectohistórico contrarioal

queella habíadefendido.Esesaespeciede esquizofreniapolítica ehistóricaen la queEspaña

habíavivido durantepartedelsigloXVII laquesesuperaenlo fundamentalenelXVIII. Mas,

pesea la aceptacióno encarrilamientode Españaen ese proyectohistórico europeo,sin

embargo,no eraun paísmástotalmentehomologablecon el resto, sino que seguíasiendoun

paísconunamasacorpórea,geográficamentehablando,vastísima,dilatadaen susterritorios

2Lo Monarquíahispánicaen elpensamientopolítico europeo...,op. eit., en Obras completas¡U, pp.
2447 y s.

3¡bid, p. LXXXVIII.
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americanos,conunadensidadespesacomonación,parabieny paramal, comolegadoy como

carga,un paísal queaúnsele veía,porpartede los otrospaíseseuropeos,comolo quehabía

sidoy habíaqueestaratentosparaqueno volvieseaser,al queseveíaenpalabrasdeEdmund

Burkecomounaballenavaradaen las playasdel continente.De ahí, las relacionescomplejas,

a vecesno fáciles de comprender,de Españacon el resto de paíseseuropeosy de las

reaccionesdecríticadesmesuradaconquefrecuentementesenos antojanlas quegranpartede

los europeosilustradosde la épocadirigen, las másde las vecesinjustamente,a la Españay

gobiernosilustradosdel XVIII.

En lo fundamentalla visión de Europacomoun corpuspolítico común,compuestopor las

diferentesnaciones,y en basea unosprincipiospolíticosy defuncionamientoen lo principal

comúnmenteaceptados,estápresenteen el pensamientoilustradoespañol.En la mismalínea

deun Montesquieuo de un Voltairede contemplaraEuropacomo “una nación compuestade

varias“, “un Estado compuestopor varias provincias», “una especiede gran república

dividida en varios Estados”, Jovellanosdeseaen perspectivaunaEuropafederadaen basea

la instruccióndesuspueblos: “... ¿ Quiénno vequeel progresode la instrucciónconducirá

algún día primero las naciones ilustradas de Europa y al fin de toda la tierra a una

confederacióngeneral,cuyo objetoseamantenera cada una en el gocede las ventajasque

debióal cielo, y conservarentretodas unapazinviolable yperpetua ? “4~

Feijoo, en 1728 en su Teatro Crítico Universal propugnatambiénesaperspectivade una

convivenciapacíficay en colaboraciónentrelos paíseseuropeos,y en concretoentrelos que

habíansido grandesrivales, Españay Francia: “Ninguna antipatíamásdecantadaque la de

Francesesy Españoles.Tantoha ocupadolos ánimosla persuasióndela congénitadiscordia

de las dosNaciones,que auncuandodispusoel Cielo quela AugustaCosade Francia diese

Reya España,muchospronosticabanquenuncaseavendríanbien.Dehecho,aundespuéspor

algunosaños, experimentamoslosfunestosefectosdeestaaversión.Emperoescienoqueno

4’Tratado teórico-prácticodeenseñanza’,op. cit., BAC. ObrasdeJovellanos1, p. 255.En la conocida
cartaqueescribeJovellanosal cónsul inglésJardine,confecha21 de mayode 1794,al exponerlealgunasde sus
ideas, en la queenumeracomo 32 se lee: “Para acercar las nacionesunasa otras, es necesariaaquella
venturosacomunicacióndeideasqueusteddeseayyotambién;peroestacomunicaciónnecesitaunapazgeneral”
(en G.M. deJovellanos.00. CC, op. cit., p. 636).
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dependíael encuentrodealgunaocultadesimbolizacióndecorazones,causadapor el arcano

influjo de las Estrellas; sí sólo de que aún estabanrecienteslas heridas recibidas en las

próximasguerras. <...) . .volviendoa Españolesy Franceses,lo que invenciblementeprueba

que su oposición, cuando la hay, es voluntaria y no natural, es la amistady buena

correspondenciaconquevivenhoy. Todosdebemosrepetiral Cielo nuestrosvotospara que

nuncaquiebre.Hoy dependede la cariñosauniónde lasdosMonarquíasel lograrpara ésta

un éxitofelizde los presentesnegociacionessobrela pazde Europa”. Feijoo inclusopiensa

y creeen laposibilidaddeleyescomunesparaEuropa,comoladeestablecerunaqueeximiese

a los labradoresde ir a los ejércitosy queen las guerrasno seejerciesehostilidadcontrasus

personas,casasy haciendas:“Ciñamosla ideaaEuropayReinosconfinantes-escribeFeijoo-.

Comolos Príncipesquieranestablecerestoconunpactorecíproco,estáhecho. ...todosson

interesadosen el establecimientode estaley, y en su observancia“~.

Clavijo y FajardoescribeenEl Pensadoren 1762 acercade la finalidad que debetener un

viajero querecorralos paísesextranjeros,y queesel observarlos gobiernosde los pueblos,

estudiarsus sistemasde legislación, la naturalezay espíritu de las leyes, el poder de los

pueblosy los principiosdequedimana,las causasde ladecadencia“y el influjo quetodo esto

tiene sobreel papelquehaceuna nación entre las demásqueforman con ella un sistema

político“, es decir, ve a las diferentesnacioneseuropeascomocomponentesde un mismo

sistemapolítico6. Romá y Roselíescribeen 1768 quelas potenciasde Europa “están entresí

tan enlazadas” que ya no es posible que cualquier adelantoo atrasoen el comerciode

cualquierade ellas,o cualquier “descuidode unaNación” no afecteparabien o paramal alas

demás7.

Cadalsoen Cartas Marruecos presentaya desde las primeras canassu proyecto de

intenciones,que no esotro queel demostrarprecisamenteesedualidadtípicay complejade

la Europadieciochesca:el de unaunidadcultural y espiritualsobrela diversidaddel mosaico

5TeatroCrítico Universal, op. cit., T. 11(1728),Pp. 193-199,yT. VIII (1734),p. 391.

ti Pensador,op. cit., 1. 20 (1762), PensamientoXIX, Pp. 161 y s.

kasseñnlesde Infelicidadde España,ymediosdehacerlaseficaces,op. cit., p. 251.
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complejode las diferentesnaciones.Escribeen la Carta1: “Observaré las costumbresde este

pueblo,notandolas quele soncomunesconlasde los otrospaisesdeEuropa,y las queleson

peculiares“; paraañadir inmediatamenteen la Carta II: “he halladotantadiferenciaentrelos

europeos,queno basta el conocimientode uno de los paísesde estapartedel mundopara

juzgarde otros estadosde la misma1

Antoniode Capmany,enel Comentariosobreel Doaorfestivo...en 1773,planteaunavisión

de Europacon tensionesy en emulaciónentreunasnacionesy otrasperosobrela basede una

unidadsuperiorpor encimade esasmismasnaciones,es decir, unaEuropacomoun todo,

distintaa la visión deEuropadel siglo anteriorbasadafundamentalmenteen la rivalidady el

odio entre los pueblos: “Hoy en día, las Nacionesforman una confraternidadgeneral, y

aquellossuciosescritos[del siglo pasado]nosdemuestranqueaquellostiemposno habían

alcanzadola última civilización;puesconvertíanla nobleemulación,quehoyreina entrelos

diversosPueblos,en un odio recíproco,entrelosReinosy aunentrelos individuos“‘. Parecido

planteamientose encuentraen el duque de Almodóvar en su Historia política de los

Establecimientosultramarinosde las nacioneseuropeas,que publicó entre1784 y 1790:

“MezcladasyatodaslasNacionesdeEuropa-escribe-,yestablecidossusrespectivosImperios,

seaproximaronlas ideascon recíprocasrelaciones,bien queenvueltasen encontradísimos

interesesyfines“. Esaunidaddeprincipioscomunes,aunquetrufadade rivalidad de intereses

y de mutuaemulación,debellevar asimismo,en opinióndeAlmodóvar,a teneren cuentalas

historiasde autoresextranjerossi son fundadas:“En fin, para seguirla sendade la verdad,

ni debendespreciarselas relacionesextranjerasquesehallenfundadasen exactosinformes,

aunqueseveantinturadasdealgunosfalsosprincipioso supuestosquehacenmezclarlafuerz,a

o la corrientede sucostumbre,ni tampocosedebendesampararlas historiasnacionalesque

merecenaceptacióny crédito”. “Los quequieranconsiderarla Europa -dicemásadelante-,

comoformandoun solocuerpo,cuyosmiembrosestánentresíunidospor un interéscomún,

o por lo menossemejante,no pondrán en problema si le son ventajosassus relativas

8Op. cit., pp. 9 y 11.

9En: J. MARÍAS, Un manuscntode1773’ [LaEspañaposibleen tiempodeCarlos11I9, ObrasVII, op.
cit., p. 401.
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conexionescon el Asia “~.

Esavisióñ dual, eseconflicto de fidelidadesentreEuropacomo unidadcomúna todas las

nacionesy defensade la diversidady pluralidad de esasnaciones,estátambiénen Forner,

quien ensu Oraciónapologéticapor la España(1786), si por un ladoescribe: “Dividióse la

atenciónpolíticaendiversosobjetos,ya internosya externos,a quedabamateriaestagrande

y universalsociedaddenaciones“, porotro, previeney denunciala tendenciaa launiformidad

de los regímenespolíticos defendidapor los ‘filósofos“: “Nació (...) la Filosofía, y con ella

el arrogantedespreciodecuantohabíanpensadoy establecidolos que no seanticí~arona

aplicarseel misteriosotítulo de Filósofos. En el instante,sinconsideracióna las relaciones

siemprealterablesquehayentrelosEstados,y a lo inestabley vario de losaspectosquecada

uno de ellossueletomardesiglo en siglo, sevieron nacersistemasno de corrección,sinodel

trastorno de la comunidad, nivelando las legislacionescon la cuerda uniforme de unos

principiosfijos, como si fueseposible que los hombresdurasensiempreen unas mismas

costumbresypensamientos“~. León de Arroyal en unade sus CartasEconómico-Políticas,

cuandorepasalas característicasde los diferentescontinentes,caracterizaasía Europa: “La

Europava reclamandoentodassuspaneslas artesy las manufacturasquenecesitan,ycada

naciónhacelosesfuerzosimaginablesparaasegurarlasensuseno“12~ Cabarrúsenel proyecto

deReglamentode extranjeríaqueplanteóenunacomunicacióna la SociedadMatritensede

Amigos del PaístituladaExposicióndeEconomíaPolítica a la SociedadPatriótica,redactada

en 1780ó 1781,tieneunavisión deEuropacomoun continuumpolíticoenel quelos europeos

gozabande la libertadde “mudar depatriaysoberano“. “¿Quién serámásespañol-escribe-,

un hombre que nacido en una de nuestrasprovinciaspasa su vida en la ociosidadsin

contribuir en nada a la defensao a la prosperidad de la España, o un alemán, que

escogiéndolavoluntariamentepor supatna, sesometea todas susleyesy desempeñasus

obligaciones?Supongamosqueamboscumplenigualmente;la proteccióndelestadodebería

lo

Op. cit., T. IV (1788>, Prólogo, p. IV; T. V (1790),Prólogo,p. VII, y p. 51.

“Op. cit., pp. 29 y s.

‘%~. cit., Carta Cuarta (13 dejulio de 1789),p. 82.

694



serigual, porqueambosson igualmenteciudadanos”’3.

La visión de Europacomo incardinaciónde las diferentesnacionesno estuvoexentade

tensiones,sino muy al contrariocomoessabido,entreotrascosasporqueEuropava a vivir,

en lasegundamitad del siglo, unodelos momentosmascríticosy complejosde suhistoriacon

el fin del queaposteriorisedenominaríaAntiguoRégimeny el pasoa la contemporaneidady

al inicio de los regímenesliberal-democráticoscomoformasmásgeneralizadasde gobierno

quesevan implantando.Si bienEspañallega a 1808 con sucuerpoinstitucional y social sin

alteracionesimportantes,sí queestácruzadayaportensionesy corrientescríticasdestacadas.

Si la Revoluciónfrancesano tuvorepercusionesdirectasrevolucionariasenel interiordelpaís,

salvocasosaisladosy sinconsecuenciasapreciables,indudablementevaaactuarde revulsivo,

comosucedióenprácticamentetodaEuropa,aunquefuesecomoposiblereferente,bienpara

defenderlobienparaatacarlo.Es de destacar,sin embargo,queya antesde queseprodujesen

los acontecimientosrevolucionariosfrancesesenEspañasehabíaniniciadocorrientesdecrítica

políticay procesosde conformaciónde nuevasvisionespolíticasy socialesquepergeñabanlas

14formase ideasde los regímenesy sociedadesliberalesposteriores

VEn: O. GARCÍAREGUEIRO, ‘Extranjería eincrementodepoblaciónen la Españadel siglo XVIII’,
artic. citt, Pp. 395 y s.

‘4Ver: J.A. MARAVALL, ‘Las tendenciasdereformapolíticaen elsigloXVIII español’(1967>, ‘La
épocade Goya’ (1967)y ‘Notassobre la libertaddepensamientoenEspañaduranteelsiglo dela Ilustración’
(1984>; los tresartículosenEstudiosdela historia delpensamientoespañol(s. XVIII), op. cit. Maravailescribe:
“Es históricamenteinaceptablela estampade unafelizy tradicional concordiaen la Españade las décadas
centralesdel siglo XVIII, entreMonarquía, minoría ilustrada, clasesprivilegiadas,pueblo” (p. 106); “Es un
hechoa valorarporelhistoriadorqueenEspañano haya quedejarpasarañosparaquela Revoluciónfrancesa,
4..)síconmuevalosánimos,demodoquela penetracióndesusideasseproduceinmediatamentey, conno menor
rapidez, se compruebaelatractivo queaquella ejercesobremuchasmentesespañolas,testimoniodeque los
espíritusestabanpreparadoshondamentepararecibir el impactorevolucionario” (p. 62); “Un buennúmerode
ilustrados tratan de pasar de los planesde reformaeconómicay administrativa a pretensionesde reforma
científica, más tempranamente,y en el último tercio del siglo, tambiénde reformapolíticay aun con cierto
radicalismo, bien expresdndoseen términosvelados, biensemidescubiertos,bienfrancamenteexpuestos»(pp.
423 y s.). A. DOMÍNGUEZ ORTIZ (¡bid, 487 y ss. y 495 y ss.) escribe: “La crítica social desemboca
fatalmenteenla política (...)Precisamentepor losaños80 losescritoresilustradosredoblansuaudaciay,hasta
dondelopermitíanlascircunstancias,empezarona hacerunacríticapolítica. (...) (..j...esen[el] último tercio
cuando se difunden[las] ideas [de Montesquieuy Rousseau]en amplioscírculos, cuando la generación
postilustrada. la que sufre en susañosjuveniles la vivencia de la revolución, desechalas timidecesde los
ilustrados,desarrolla losgérmenesquehabíaenellos, derivael centrodeinterésdela crítica sociala la política
y manteniéndose(salvocontadísimasacepciones)monárquica,empiezaasuperar la vieja oposiciónrey-reino
quelosreyesabsolutosintentaronresolverpor identificación.El reinotiendea convertirseenel Estado,yel rey
en suprimermagistrado” (pp. 487 y s.). R. HERR, Ibid, Caps.XI y XII; J. SAR.RAILH, ¡bid, Terceraparte,
Cap. VI. F. SANCHEZ-BLANCO PARODY, Europa yelpensamientoespañoldel siglo XVIII, op. cit. Cap.
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Es necesariotenerencuentaquedurantecasi todo el siglo XVIII enEspañani el puebloni las

élitesilustradastienenconcienciao ¡apercepcióndeestarviviendoen un régimendespótico’5.

Cabarrúsresumiríaesesentircuandoescribe: “. . . un sistemade gobiernopaternal, en quela

autoridaddelmonarca,siempreabsoluta,perosiempreilustrada... “, entendiendoel término

de absolutano ya en la identificaciónde rey-reinosino con las connotacionesdel rey comoel

primermagistradodel reino, del Estado,contodo el poderqueello comportaba.Sentir,el de

unahumanizaciónde la monarquía,quesereflejaríaasimismoen esafraseque repitevarias

vecesel condede Fernán-Núñezen su libro Vida de Carlos III, cuandoescribequeese

era n

monarca primero Carlosquerey”. La defensade la monarquíay la fidelidad al rey eran
característicastanacendradasenel puebloespañolqueel abateVeyracdirá que “no haypueblo

en la tierra -sepuededecir sin miedo a equivocarse-dondeel rey sea tan tiernamente

amado”’6

En cualquiercaso,Españaa fines del XVIII y principios del XIX va avivir, al unísonocon

la mayorpartede los paíseseuropeos,un movimientode crítica a la forma absolutistade

13. Esteautorescribe: “En elpensamiento,losespañolesllegan a esasconclusiones[clorodeseodeigualdad,
delibertadydeadmitir la obligatoriedaddela ley enreferenciaasuvalidezparatodos]antesdequeenFrancia
salgana lascalles lasmasasy guillotinenal reyya losnobles.Decir quelosespañolestuvieronqueesperara
la propagandarevolucionariaexportadadesdeelpaís vecinoparaqueensu entendimientoentrara la ideade
igualdad, esuna simpleza,válidaquizásisecontemplala historia con losojosde unjefedepolicía” (p. 352).

SARRAILH haescrito: “En verdad, nadiehablaenEspañade despotismoo de absolutismo.Los
hombresdela minoría ilustradaestánconvencidosdequeviven bajo unamonarquíamoderadaycasi liberal,
..“; y comentandounosdiscursosde Ibáñezde la Renteríade 1780, escribe: “Ninguna crítica contra la

monarquíaespañola.Ni a los contadosjurisconsultosni a los aficionadoscultosde la épocase lesplanteael
problemadel régimenpolítico”. “Será menester-opinaSarrailh-elgransacudimientode la Revoluciónde1789
para quela discusiónabordeel terrenopolíticoypongasobreel tapeteelprincipio de la monarquíaabsoluta.
Aun entonces,elfundamentodel régimentradicionalespañolserárespetadocasiunánimementeenlasgloriosas
Canesde Cádiz”, aunquepot entoncesya un MartínezMarinaescribiTáqueel Tégimenpolítico español,desde
el siglo XVI, no esmásque “la monstruosareunión detodoslospoderesen una solapersona, el abandonoy
aboliciónde las Cortesy tressiglosdeesclavitudydelmáshorrorosodespotismo”(pp. 579, 576,573 y 611).
J.A. MARAVALL escribeque “Mayansno habla nuncade despotismoilustrado -ni élni nadie, en elXVIII- y
quela palabradespotismoaplicadaa una nuevaidea degobierno, no aparecehastalosfisiócratasfranceses
tardíoscomoLa Mercier de la Riviére” (‘G. Mayansy laformacióndelpensamientopolíticodela Ilustración’
[1982], enEstudiosde la historia del pensamientoespañol,s. XVII~op. cit., p. 372).
G. ANES haescrito: “El absolutismomonárquico-y, en el siglo XVIZL el ‘despotismoilustrado’- nofuenunca
gobierno personaldel Soberano.Aunque tuviesela capacidadde decidir, nunca una sola personapodía
concentraro reunir todala informaciónnecesariapara gobernar” (El siglo delas luces, op. ch., p. 326).

16 -Etatprésentdel’Espagne,ParÍs, 1718, t. 1, pp. 48 y s.
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monarquía.Algo que,por otraparte,no eratotalmenteextrañoal pensamientoy la práctica

políticaespañolesasentadosen la doctrinadel origenpopulardel poderenbaseala teoríadel

doblepacto,el de asociacióny el de sumisión al monarca,al que hay que obedeceren la

medidaenquecumplaconel espíritudel pactoy si gobiernaparael biencomún,peroque si

no esasí el pactoquedaroto y el pueblorecuperala soberaníay puededeponeral tirano(así

enlos teóricosde laEscuelade Salamanca,teniendoel constitucionalismoclarosantecedentes

en un Suárezo un Molina, e incluso llegandoa la aceptacióndel tiranicidio por Mariana),

doctrinaque fue asumida,explícitao tácitamente,por lamonarquíaabsolutaespañola,lo que

impidió que su absolutismonuncallegasea los extremosde otrasmonarquías’7.Además,ya

en la primeramitaddel siglo enEspañalos autoresqueseencargandedescribiry analizarlas

diferentesformasde gobiernolo hacentambiénconel régimenrepresentativo,al quellaman

gobiernomixto de monarquíay parlamento,que practicabaInglaterradesdela Revolución

Gloriosa de 1688-1689.Así, SalvadorJ. Mafler y Antonio M~ Herrero comentaronla

constitucióninglesaentextospublicadosen 174O’~. LeóndeArroyal, conplanteamientosmuy

‘7R. HERR ha escñto: “No dispuestosa imitar a losfrancesesa ciegas,la mayoríade los espíritus
progresivosencontraroningredientespara solucionar susproblemas,en su despensaideológica. Sólo era
menestermezclarlosdemododistinto.Desuinteréspor la historia nacional, desuestudiodel derechonatural
y degentesy desuconocimientodel temageneraldelos escritosde Montesquieu,confeccionaronla tradición
liberal. España,descubrieron(segúnalgunosya habían sospechado),tenía una antigua constituciónque
estipulabarestricciónpopular sobreel rey a travésde las Cortesrepresentativas.Estabandeacuerdoconel
miembromásdestacadode sugrupo, de losquesepasarona Francia, JoséMarchena: ‘La Francianecesitaba
deuna regeneración,Españano necesitamásqueuna renovación’ “(¡bid, p. 369).
E. SANCHEZ-BLANCO PARODY escribeal respecto:“La cuestióndel origen de la soberaníahabla sido
tratadasuficientementepor los escolásticosespañolesen lossiglosanterioresy la tesisdequeella radica enel
pueblono la tuvieron que leer los ilustrados en las obras deLocke. Inclusoelpactosocialal que recurre
Rousseauno suponeen principio ningúnescándalo.Contra la tiraníay contra el absolutismoreal predicaron
losjesuitashastaqueCarlos ¡II los expulsaen 1767.El derechode resistenciaanteelpríncipeinjusto o las
limitacionesdel monarcafueronposicionesadoptadaspor aquellapartedel cleroqueseoponíaa lasreformas
quequeríanintroducir los Borbones” (¡bid, p. 349).
J.L. COMELLAS, tratandodelaEspafnquellegaalasvísperasde la revoluciónliberal, escribe: “Politicamente,
regia enEspañaunamonarquíaautoritaria, quepodríaparangonarsesinexcesivasdiferenciasasushomólogas
deEuropa.Sinembargo,existíaaquíun sentidomáspopulista,predominabala creenciadeque‘las leyesestán
por encimade losreyes’ -lo cualyano supone,ensentidoestricto, absolutismo-y la monarquía,envueltaen un
complicadosistemade Consejos, ministeriosy juntas, tropezabaen la práctica con infinidad defi~eeros,
privilegios,exenciones,‘usos‘y reglamentosdeorganismosintermedioso departiculares.GeorgeVilliers -luego
lord Clarendon-,quevino a Españaprecisamenteparaprecipitar el cambiopolítico enfavorde los liberales,
escribía que ‘los extranjerosse equivocanal creerqueelpuebloespañoles víctimade la tiranía o de la
esclavitud.Nohay enEuropaun pueblotan libre: las institucionesmunicipalesenEspañason ‘republicanas’;
en ningúnpaís existe una igualdad comparablea la de aquí. El pueblose gobiernamedianteunaspocas
costumbres,le importanmuypoco lasleyesy losrealesdecretos,y hacelo queleapetece.Nohaydistinciónde
clases,y todo estáabienoa todos (Historia deEspañacontemporánea,op. cit., pp. 25 y s.).

‘8Ver: F. SANCHEZ-BLANCO PARODY, Ibid, p. 349.
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montesquinianosen la defensade un régimenmoderadobasadoen un mecanismode técnica

políticadepesosy contrapesosmásqueenla virtud delosgobernantes,alavez quemostrando

la dificultad y el “encaje de bolillos” en que consistíael programareformador ilustrado,

escribe: “Feliz el reino cuyo dominadorsevedominadopor las máximasde la sabiduría;

(...)...el másseguromediode transmitiry asegurarel cetro a suposteridadesel obligarla,

medianteunasabiaconstitución,a queno puedadesviarsede los caminosde la justicia. Yhe

aquíla obra de unpolíticolegislador, yqueexigetoda la madurezyprofundameditaciónde

la filosofía; en ella consistela estabilidaddesusistema;en ella el logro de susfatigas,y en

ella la eternafama de su sabenLa máspequeñafalta quesecornetaen estadelicadísima

operación,destruyeel edificio. Háganselasmejoresrefonnas,créenselasmejorescostumbres,

introdúzcaseelordenmásadmirable;mientrasno semoderela autoridadsoberana,todoserá

en vano. El poder omnímodonecesita una omnímodaprudenciapara su uso y ésta

seguramenteno estáen loshombres(...)La virtud delpríncipeesnecesariodefenderlacon las

murallas de la constitucióncontralos ataquesde estosterribles enemigos[el alborotadomar

de laspasioneshumanas];esnecesarioatarla al palo de las leyes” (...) “...el absolutopoder

del rey no hay quienpuedatemplarley comono siemprepodemosprometerseande una

absolutasabiduríay conjuntodeperfecciones,siemprenosquedarárecelarel tenerquesufrir

muchasveceslos efectosdesuabuso~ Lacríticade la monarquíaabsolutaesmanifiestaen

diversosautores:IbáñezdelaRenteria,Leónde Arroyal, Valentinde Foronda,...,lo quelleva

a Maravalíaescribirque “En España,antesde ¡789 no hay -desdeel ya lejano sigloXVI-

ningunacrítica contra la monarquía,massícontra la monarquíaabsoluta, incluso,..,contra

lafonna actualdeldespotismoilustradoqueloscríticos contemplanen supropio tiempo“~.

¶9 Económico-políticasal CondedeLerena,atribuidasa LeóndeArroyal. Edic. CátedraFeijoo,
UniversidaddeOviedo, 1971,PP. lt4ys.
JKA. MARAVALL haescrito: “En realidad, muchosescritoreseconomistasypolíticos, sirviéndosedelafórmula
deldespotismoilustrado, se alejande éste,observandoquizásusinsuficiencias.Estosescritorespublicabansu
admiraciónpor Inglaterra, no yasóloporsussabios,comohiciera Feijoo o comoArteagao Cadalso,sinopor
susinstitucionespollti cos,porsuParlamento,principalmente:EnriqueRamos,Ibáñezdela Renteria,Arriquibar,
Normante,Jovellanos,TomAsdeIriarte, MeléndezValdés,LeóndeArroya4figuranentreellos.Quizáelprimero
enanticipar elfracasodel sistemadeundespotismoinsertoenIlustraciónyañorarelpapelde los Comunesde
Inglaterra,fueseel condeJuanAmordeSoria,...” (‘O? Mayansy la formacióndelpensamientopolíticode la
Ilustración’, art. cit., p. 380).

20’Us tendenciasde reforma política en el siglo XVIII español’, art. ciL, p. 68. Analizando el

pensamientodealgunosde esosautores,escribeMaravalí: “Según ellos, la libertades lo primero, originario y

total; la autoridad, lo secundario,derivadoyparcial. Libertad, la iritis posible;autoridad, la menosposible.(...).
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En especial,lo que se da en España,y en muchoscasosya antesde los acontecimientos

revolucionariosfrancesesde 1789,es unadefensadetodaunaseriedederechosy libertades,

de pensamiento,de opinión, de libre circulaciónde las ideas.Desdeun Feijoodefendiendo

claramentela libertad de pensarpero tambiénla libertad política (así su condenade los

príncipesque quierendespóticamentedominarlo másquepuedana suspropiossúbditos: “Es

éstaotra especiedeconquistamásodiosaymásbarata,<...) Conquistanselospropiossúbditos

haciéndosemás súbditos, atando con más pesadascadenasla libertad, transfiriendo el

vasallaje a esclavitud”21), a un Jovellanosdefendiendoun abanicoamplio de derechosy

libertades,de propiedad,de libre circulaciónde ideas,de escritura,de imprenta,la libertad

política y civil (en suElogio de Carlos III dice en su discurso,no sólo comodefensasino

comoretratode lo queya sedabaen la Españade 1788: “En ninguna épocaha sidotan libre

[la] circulación[del imperio dela verdad], en ningunatanfirmessusdefensores,en ninguna

tanbiensostenidossusderechos.Apenashayya estorbosquedetengansuspasos;yentretanto

que los baluartes levantadoscontra el error sefort<fican y respetan, el santoidioma de la

verdadse oyeen nuestrasasambleas,selee en nuestrosescritos,y seimprimetranquilamente

en nuestroscorazones“. En 1794, en la conocidacartaque escribeal cónsulJardine,dice:

“¿ Parécelea ustedqueseríapocadicha nuestrapasaral estadode Inglaterra, conocerla

representación,la libertad política y civil, y supuestala división de la propiedad, una

legislación másprotectorade ella? Cierto queseda grande,por másqueestandoen ella

tuviésemosderechoa aspirar, no al sistemade Godwin,sino,porejemplo,a unaconstitución

cual la quejuró Luis XVI en 1791”. Y ya enplenaguerrade la Independencia,presentaen

1809 a la JuntaCentral unasBasespara la formación de unplan generalde instrucción

pública, en dondeproclama: “La libertad de opinan escribir e imprimir sedebemirar como

absolutamentenecesanapara el progreso de las cienciasy para la instrucción de las

naciones922~ Odesdeun Cadalsoquetambiénalaba“aquel Gobiernocompuestode muchos”

Yparagarantizarla aplicacióndeestosprincipios, un sistemadeparticipaciónciudadana,por representación.
Tales, ensíntesis,la clara líneadelpensamientopolíticodeungrupo deescritoresespañolesqueenel reinado
de CañosIII constituyelo queconplenosentidopodemoscalificar de opinión radical, cuyospropósitosde
transformaciónsedefinensegúnelesquemadeuna reformadenetainspiración democrática»(p. 80).

21TeatroCrítico Universal, op. ciÉ., T. III (1729),Discurso12.
2’

- ‘Elogio deCarlosIII’ enObrasenprosa,op. ciÉ., p. 191; ‘Epistolario’ en 00. CC.,op. ciÉ., p. 636;
y ‘Basespara la formación...‘ enRAE, t. XLVI, p. 273.
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de quegoza el régimen representativode Inglaterra (Los eruditos a la violeta, séptima

lección), a un Moratín, que con amplitud de miras y espíritu toleranteescribirá que “A

beneficiode la generallibenad, hayquepermitir el extravíode muchos” (La derrotade los

pedantes),adelantándoseen varias decenasde años a la reivindicación del derechoa

equivocarseplanteadopor un StuartMill, porqueespreferibleteneropinionesequivocadas,

peroadoptadaspordecisiónpropia,quenosercoaccionadosparaadoptaropinionescorrectas.

O desdeun Valentín de Forondaque escribe: ..... la verdadmás importante,... es que los

derechosdepropiedad,libertady seguridad,son los tres manantialesde la felicidadde todos

losestados”(‘Canaspolítico-económicas’,c. i a en elEspíritude losmejoresdiarios, 17-11-

1788),hastaunLeóndeArroyal, que ensus CartasEconómico-Políticasfechadasentre 1787

y 1795, defiende las libertadesde pensamiento,de escribir, de palabra,de comercio, la

libertadpolftica y civil, y que elaboraun texto teóricoconsideradocomoel primerproyecto

articulado de Constitución en la historia de España, con una defensa del gobierno

representativo,ladivisión depoderes,el pactosocialy todaunaseriede derechosindividuales

(“los paniculares son libres de hacer todo lo que no les prohíbe la ley”), proyecto de

Constitucióncopiadadela francesade 1789,puescomoescribeArroyal “no repararétampoco

devalermedelo buenoqueencuentroen ella” (Carta5a, 24-10-1794).Esasmismaslibertades

son las que defiendeCabarrús,quien tambiénalaba “aquella asambleaconstituyentede

Francia, la mayory máscélebreagregaciónde talentosy de grandesconocimientosquetal

vezhayahonradoa la humanidad” (Carta 20 a Jovellanos,1795).

Lo que interesaresaltaraquí, lejos deanalizartoda la problemáticade la libertadpolítica y

civil en la Españadel XVIII, esel queelpaísseplanteaeneseterreno,y enlo fundamental,

los mismosproblemasque seestánplanteandopor entoncesotrospaíseseuropeos,esdecir,

estáviviendo colectivamentesobreel mismo transfondopolítico y mentalde Europa. Que

desdela perspectivaactualseobservandéficits de libertadpolítica, esclaro; como los había

enel restodepaíses,y enprácticamentetodoslos pensadoresilustradoseuropeos,en los cuales

seencuentranautolimitesy restricciones:Newtonprefieredesconfiarde la filosofía si ésta

entraen contradiccióncon las tesiscristianas;Humetambiénponelímites a la investigación

científicasi con susresultados“muevacostumbrespeligrosasyperniciosas”;Voltaire focaliza

su defensade la libertadsobretodo en la libertadde conciencia,poniendolímites a la de
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enseñanza,y pasamuy ‘de puntillas” sobrela libertadpolítica; focalizaciónparecidaa la que

haráKant; D’Alambert solicitaa la Academiade Berlín que convoqueun concursosobrela

conocidainterrogantede “¿Es útil engañaral pueblo?” (casi la mitad de las respuestas

recibidasfueronafirmativas; Voltaire añosantessehabíahechoparecidapregunta: “¿Hasta

qué punto se debe engañaral pueblo?”); Diderot, en su puestode censor, solicita la

prohibiciónde obrasque semanifestabancontralas ideasde los filósofos; Rousseaupostula

la obligación de ser libres, y en su defensade la necesidadde una religión aunque la

caracterizacomo una “profesión defe puramentecivil” está basadaen unos dogmas(una

Divinidad poderosa,la creenciaenunavida en queseconsiguela felicidadde losjustosy el

castigode los malvados,y la santidaddel “contrato social” y de las leyes) que “sin poder

obligar a nadiea creerlos,sepuededesterrara cualquieraqueno loscrea“, con laposibilidad

incluso del castigode muertea quien no los siga. Comentandoesefenómeno,Maravalí ha

escritoque, “en Europa, en el tercercuartodelsiglo XVIII seestátodavíalejosde aceptarla

libertad depensamientoy menosde ejercerlapúblicamente,salvo en el caso de algunos

críticos arriesgados”23.

Habríaquepreguntarse,además,quépapeljugabaEspaña,comopotencia,enel conjuntode

nacioneseuropeas.En la percepcióngeneralizadaquepor lo comúnsetienede la Españade

aquel siglo no siemprese tiene en cuentaque todavíaera una granpotencia(aunque,por

supuesto,ya no la primera). Cuandose inicia la centuria, España,pesea la separaciónde

Portugaly el reconocimientode la independenciadelos PaísesBajos, todavíatienecasiintacto

su imperio comoen los tiempos de máximo esplendor,y tras la guerrade Sucesión,pesea

haberperdidosusdominiosenEuropa,siguesiendola monarquíamásextensadel mundocon

sus dominios americanossobre una base sólida y ademásen expansióneconómicay

demográfica.Frenteacorrienteshistoriográficasqueseñalanquelagrandezade Españano era

~En ‘Notassobrela libertaddepensamientoenEspañaduranteel siglo dela Ilustración’,art. cit., p.
433 y s., y 424. Maravail continúaescribiendo: “En Españaes, sin duda, másgrave la situación, son más
enérgicaslasfuerzasqueseoponena esalibertad-quizámásqueaningunaotra-,fuerzasconcentradasentomo
a unaIglesiapolíticay deduro carácterdisciplinario en lo religioso, y separtede un desarrollode lasbases
intelectualesquela crisis del siglo barroco ha dejadoenposiciónmuy endeble(...) Sin embargo,en tomo a
1750, másexactamentedesdeunosquinceañosantes, la aspiraciónal logro deesa libertadestá lanzada,y
aunquelo conseguidoseapocoyseinsistaen la necesidaddedisimularlo, lostestimoniosafavordeesalibertad
ya no cesanysedescubrefácilmentequeexiste,apesarde todo, una concienciade quesegana terreno”.
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real sino pura apariencia,hay que destacaralgunosdatos contundentesquecuestionanesa

apreciación(lo que no invalida el que el país tuvieseproblemasde toda índole, e incluso

algunosgraves< En primer lugar, señalar,tal comoatestiguantodauna seriede estudios

llevadosacaboporhistoriadoresdesdehacedécadas,la recuperaciónqueseproduceyaen los

últimos añosdel reinadodeCarlos1125. Cuandoacabael siglo XVIII el potencialdemográfico

y económicodeEspañaeraimportante.La poblaciónhabíaaumentadoaproximadamenteun

cuarentapor ciento entrela primeray la última décadadel siglo, incrementosimilar al del

resto de países europeos occidentales26.El desarrollo económico que vive España

especialmenteen la segundamitad del siglo, en líneacon lo que sucedeen generalcon la

economíade la Europaoccidental,esimportantey, desdeluego, en unamagnituddesconocida

desdehaciasiglos. Cuandoel XVIII finaliza, España,pesea desfasesy desequilibriosentre

las diferentesregionesy sectoresproductivos,y a unacrisis inflacionistaqueseveníadando

en los últimos añosy el rompimientodel monopolio comercialcon América,era un paísen

clarasvíasdedesarrollo:poseíala segundaflota mercantedel mundo, lasegundacabañalanar

deEuropa,erala tercerapotenciaproductoraalgodoneray sedera,y la metalurgiaavanzaba

abuenritmo. En cuantoa desarrolloeconómicopor detrásde ella seencontrabantodos los

paísesde Europasalvo Inglaterra, Francia,y quizáBélgica (los paísesprecursoresen la

revoluciónindustrial)•27

JuliánMARÍAS interpretandoesavisiónha escrito: “La causade ello es un ‘idealismo’ quese ha
deslizadoen lasmenteseuropeasdesdeelsiglo XVIIIyno ha hechomásquecrecerdesdeentonces,consistente
ensuponerquela realidaddebeajustarsea cienosdeseosdel hombre,ysi no esasíhay quedeclararla mala e
inaceptable»(Españainteligible, op. cit., p. 228).

~PierreVILAR, porejemplo,señalóquedesdeelpuntodevistaeconómicoy monetarioel siglo XVIII
comenzóparadeterminadasregionesespañolasenel siglo XVII, comoocurrióen Inglaterray Holanda,perono
enFrancia; “todo ello va a suponerparaelpaís un valiosisimodescamodelasconmocionesdel siglo anterior
y explicaestarenovacióndefuerzacon FatUlo y Alberoni queasombróa Europa” (en Oro y monedaen la
historia (1450-1920). Ariel, Madrid, 1972, p. 284, y Crecimientoy desarrollo. Ariel, Madrid, 1964, p. 233).
Sobrelas reformaseconómicasy hacendísticasdeMedinaceliy Oropesaenlas últimasdécadasdel siglo XVII,
ver: CarmenSANZ AYÁN, ‘La estabilizaciónde los añosochenta;supervivenciay renovación’enSeminario
Del Barrocoa la Ilustración: continuidady reformas.FundaciónDuquesde Soria, Soria,1995.

~Vér en:G. ANES,EIsiglo delas luces, op.cit., p. 12.

27G. ANES ha escrito: “España. afinalesdel siglo XVIII, eraunpaíspróspero,comolo eran elReino
de la NuevaEspañay el del Perú. Lasmedidasliberalizadorasy la formación de un gran mercadohabían
favorecido-si no originado- la prosperidad. (...) Durante[los] reinados[deFernandoVI, CarlosIII y Carlos
IV] se tomaronmedidasquefavorecieronelcrecimientoeconómico....(...)No haydiferenciasesencialesentre
Españay lospaísesmásprósperosdeEuropa,...” (‘La ideadeEspañaenel siglo delas luces’, artc. ciÉ., PP.
239 y s.). R. HERR dice: “La industria y el comerciotambiéncrecíanaceleradamenteen España,prueba
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Esepotencial,el quehabíamantenidointactodesdesustiemposdemáximoesplendory el que

habíarecuperado,o estabaen víasde ello conpotencialidadesevidentes,empezóasersentido

con temorpor las otraspotenciaseuropeas,y porpartedesupensadores,lo quepuedeseruna

de las razonesdel reverdecimientode los ataquescontraEspañaque seproduceen el siglo

XVIII, precisamentecuandoel paíssalíadel marasmoen quesehabíaestancadoduranteparte

del siglo anteriory cuandoseabríaacorrientesde pensamientoe influenciasextranjeras.Ya

lavitalidad quela naciónhabíademostradodurantelaguerradeSucesiónsorprendió,y asustó,

a muchos europeosque habíanconsideradoprematuramentea Españacomo una nación

moribunda,vistaparasentenciay desahuciada.Incluso la pérdidade los dominiosespañoles

enEuropatrasUtrechtno supusoun traumaparala nación: la de los PaísesBajos fuesentida

en realidadcomoun alivio (en el siglo XVII habíaen Españaun dicho del soldadoanónimo:

“España mi natura, Italia miventura,Flandesini sepultura‘9, y lade Italiapesea quefue más

sentidapor las vinculacionesseculares,tampoco“afecté a la masade la nación”, en palabras

de DomínguezOrtiz.

La presenciae influenciaespañolaen Italia siguió siendoimportante, entreotrascosas

porquepartede susterritorios fueronde nuevoreinadospor miembrosde la ramaespañolade

los Borbones(además,comoquedadicho en páginasanteriores,Españatodavíaposeíaen

Romael denominado“franco” o “nación”, un áreaquedisfrutabade inmunidadconcentroen

Piazzadi Spagna,en donderesidíanunascatorce mil personas).Tras las expedicionesa

Cerdeñay Sicilia (paralo cual searmó“la mayorflota enviadapor Españaen aguasdel

MediterráneodesdelosdíasdeLepanto”, en palabrasde Diezdel Corral), la alarmaquecunde

entre las potenciaseuropeases tal que se formó una cuádruplealianzaentre Francia,el

tambiénde quebajo losBorboneselpaísformabapartede la economíaeuropea. (...) El afánde la industria
españolaera abastecera Españay a su Imperio. (...) Si España conseguíaadueñarsede estecomercio[el
abasteceralaAméricahispana],no necesitabamáspararivalizar con la industriade cualquierotro país. (...)

(...)Losúltimosañosdel reinado de Carlos III vieronflorecer la economíade mododesconocidodesdehacia
siglos” (Ibid, pp. 121 y s.). R. Herr señalatambiénque “Social y económicamenteEspañaseparecíamuchoa
Francia enelsigloXVIII” (p. 128); “El desarrolloeconómicoqueexperimentabala nación[Espafla],sobretodo
apartir de 1766, tendíaa reducir la tensiónentre la nuevaclasemediay la oligarqula rural. Francia, porel
contrario, pasó,apartir de1770, deunperiodo deprosperidadprogresiva a otro deprosperidaddecadente”<y.
192). El informe de Vaubande 1709 señalabaquemAs de la décimapartede la poblaciónen Franciaestaba
reducidaa la mendicidady vivía de limosna,y el restocongranestrechez(en: A. DOMINGUEZ ORTIZ, Ibid,
p. 29, y G. MIES, ¡bidem,p. 135).Los datosdel potencialeconómicodeEspañaen: J.L. COMELLAS, ¡bid,
p. 27.
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Imperio, Holandae Inglaterrafrente a España(Lord Stanhopellega a decir que ninguna

potenciapodríaresistir a la españolasi se le permitíaseguiradelanteunos añosmás)28.El

Imperio también estaba infiltrado de importantes influencias españolas,tanto por la

hispanizaciónde la política imperial que se habíaproducidoen la épocade los Austrias

españolescomopor la influenciaconsiderablequetuvieronen la cortede Vienalos españoles

exiliadosquehabíanapoyadoal archiduqueCarlos, luegoemperador.CuandoMontesquieu

pasapor Viena caminode Italia comentaque habíavisto al emperadorCarlosVI jugando

cotidianamentecon los españoles“que los ama por encima de todo“, escribiendo: “El

Emperadortieneunagran ambición:nopudiendotenerEspaña,tieneaEspañoles”.Y cuando

comentael fracaso de Carlos VI en la guerra de 1733-1734escribe: “Lo que causa la

verdaderadebilidaddelEmperadoresqueestaCorteno estáacostumbradaa representarun

papelprincipal, ni en la política ni en la guerra. En tiemposde la MonarquíadeEspañaera

ella la que lo representabaen Italia y en los PaísesBajosn29 Peseal enfrentamientoentre

Borbonesy Austriasen la guerrade Sucesión,en 1725sefirmó el Tratadode Vienaentrelas

CortesdeMadrid y Viena (Jorge1 diríaen el discursode la Coronabritánicadeenerode 1727

que esos tratadoshabíanpuestolas basesparaque seconstituyeraunapotenciatangrande

comoformidable30).El condedeFernánNúñezensu Vidade CarlosIII (escritaprobablemente

yamuertoel rey segúnseñalóJuanValera,prologuistadelaediciónde 1898. “España,señora

aun de inmensosterritorios, es respetaday consideradaentre las primeras nacionesdel

mundo»-escribeValera) , apuntaque en las guerrasy el repartode Italia en aquelsiglo,

Españaeraunapiezaclave; y quetras la muertedel emperadorCarlosVI sin descendenciade

varón,y las consiguientespretensionesde variospretendientes,Felipe V tambiénalegó sus

derechoscomo descendientede la reinaMaria, cuartamujerdeFelipeII e hija delemperador

28Ver: L. DÍEZ delCORRAL, ‘La Monarquíahispánicaen elpensamientopolíticoeuropeo...‘,op. cit.,
III, caps.1, 2 y 3 (citasenp. 2361);G.ANES, Elsiglo de las luces,op. cit., 3, 6, p. 145; A. DOMÍNGUEZ
ORTIZ, Ibid. pp. 51 y ss. (el autorseñalacómo tras lapérdidade losdominiosespañolesenItalia, “no pocos
italianoshacíanllegar a Madrid sasquejascontra la brutalidad de losnuevosdominadores[austriacos]y sus
votospor un retomode los españoles”).
M. BATLLORI ha escrito: “...la política de Alberoni y de Carlos III [respectoa Italia estuvo]siempre
encaminadaa tenerunaItalia amiga, sometidano por lafuerza,sinopor la diplomacia, comoúnicomediode
conservarparaEspañael rangodeprimerapotenciaeuropeaydeevitarel servilismopolíticocon respectoa la
ramaprimerodela dinastíaborbónica” (La culturahispano-italianade losjesuitasapulsos...,op. cit., p. 17).

29CitadoporL. DÍEZ del CORRAL, Ibid. pp. 2339y 2364.

30cttadopor G. ANES, ¡bid, p. 155.
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Maximiliano II, “para estar másen estadode alegary sacarpartido de susderechos,que

alarmaronmuchoa toda Europa”; FelipeV “se propusoapoderarsede losEstadoaustriacos

de la Lombardíay colocaren ellosa suhijo el infantedonFelipe”. “Francia -escribeFernán

Núñez-veíacon celosen Italia la extensióndelpoderde la Cosade España”31. En 1752,en

tiemposdelreinadode FernandoVI, sefirmó el Tratadode Aranjuez,medianteel cualpareció

mantenerseel ordenvigenteen Italia tuteladopor las Cortesde Madrid y Viena32.

Si el factor preponderantede la política exteriorespañoladesdeel fin de la guerradeSucesión

hasta la invasiónnapoleónicaen 1808 es el enfrentamiento,el estadode guerraabierto o

larvadocon Inglaterra(derivadosobretodo de la lucha por el comercioy las posesiones

americanas,apartede la “herida” siempresangrantedeGibraltar)33,esderesaltar,además,que

Españaes todavíaen el siglo XVIII unade las piezasclavesen la politica del equilibrio de

podereuropeoentredosplatillos y un fiel que son,alternativamente,Inglaterra,Franciay

España,sobretodoporque los enfrentamientosy alianzasfundamentalesentrelas potencias

europeastienenpor causala rivalidad comercial y colonial, especialmenteen América y el

Pacifico, y en eseterrenoEspañatodavíacontabamuchotaunquetambiénescierto quearaíz

de la guerrade los SieteAños y tras 1763, Prusiaempiezaa conformarsecomo una de las

grandespotencias,queensu dualismoconAustria van a serpartesdestacadasdel marcodel

310p. cit., pp. 15, 65 y s.

32Ver: G. MIES, ¡bid, pp. 229-231.

33RafaelALTAMIRA en su Manual de Historia de España,enel apanadoCarlos III e Inglaterra,
escribe: “Los gobiernosinglesesy la clasecomercialde Inglaterradeseabanposeerelmayornúmeroposiblede
colonias, con objetode extendersucomerciomásqueningunaotra nación. Para conseguirsupropósito les
estorbabaelpoderíodeEspañaenAmérica,dondenuestrascoloniasocupabanla mayorpartede losterritorios.
Tambiénles inquietabael nuevocrecimientode nuestraMarina, alcanzadoen tiemposde Fernando VI. La
opinióninglesaconsiderabanecesarioreducireldominiocolonialdeEspañaydebilitar la expansióndenuestro
comercio,..Por eso todos los actos del Gobierno inglés se encaminabana crear d<ficultades en nuestras
relacionescon Américay a ocupan siemprequepodían, terrenosespañolesen aquellaspartes, ademAsde
favorecerel contrabando” (op. cit., p. 456).

34E1 duque de Almodóvar en su obraHistoria política de los Establecimientosultramarinosde las
nacioneseuropeas,escribe:“Los establecimientosqueenelcursodetressiglosconcortodiferenciahanfundado
lasNacionesEuropeasen lasIslasyContinentesdeultramar, han ido progresivamentemudandotodoel interés,
todoel sistema,todala políticade losrespectivosGabinetesy Gobiernosdela Europa,y aundelmundoentero
(...) Lasépocasy relacionesquehanconducidoa estepunto lossucesos,formanla másimportanteyesencial
historia quecomprendela universalde todoel inundo,ymuyenparticular la nuestra;pueselMonarcaEspañol
esel másconsiderablepropietarioquetienentodasaquellasvastasregiones” (1.1, 1784,Prólogo,pp.III y IV).
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equilibrio europeo.

Los propiosespañoles,pesea lasjeremiadasfrecuentesen algunosde ellosacercade la mala

situacióndel país,eranconscientesdel potencialquecomonaciónaúntenían.El normalmente

realistay sensatoMacanazenunaRepresentaciónque envía desdeLiejaa Felipe V escribe:

“El territorio españoles el másvasto, el másdilatadoyopulentoqueseencuentra(...) Ningún

otro monarcapuedeponer en los maresni aun la mitad de los navíosde alto bordo que

VuestraMajestad”. El abateGándaraescribe: “España tieneen el interior desuEstadomás

recursosqueningunaotra potencia;bastaconocerlos,promoverlosy auxiliarías”35 (comoes

sabidoMontesquieuescribióentre1722y 1728Consideracionessobrelas riquezasde España,

sobrelascuales,al igual quemuchoseuropeosde la época,seguíanobsesionados.El mariscal

de Berwick, amigo de Montesquieu,escribeen susMemorias,publicadasen 1778, que el

centrode Castillala Vieja era “la tierra delmundomásabundante“36>• El cardenalAlberoni

pareceser que llegó a prometera Felipe V que si manteníala paz durantecinco años,él se

encargaría“de hacerdeEspañala máspoderosamonarquíadeEuropa”; y cuandoel cardenal

cayóen desgraciay fue apanadode todopodery del Reino, inclusosusenemigosreconocieron

que, pese a sus defectos, Alberoni habíapuestoa Españaen situación “de dar la ley a

Europa“y’. Esaconfianzaenel potencialdel paísla manifiestatambiénBernardoWard,irlandés

peroal serviciode España,cuandohacia1760y tras haberestudiadolos avancesconseguidos

por Holandae Inglaterra,escribe: “Sigamossusplanes,imitemossusmodelos,yyo aseguro

35CitadoporA. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Ibid, p. 51.

36Citadopor L. DÍEZ delCORRAL, Ibid, p. 2375 (MémoiresdeMaréchaldeBerwick,écritesparlui-
méme.París,1778, chezMoutard,t. 1, p. 371).
Cabarrúsen la Exposiciónde EconomíaPolítica a la SociedadPatriótica, cuandoplanteasu proyectode
Reglamentodeextranjería,señalaquesi bien la fantasíaextranjeraatribuíaaEspañauna “riqueza extremada”,
y aunquelosextranjerosestabanmuyengañadoscuandoconsiderabanqueEspañaeraunpaísenel queno existía
la pobreza,sinembargo,“es menesterconfesarqueno se equivocansi ponenla vista enlas riquezasquepueden
producir muchosterrenosincultos,muchasfábricaspor establecer,ymuchosramosdecomercioqueemprender”.
“¡Qué campoinmensoy nuevopresentaEspañaa la industria de los extranjerosquequieran avecindarseen
ella! ‘, escribíaconexclamaciónCabarrús(recogidoenO. GARCÍA REGUERO,‘Extranjería e incrementode
poblaciónen la Españadel siglo XVIII’, artc. ch.,p. 393).

3½itadopor G. ANES, ¡bid, pp. 144 y 146.
El Mariscal de Berwick escribió que Lasfinanzasde Españaquehan estadoen gran desorden,mejoraron
rápidamentebajo el ministerio del Cardenal[Alberonil.Las ordenó de tal maneraqueEspaña,incapazde
defendersecontrasusenemigosen la última guerra, deprontose hizoformidabley capazde acometernuevas
empresas”(citadoporL. DÍEZ del CORRAL, ¡bid, p. 2356).
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queseráEspañala monarquíamáspoderosadetoda Europa~

Feijoo en el Teatro Crítico Universal (T. II, 1728, discurso90), escribeque “Hoy dependede

la cariñosauniónde las dosMonarquías[la Españolay la Francesa]el lograr.,un éxitofeliz

de laspresentesnegociacionessobrela pazdeEuropa”. Cadalsoen 1772 enel Suplementoa

Loseruditosa la violeta presentaunavisión optimistade las posibilidadesdel país: “1. .)pues

nos hallamosen un tiempoen que nuestroSoberanoseesmeraen promoverla aplicación,

fundando escuelas de Ciencias y Artes, y prodigando inmensos tesoros en útiles

establecimientos,... (...)Figurémonosquenuestraamadapatria seha vistosiempreoprimida

con la guerray queahora empiezaa gustardeldescanso;man¿festemosal mundonuestra

aplicación, y extendamosconrapideznuestrafama:ya quenuestroPríncipe nosprotege,ya

quela discrecióndesusMinistrosnos ampara,seguramenteseerigirá la Españaenmaestra

dela Europa“~. Esemismooptimismoen laspotencialidadesdel paísseencuentraen Antonio

Ponzcuandoensuviaje por Inglaterra,escribe: “Para viajar desdeEdimburgoa Londres(he

oído a losmismosingleses)sesolíahacertestamentoantesdeemprenderelcamino;taleseran

los malospasos,los inconvenientesy otrasdificultades,mayoresqueen España.El reyy su

Gobiernoharán ver a Europaentera, acasomáspronto de lo queparece,queno sonpuntos

tan olvidadoscomo creen algunos. (...)...esmalapolítica insultar a quienpodrá insultar
— “42

manana

Masdeuen su Historia crítica de Españay de la cultura española, escritay publicada

originalmenteen italiano (en españolsepublicó en 1783), en uno de los apartados,tras

analizar el avanceque Españahabía tenido a lo largo del siglo en la industria y las

manufacturas,escribe: “Dejo a las nacionesmásindustriosas,las cualeshanentradoen celos

de los Españoles,la decisiónde la superioridad a queha llegado esta nación activa e

industriosapor carácter propio”, para a continuaciónhacer algunosparangonesentre

diferentesramasde la actividadeconómicaen relaciónconalgunospaíseseuropeos:“Algunos

‘8Citado porJ. SARRATLH, Ibid, p. 290.

39En ObrasdeD. JoséCada/mIso,1. 1, op. cit., p. 254.

Viajefuera deEspaña,T. 1, op. cit., p. 22.
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añosha ven la Inglaterra, Holanda,FranciaeItalia quenuevamentesehaceninútilesaquellas

susmanufacturas,a lascualeshabíadadoalgúnmayordespachola decadenciade lasfábricas

deEspañaen el siglo decimoséptimo.Ven, no diré los Venecianos,pero losParisiensesy los

Holandesestambién,promovidala arte tipográficaen Españaa mayorperfecciónde la que

ha tenidola suya. Ven los Genovesesrenovarselas antiguasfábricasdepapelfinísimo

y asíenumerala competenciade los productosespañolesen relacióncon los deotrospaíses:

el cristal conel de Veneciay Bohemia, las fábricasde pañocon las de Inglaterra,las telasde

lino con las de Holanda,los pespuntescon los flamencos,lasfábricasde barroy porcelanacon

las napolitanasy toscanas,el acerocon el de Milán, los instrumentosy máquinascon los

producidosenAlemania,el alumbrecon el romano,las pieles,cuerosy cordobanescon los

de Inglaterra y otras naciones; y tras estarelación, concluyeescribiendoMasdeu: “La

aplicaciónpresentedetoda la nación esun espectáculoquesorprendea losextranjeros,y que

no sepuedepercibirde lejos~ Forner,en lamismalíneaapologética,analizaen su Oración

(1786) los avancesquesehabíanproducidoenEspañaen los últimos tiempos,viniendoa

decirque no lo hacepor adularal Gobiernosino con rigor, entreotrascosasporque “Hay

todavíamayorpeligro en defendera lospoderosos,queen injuriarlos”; y escribe: “Sabemos,

síSeñor,queEspañano estan opulentay sabiacomopudiera,mastambiénsabemosque no

esla quepintannuestrosridículos acusadores.Sabemosquela Monarquíano esahora lo que

en la edadde Carlos II: sabemosla d¿ficuitadquecuestadesprenderdesusideasy opiniones

a los quemamaronen los añostiernos de su educación...

Incluso la publicaciónperiódicaEl Censor,a pesar de ser un importante crítico de los

apologistas,reconocelos avancesquesehabíanproducidoenel país.Así en el DiscursoXLV,

del 13 dediciembrede 1781, en el que utilizandoun lenguajealegóricosobreel asentamiento

yviajes de “MadamaFilosofía” de unospaísesaotros, escribequeenun “viaje quehahecho

de incógnito” a España: “Le han oído ponderar la fertilidad de la tierra, sus ricas

producciones,y disposición_desuspuertospara un gran comercioqueLa enriqueciese;sin

duda para quepudieseella pasara fijar allí su morada,pues que les es absolutamente

41Op. ch.,1. IX, Pp. 94 y s.

42Op. ch., ‘ContestaciónalDiscursoCXIII del Censor’, pp. 68 y 79.
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imposiblehacerloenpaísespobres.Sobretodo la han visto, dicen, asomárselelas lágrimas

a los ojos, cadavezqueseha habladoen supresenciade Carlos III: ha ponderadohasta el

excesolos esfuerzosgrandesque ha hecho esteMonarca para atraerla a su Reyno, los

obstáculosqueha derribado, lasproposicionesquela ha hecho, los desvelosquehapuesto

en hacerentrar ensusDominiosa MesieuresComercioyAgricultura,paraproporcionarlela

entradaa ella y a toda sufamilia “. Y en el Discurso0<, del 22 dejunio de 1786, que trata

sobreel artículode Massonde Morvillier contraEspaña,pesea esacríticadeEl Censora las

reaccionesdelos apologistasasujuicio excesivas,selee: “. . .sontantaslascartasquedepoco

tiempoa estaparte he recibido [en calidadde editor de la publicación]de Madrid y de casi

todaslasProvincias,quesupublicaciónsolaseríamuysuficientepara hacerverquenuestros

adelantamientossonmuchomayoresde lo quepodíaesperarse,ajuzgarpor lo queseoyey

seimprime.En todasestascartassepiensaconexactitud,entodassedescubrenysecombaten

erroresde toda especie,quenos deshonranporquesecree no los conocemos;en todas dan

muestrassus autores de poseermás vastos conocimientos;y en todas principalmentese

manifiestanasimismollenos de un ardiente celopor la prosperidady la gloria de nuestra
“ 43

Patria.

Nipho, el editor de la EstafetadeLondresy extractodel Correo GeneraldeEuropa,escribía

en 1779congranoptimismosobrelas posibilidadesdelpaís,aunquefresecomomanifestación

de deseoy un tantode arenga: “Ea, pues,ESPANOLES,dignosde máshonory capacesde

mayorgloria, manosal trabajo: acordaosde lo quefuisteispara no sermotivode las censuras

que os infaman: en vuestrasmanosestá el serdichosos:en vuestra voluntad veros menos

necesitados:en vuestro entendimientoel ser másjuiciosos:en vuestrocorazónel ser más

unidos, másfavorablesunospara otros, y másrespetablespara vuestroscontrarios. Apesar

de la sañade los mal contentos,y de la necia incredulidadde los desconocidos,la Época

actualdeEspañapuedeserunadelasmásilustresdenuestrahistoria, si cadaunocumplecon

el amorquedebeprofesara la Patria”; y en otro párrafoselee: “No quisiera engañarme:

parahacemostemerde losExtranjeros,nosbastaráponernosatiros deobservarios:estasola

diligencia, aunqueprocedaalgo tardía, nos losdaráa conocer;luegoandaráun poquitomás

‘~Op. ch., pp. 194 y 484.
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estimuladade la emulación:a pocosdíasdespuésde oír losgritos del ejemplo,saldrá de su

antiguocascaránnuestrodescuido,y temiendola vergaenzay el sonrojo,pasaráa ocuparsu

lugar el cuidado: éste,cuyanaturalezaestan noblecomoprovechosa,haráprodigiosentre

nosotros,yagitadala entorpecidagenerosidadde nuestrosespíritus,huirá de nuestraPatria

la negligenciay sucederála actividad, el conato, la precaución,y a su lado un poquito la

malicia, queestoda la sal de las grandesempresas”.”

Es de destacarque uno de los hechosmás importantesen la recuperaciónde la potencia

nacionalenel ámbitodel cuerpopolíticoeuropeofue el de la creaciónde un poderosoejército

permanente,y en especialla recuperacióndel poderíonaval. DomínguezOrtiz ha escrito:

“Era una gran novedad,preñadade consecuencias,la introducciónde un poderosoejército

permanente.Era, comoel de los demáspaísesdeEuropa, un instrumentomuycaro, quesólo

pudo sermantenidogracias al incrementode la riquezageneraly al reforzamientode las

haciendasestatales.(...)Nofuepocovolvera intervenircomoprotagonistasen eljuegode las

grandespotenciasy llegar a ser algún tiempo la segundao tercerapotencia naval del

mundo“~. La recuperacióndel poderíonavalfue tanimportanteque,cuandoseacabael siglo

la Marinaespañolaerala terceraen potencia,muy similar a la francesay aproximándosea la

inglesaennúmerode navíos, tonelajey armamento,aunqueno enavancetécnico~.En 1714

las antiguasescuadrasde los reinossehabíanunificadoen la ArmadaReal,y en tiemposde

Patiñoy Ensenadasellevarona caboreformasy avancesconsiderables.Montesquieudiceque

Españahabíarehechoseiso sietevecessusEjércitoscomopormilagro (interpretandoel sentir

“Op. cit., CartaDedicatoria,PP. XXII y s., e Introducción,pp. XLVIII y s.

45lbid, Pp. 80y aa. y ss. DOMÍNGUEZ ORTIZ opinaque “la profesionalizociónde lasmiliciasesuno
de loshechoscapitalesdel sigloXVIII” <,p. 500).
CarmenIGLESIAS, con lamismavaloración,haescritoque, “la reorganizacióndel Ejército yde la Ármadaen
el siglo XVIII esunodelosacontecimientosmósdecisivosy deconsecuenciasmásduraderasparaelfuturo. La
milicia comoprofesión-casiperdida en los últimos deceniosdel XVII antelos Ejércitosde Luis XIV- tuvo
consecuenciassocialesdegranalcance:desdela pacificacióncivil ala posibilidaddeuna promociónsocial
por méritos,y a la formaciónde unosdeterminadosvalorespropios” (‘La noblezailustrada del siglo XVIII
español.El condedeAranda’, art. ch., p. 259).

~Ver: A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ¡bid, p. 510. Algunoshistoriadoresconsideranquejusto antesde
Trafalgarla flota españolaerala segundadel mundo;así,S.L. COMELLAS escribe:“Durante un tiempo,España
pudohacersevaleranteNapoleón,porquele resultabanecesaria.Laflota españolaera la segundadel mundo,
y unidaa la francesasuperaba,por lo menosen efectivos,a la británica” (¡bid, p. 4’7).
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del pensadorfrancés, escribeDiez del Corral: “Si tantasflotas sehan improvisadoen la

penínsulapor los ministros de Fel¡>e Vy Fernando VI, siendola construcciónnaval la

industriamásavanzadade la época, ¿porquévana serincapaceslosespañolesdedesarrollar

otrasclasesde industriaso una agricultura deacuerdoconlas técnicasyaadelantadasde la

época?~42)~Cuandocomienzael sigloXIX la Armadaespañoladisponíade 42 navíosarmados

concañones,30 fragatas,20 corbetas,y de otras 126 embarcacionesmenoresde diferentes

clases48.Además,paramejorarlaformaciónde los oficialesde laArmadasecreólaAcademia

de Guardamarinascon sedeen Cádiz, que gozó de gran prestigio en Europa49.El desastre

vendríaconTrafalgar(octubrede 1805),aunquetampocoaquellaimportantederrotasupondría

el fin de la gran Armadaespañola(en 1808 aúncontabacon un total de doscientosbuques

armadoscon 6.400 cañones),sino que cuando llegaríaa mínimos seríacon la guerrade

47Jbid, p. 2449.

4Ñer: G. ANES, Ibid. pp. 353 y ss. A. FERRERdel RÍO en Historia del reinado de Carlos III en
España(Madrid, Imprent.de Srs. Matutes y Compagni, 1856), dice que “a la muertede Fernando VI se
componíala armadaespañolade44 navíosdelínea, 19fragatas,J4jabeques,4paqueboteseigual númerode
bombardas”(p. 183).El condede FERNAN NÚÑEZ en VidadeCarlos¡U (Madrid, Librería deFernandoFe,
1898, T. II), enun esquemasobreel Estadode la marina deEspañaen 1788, a la muertedeCarlos III, da el
númerodc 292 como el de total de buques(78 navíosde línea, 60 fragatas,15 jabeques,y el resto otras
embarcacionesmenores)(notaV, p. 67).

49MASDEU en su Historia crítica de España...(1783), escribe: “El observatorioy la escuelade
Guardias marinasde Cádizesunode los másfamososde Europa, admiradode todoslos extranjeroseruditos
que llegan a aquella ciudad, y últimamentelo han aplaudido tres SeñoresAcadémicosde París, ..,“. “Al
principio del [siglo]..., reinandoFelipe Y..., la marinacontabaen elMediterráneocincuentanavesdelínea,y
un grannúmerodeotrasfustasdeguerray detransporte,teniendoal misnwtiempounapoderosaescuadraen
los maresdeAmérica ademásde cinco bajelesdeguerraparaconvoyarlas navesmercantilesquehacían
vela a la nuevaEspaña” (op. cit., t. IX, pp. 135 y 144). SEMPERE y GUARINOSen su Ensayode una
BibIl otecaEspañola...(1785-1789),enla“entrada”sobreJorgeJuan,escribe:t..leencargóS.M.el arreglo de
la construccióndeNavíosydemásFábricasdeestegénero,yla direccióndelosArsenalesysusobras.Sutalento
y grande instrucciónno solamentelehablanpuestoen estadode imponerseconfacilidad en los métodosde
construcciónquehastaentoncessehablanusado, sino queinventóotra nuevaconstrucciónEspañola, mucho
mejor quelas quehastaentoncesse conocían (...) FueD. JorgeJuanel quemás contribuyóparaponer la
AcademiadeMarina de Cádizen el ventajosopie sobrequeestá,formandoproporcionadosmodelosdeNavíos;
dirigiendo la Fábricadel observatorioAstronómico,uno de losmásperfectosybienacabadosqueseconocen:
y haciendotraer deLondreslosmejoresinstrumentos”(op. cit., T. III [1786],p. 154).
W. von HUMBOLDT durantesu estanciaenCádiz, nadamásestrenarse1800, visita el canalde la Caracca,y
escribe: “En estecanal estabaahora el gran buquedeguerra la Trinidad. Tienecuatro cubiertas,ha estado
armadocon140cañonesentotaly desdela altura delpalo mayorhastala quilla mide240pies.Sediceaquíque
no ha habidoun barcotan grande,aunque,al parecer, la marinafrancesalos tienemayores(...) (...) Aquíme
contaron -sepretendíasaberlo de buenatinta- que la máquina de bomberosse inventó primeramenteen
Cartagenay quedespuéssehabríamejoradoen Inglaterra y queperfeccionadadeestamanerahabría vueltoa
España”(DiariodeviajeaEspaña,op. cit., pp. IS2ys.).
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Independenciay la paralizacióntotal de la construcciónnaval50.

Es claroquelacondicióndeEspañatodavíacomounade las grandespotenciaseuropeasvenía

dadaporsusampliosdominiosen América, el “otro lóbulo de Occidente”en expresiónde

JuliánMarías. Españaseguíasiendoenel XVIII el mayor imperio colonial, y sus dominios

americanosseguíanintactos, incluso todavía con empuje expansivopor la Luisiana y

California, alcanzandoen los últimos deceniossu máxima extensiónen la historia de la

presenciaespañolaenaquelcontinente51.Másde lamitadde laproducciónmundialde metales

preciososprocedíade las minasde laAméricahispana.De hecho,lapolíticaexteriorespañola

de aquelsiglo, enespecialdesdeel reinadodeFernandoVI, gira alrededordel ejeatlántico

y de la rivalidadcon lasotraspotencias,especialmentecon Inglaterra,por las posesionesy el

comercioamericanosenel juegodel equilibrio del poder52.Si comoescribióMenéndezPidal,

“No haynación queofrezcamovimientoscolectivossemejantes[comolos de la colonización

y exploracióndeAmérica], queen vezdepopularesdebenllamarsenacionales~ sepuede

50Ver: A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ¡bid, p. 511. 0. ANES ha escritoal respecto: “Los proyectosde
aumentarel númerode barcosque integraban la RealArmada exigían dineropara llevarlos a la practica.
Dispusierondeél PatiñoyEnsenada.La cifra destinadaa marina aumentóen tiemposdeEnsenada.Después
desucaída, volvióa bajar. Aumentólo consignadoentiemposdeguerra, sin quesellegara nuncaa disponer
decifras equiparablesa lasasignadasen GranBretañayen Francia a losmismosfines.La escasezdemedios
aplicalas d<ficultadesdecombatirconéxitoen losenfrentamientosnavalesy losfracasosdecomienzosdelsiglo
Xix” (¡bid, p. 356).

51

La población en los territorios españolesen América se incrementóa lo largo del siglo en
aproximadamenteun 50 por ciento (incrementoanálogoal de la poblaciónmetropolitana),y en cuantoa la
extensiónde superficie , enpalabrasde P. CHAUNU: “Desde 1740-1750a 1780-1790la Américaespañola,
silenciosamente,seduplicay alcanzalosochomillonesdekilómetroscuadrados..” (La Civilisation de1‘Europe
desLumiéres,Paris, 1971, p. 87), extensiónque se llevó a cabosobretodo en las tierrasdel nortede México,
ricas enplata(datosrecogidosen: A. DOMíNGUEZ ORTIZ, ¡bid, pp. 302 y s.).
F. FERN NDEZ-ARMESTOha escrito: “Aunquedisminuidoen relacióna otrosimperios, el Imperioespañol
siguió siendoúnico en elmundoa lo largo delXVIIIpor su tamañoy carácterdiverso;aúnsirvió demodeloa
otrosimperiosdepotenciaseuropeas,ya quea losimperiosmarítimos, talescomolosde Portugaly Holanda,
se añadieron extensosterritorios, en Brasil y Java respectivamente,mientras que Inglaterra y Francia se
esforzaronpara crearen elNuevoMundoimperiosparecidosal español” (‘Visionesdelfin del siglo XVII en
España’en Visionesdefindesiglo, bajo ladirecc. de R. Can.Taurus,Madrid, 1999[65-92],p. 89).

52Tanucciseñalaa Wall en 1759que “Todos anhelanlos estadosespañoles,dondeestánlas minerías
y otras materiasqueellosno tienen”, porlo que eranecesarioqueEspañaseguardaseconeficaciaenAmérica
conmayorurgenciay gravedadde las queteníade “guardarseen Europa” (citadopor0. ANES, ¡bid, p. 264).

p. XLVIII.
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decirqueen el siglo XVIII cristalizóverdaderamenteesatareacomomovimientonacionalTM,

entreotrascosasporquese“visualizó” másnítidamenteaAméricade lo quesehabíavenido

haciendohastaentoncesy porquesellevaron a cabotoda una seriede proyectosde reforma

para aquellosterritorios en los diferentesámbitos,administrativo,cultural, económicoy

comercial,hastael puntode que, hablandodel mundohispánicoen susdoshemisferios,Julián

Marías opina que “Nunca había estadoel mundohispánico más coherentey unido, más

pac(fico, máspróspero, mejorgobernadoqueen elsiglo XVIII “~.

Esasreformassellevaron a caboen la perspectivade perfeccionarlas fortificacionesy la

organizaciónadministrativay territorial (con la creación de nuevos virreinatos, nuevas

audiencias,nuevascapitaníasgeneralesen las islasmás importantes,y en la medidaen que

la América españolase podía defenderpor su enorme extensión, lo que se hizo fue

perfeccionarlas fortificaciones,recordandoquejamáshuboun Ejércitocomobrazodelpoder

54M. A. LADERO haescrito: “La EspañadelsigloXVIII esporprimeravez,consusIndias, un Estado
relativamentehomogéneo,al modomoderno.Setrata dehacer quefuncioneeficazmenteen camposlimitados,
dentrodeun mundointernacionaldistinto” (‘La Decadenciaespañola.Historia deun tópico’, art. cit., p. 39).

55

España inteligible, op. cit., p. 309.
Comoreflejo deeseespíritu,recordarqueen1755sepublicaenMadridunpoemaheroicotituladoLa Hernandia
de FranciscoRuizdeLeón, “hijo dela NuevaEspaña”, enel quesepoeinizanlasproezasdeHernánCortés,tan
criticadoenalgunosámbitoseuropeos,en la conquistade Méjico, siendotodoel poemaun homenajea España
y a Cortés(en: F. AGUILAR PIÑAL, ‘Poesía’, art. cit., p. 61).
£1venezolanoAndrésBello, enun texto escritoy publicadoen1810, todavíaseñala:“Los conquistadoresy los
conquistados,reunidosporuna lenguay unareligión, enunasolafamilia, vieronprosperarel sudorcomúncon
queregabanenbeneficiodela madrepatria unatierra tiranizadahastaentoncespor elmonopoliodela Rolando
[sereferíaala constituciónde laCompañíaGuipuzcoanaentiemposdeFelipeVil 4..) Tressiglosdeunafidelidad
inalterableen todoslossucesosbastaríansindudaparaacreditarla recíprocacorrespondenciaqueiba ahacer
inseparablesa unhemisferiode otro;pero lascircunstanciasreservabana Venezuelala satisfaccióndeseruno
de losprimerospaísesdel NuevoMundo dondeseoyójurar espontáneay unánimementeodioeternoal Tirano
[se refiere a Napoleón]quequisorompertan estrechosvínculosydar la última ymásrelevantepruebade lo
convencidosquese hallan sushabitantesde quesu tranquilidadyfelicidad están vinculadasen mantenerlas
relacionesa queha debidola Américaenterasuconservaciónyengrandecimientopor tantossiglos” (citadopor
J. MARIAS, ¡bid, n. 7, pp. 317y s.).
Duranteel sigloXVIII apenashayconflictosimportantesenlos territoriosde¡aAméricahispana.salvo larevuelta
infructuosade TupacAmaru, aunqueya al final se estuvieselarvandounaconfrontacióncrecientede intereses
entrepeninsularesy criollos. Sin embargo,engeneral,comoseñalaGonzaloANES: “Los criollos, en el siglo
XVIII, mantuvieronsufidelidada la Monarquíay tendierona colaborarenelmovimientoreformadorenaquellas
accionesqueno lesionabansus intereseseconómicos(...)Sibien las ideasqueseformularonenel siglo de las
lucesfueron conocidasen América, su adopcióntuvo lugar deforma tal que sólo se asimilaron las que
interesabana los criollos receptoresdel pensamientoilustrado. (...)En la Américaespañolase difundierony
aceptaronlosprincipios ilustradosde carácter económicoy, en general, los cient(tYcos.Sin embargo, los
planteamientospolíticosdifundidospor losescritoresbritánicosyfrancesesfueronrechazados,lo mismoquelas
formulacionesrevolucionariasqueseaplicaron enFrancia apartir de 1789” (El siglo detas luces,op. cit., p.
398).
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político, sino guarnicionescon incorporacionesde los propios americanos),de promoverel

fomentode la economíaparalo que se introdujo el régimende intendencias(en generalse

interioriza la ideade ver a las Indias como un foco de riquezaque es necesarioexplotarde

formaracionaly concriteriosmásliberales56),mejorasen el sistemadegaleonesy flotaspara

el comercioen baseal “pacto colonial” vigenteporentoncesen todaspartes,liberalizacióndel

comercio con América para todos los puertos de la Península,fundación de nuevas

universidades(SantiagodeChile, LaHabanay Quito, y en Méjico una Escuelade Minas y un

JardínBotánico), imprentas,así comola edicióndeperiódicossiendounosveinte los que se

publican en Indias a finales del siglo, teniendo tambiéngran importancialas numerosas

expedicionescientíficasqueseorganizaronendiferentesterritorios de la Américaespañola.57

La “visualización” de Américay la preocupaciónporsusproblemasen laEspañadieciochesca

es evidente,comose compruebapor el hechode que apenashubo político importanteo

pensadorque no lo hiciese:Gálvez,comosecretariode Despachoy a la vez presidentedel

56P. VILAR ha escritoque en el siglo XVIII “la idea del Imperiopolítico cedesu puestoa la idea
económicadeexplotación..,elXVIII?. esparaEspañaun gransiglo colonial” (Historia deEspaña,op. cit, cap.
IV, p. 68).
G. ANES haescrito: “La economíade los distintosterritorios indianostendióa crecerduranteel siglo XVlII,
cond<ferenciasdebidasmása circunstanciaslocalesqueafactoresdeincidenciageneral. (...) El objetivobásico
fueaumentarla produccióndelosyacimientos[demetalespreciosos]”; y también la Coronatrató defavorecer
eldesarrollodeloscultivosdeplantación...”. “Facilitó elcrecimientodelcomerciointerprovincialen Indias una
legislaciónmásliberal, quesustituyóal régimenanterior depTohibidones”(Ibid

1 pp. 392,395 y s.). 3. L.
COMELLAS señalaque: “América vuelvea contar decisivamenteen la economíadel siglo XVIII, no sólopor la
nuevallegadadeoro yplata, sinopor elsuministrodeartículos ‘ultramarinos’, queahorasehanpuestodemoda
y seconsumenentodaEuropa: el cacao,elcafé, el tabaco,elazúcarelalgodón, lasmateriastintóreas.A partir
deldecretodeLibre ComercioconAmérica,en 1778,el tráficose hizomuchomayor multiplicándoseporocho
enpocosaños...” (¡bid, p. 26).

57Ver:O. ANES,La Coronay la AméricadelsiglodelasLuces.Marcial Pons,Madrid, 1994;yElsiglo
delas luces,op. cit., cap. í1,LasIndiasen la Monarquía,pp. 373-401.En esteúltimos textoescribeAnes: “La
tendenciaquese observaes la conducentea que la Coronafomentela fundacióndeciudades,ysu mejora en
alumbrado,pavimentación,limpieza;aquepromuevael establecimientodeSociedadesdeAmigosdelPaíspara
qued~/kndanlas lucesylosconocimientosútiles;a un tratamientohumanodela poblaciónindígena,terminando
con losabusosqueconel tiempopudieranhaberseintroducido;a mejorar la enseñanza,a liberar detrabas el
comercio” (p. 347).
En cuantoa la evangelizaciónhayque teneren cuentala expulsióndelos jesuitasde todos los territorios de la
Monarquíahispana,pero, porotro lado,señalaF. SAN VICENTE: “Todavía enel siglo XVIII, a pesardeque
elespírituevangelizadorparecehaberdecaído,nuevasmisionesllegarona tierras alejadasdelos Virreinatos,
al Norte deMéjico, NuevoMéjicoy California, einclusohuboepisodiosdecolonizacióneneldeltadelMissisipi,
con lo quecomienzaa escribirse la historia del españolenlos EstadosUnidos”. Además,recordarque por la
pragmáticasanciónde 10 demayo de 1770seimpusola utilizacióndel castellanoenAméricay Filipinas, aunque
enéstasúltimas,comoessabido,los resultadosdesuaplicaciónno tuvieronmuchoéxito (‘Filología’, art. cit.,
Pp. 633 y 635).
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Consejode Indias; Patiño, que formuló las líneasmaestrasde los interesesdel país con la

fórmula “un centro, el cuidadoestratégicoy económicode las Indias; un sistema,la paz;y

un modo, el equilibrio “; Carvajal, que en la política exterior se inspiró en los ideales

formuladosporPatiño;Campillo, consuescritoNuevosistemadegobiernoeconómicopara

laAmérica;Macanaz,queescribióseistomossobreChile5t Ensenada,queproponeel cuidado

estratégicoy económicode las Indias; Olavide, él mismo un españolamericanonacidoen

Perú;Floridablanca,bajocuyaadministraciónseestableceunservicioregularde correosdesde

el Río de la Plata hastala costaNoroestede Norteaméricaque admiraráa Alejandrovon

Humboldt; BernardoWard, queen su Proyectoeconómicodedica toda la segundaparteal

examende la cuestióncolonial, paraintentarcomprenderlas políticas que llevan al mejor

rendimientode las posesionesamericanas,defendiendola libertad de comercioa la vez que

deseaver abolidoel “cruel comercio” de los negrosen las Indiasy mejorarla situacióndelos

indios; Antillón, que redactaun escritoen el quepide a todos los gobiernoseuropeosque

devuelvanla libertada los negrosde América,afirmandoque,ademásdeporjusticiaporque

con ello no seresentirálaprosperidadde las colonias59;Campomanes,defensortambiénde la

liberalizacióndel comercioamerican&% Aranda, siemprepreocupadopor Américaen sus

actividadesde gobierno,con una lúcidavisión de queel futuro de las potenciaseuropeasse

decidiría en aquel continente,y que, tras la independenciade las coloniasbritánicasen

América, llegaráaexponerunamemoriasecretaconsistenteen un proyectoparaconstituiruna

especiedeconfederacióndeEstadosautónomosamericanos,aunquehubiesequeperderalgún

territorio, bajo el patronatode la Coronaespañola61;o Godoy, con otro proyecto,tampoco

58En ObrasEscogidasde D. Melchor Rafaelde Macanaz (op. cit.),en nota de los editoresselee:
“Macanazescribióseistomosenfolio sobreelopulentísimoyvastoreino de Chile, y lo quelos enemigoshan
hechoparadestruirlo,... Otro tomoenfolio sobrelas guerrasqueendichosreinoshacenlosenemigos”
(p. 17).

59Ver: 1. SARRAILH, ¡bid, pp. 508, 509, 511 y 556.

«>En una cartadelmarquésde Griinaldi a Campomanes,fechadaenel Buen Retiro (Madrid>, el 24 de
abril de 1764, selee: “El Reyseha conformadocon elparecerdela Juntasobreel establecimientodeun correo
marítimo, regular y mensual,yentey viniente, ala” (PedroRodríguezdeCampomanes.Epistolario, T.
1(1747-1777),op. cit., p. 102).

61Ver: C. IGLESIAS, ‘La noblezailustradadel XVIII español.ElcondedeAranda’, art. cit.,pp. 279-
283. Siguiendolo queeraprácticade la Monarquíahispánicade considerara las Indiascomounapartemásde
la monarquía,no comocolonias,Arandaescribeenel PlandeGobiernoparaelPríncipedeAsturias: “La Corona
secomponededosporciones:la de Europay la deAmérica;y tan vasallossonunoscomootros. El monarcaes
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nuncallevadoa la práctica,de sustituir los virreyespor infantesespañoles,tomandoel título

depríncipesregentes,en estecasosin pérdidade territorio alguno,bajo la soberaníadel rey

de España~2.

Mas no sonsólo los políticos los que sepreocupanporAmérica, sino tambiénpensadoresy

literatos.Feijoo ensufamosodiscursoMapa intelectualy cotejodeNaciones(Teatro Crítico

Universal,T. II, 1728, DiscursoXV) escribeen relacióncon los habitantesde América que

“sobran testimoniosde quesu capacidaden nada es inferior a la nuestra <...)Apenaslos

Españolesdebajode la conductade Cortésentraronen la América, cuandotuvieronmuchas

ocasionesde conocerqueaquellosnaturaleserande la mismaespeciequeellos, e hijos del

mismoPadre”, e inclusoen las Cartas eruditasy curiosasescribeen relaciónconun escrito:

..... meconfirmómásen el asensoa unaverdadquemuchotiempoha,por el trato, enparte

depalabraymuchomáspor escrito,conalgunosCaballerosIndianos,habíacomprehendido;

estoes, que la Cultura, en todo génerode LetrasHumanas,entrelos queno sonProfesores

por destino,florece másen la Américaqueen España; (T. V, 1760, Carta X>. Cadalso

escribeen CartasMarruecos: “Supuestoque la conquistay dominiode aquelmediomundo

[América] tuvieron y aún tienentanto influjo sobre las costumbresde los españoles,...,la

lectura de estahistoria panicular es un suplementonecesarioal de la historia generalde

España, y claveprecisapara la inteligenciade varias alteracionessucedidasen el estado

políticoy moraldeestanación” (Carta 19; y en la CartaXLI, adoptandounaopinióncomún

a muchospensadoresde la época,no sólo españoles,de que las riquezasprovenientesde

Américahabíanbeneficiadomása otrasnacioneseuropeasquea lapropia España63,escribe:

uno solo, el gobiernodebeser unoen lo principal, dejandoúnicamentelasd(ferenciaspara las circunstancias
territoriales quelo exigieren” (citadoenp. 279). Y enelDictamenreservado..,sobrela independenciadelas
coloniasinglesas...,Mandaaconsejaal rey: “Vuestra Majestaddebedeshacersedetodassusposesionesen el
continentede las dos Américas, reservándosesolamentelas islas de Cuba y Puerto Rico, en la parte
septentrional,yalgunaotra enla meridional, quepuedaservirdeescalaodedepósitoparaelcomercioespañol.
Afin derealizarestegranpensamientode una maneraconvenienteparaEspaña,debencolocarsetres Infantes
enAmérica, uno comoReydeMéxico, otro del Perú, y el tercerode Costa-Firme,y V.M. tomaráel titulo de
Emperador” (citadoenp. 280).

6Ner: E. RÚSPOLI, ‘La aristocraciaantela crisisdelAntiguoRégimen:Godoy,art. cit. p. 312.

63Opiniónqueveníaya desdelosprimerostiemposdelapresenciaespañolaenAmérica.FrayPrudencio
deSandoval,enla Viday hechosdelemperadorCarlos Vescribía: “Que eracomúnproverbiollamarelfiamenco
al españolmi indio. Ydezianla verdad,porquelosindiosno davantantooro a losespañoles,comolosespañoles
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“¡Extraña suerteesla deAmérica!¡Parecequeestádestinadaa no producirjamásel menor

beneficioa susposeedores!Antesde la llegadade los europeos,sushabitantescomíancarne

humana,andabandesnudos,y los dueñosde toda la plata y oro delorbeno teníanla menor

comodidadde la vida. Despuésdesuconquista,susnuevosdueños,los españoles,son losque

menosaprovechanaquella abundancia“.

Masdeuen Historia crítica deEspaña...escribeque, “el comerciode los Españolescon la

Américaes,por decirlo así, la piedra detoquequenosmuestraconevidenciala maravillosa

industriayprudenciaen el comerciode la nación“; y señalaque, con el inicio del reinadode

CarlosIII, éste“descubrió inmediatamentetresprincipalesinconvenientesquepodíandetener

el rápido curso a la comúnventajade toda la nación. El primero era la falta de regular

correspondenciaentrela Españay lasAméricas,y entreaquellasprovinciasmutuamentedel

nuevomundo;destinóparaestoun gran númerode navíoscorreos,quepartecadaprimerdía

del mespara repartir y recogerpor todos lospuertosde América las cartas Americanasy

Europeas” (el segundoimpedimentoera,segúnMasden,el excesode algunosimpuestospara

mercaderíasentreEspañay América, y el tercero,el monopoliodel comercioconAméricaen

Cádiz, que fue eliminado, ademásde ¡os pocos puertos en América para el comercio

europeo>TM. Cavanillesen la mismalínea, escribe: “...debemosa lasbenéficasordenanzasde

nuestroMonarca actual [Carlos III] el haber roto las cadenasquedesanimabannuestro

Comercio.Si el largo espaciode dossiglos sólohabíaservidopara aumentarlos embargos

y las restriccionesdel Comercio de América, para multz>licar los impuestossobre las

embarcacionesy génerosde los dos Continentes,estabareservadoal reinado actual el

franquearla navegaciónde las Islasy decasi todo el Continente,extendiendoelprivilegio de

unasola Ciudada todoslosprincí~alespuertosdeEspaña“; y en una notaseñala: “Todo lo

queseha hechoen el reinadoactualpara quela utilidad de nuestrasposesionesenAmérica

sea algún día más proporcionada a su inmensa extensión, sedacosa tan prolija y

a losflamencos”(citado porM. de UNAMUNO. En tomoal casticismo,en 00. CC., ‘Paisajesy Ensayos’,

Madrid, 1966,n. 1, p. 804).

TM
0P~ cit., t. IX, p. 159y
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n65considerable,quenos es imposibleemprenderel darlo a conocer

El duquedeAlmodóvaren suHistoria política de los Establecimientosultramarinosde las

nacioneseuropeas,escribe: “El pasodel cabo deBuena-Esperanzay el descubrimientodel

Nuevo-Mundo,hicieronmudarde aspectolos interesesy la políticade la Europa.Las Indias

Orientales,y las que, tomandoel mismonombre, llamamosOccidentales,forman un gran

teatro, cuyasescenasesprecisoquerepresentenunaperspectivamuydiversade la antigUedad.

En ambasIndias ha hechoy hacela Españaun principalísimopapel“66~ Leónde Arroyal en

las Cartas Económico-Políticas,planteandoel problemade la relaciónentre las riquezas

internasdel paísy lasdesusdominiosexternos(y contrariandolaopinióndeMontesquieuque

habíaescritoque “Las Indiasy Españasonpropiamentedospotenciasbajo un mismoseñor,

pero las Indiasson elprincipal y Españano esmásqueel accesorio9, y a lavez con una

intuiciónacercade la posiblepérdidade esosdominios,escribe: “La economíainteriorde una

repúblicaesun tesoroeterno.La Españaseveen laprecisiónde mirar sucomerciocomola

gran cadenaquedebeteneratadosa ella susvastosdominiosultramarinos;perola España,

teniendoensusenomayoresriquezasquelasAméricas,debecuidarmásde éstassegurasque

deaquéllasexpuestas.Perdimosla Flandes,perdimosla Italia; ¿porquénopodremosperder

a Méjicoy al Perú?Yenestecaso,¿quépapelharemosen el inundo?»(carta 40, 14 dejulio

de 1789). Abordandoesemismoproblema,el periódicoEl Censorhabíapublicadoel 15 de

septiembrede 1785 suDiscursoLXXcon el título Sobreoro yplata deAmérica, en el cual,

si por un lado, reconoceque esosmetalespreciososfacilitan el comercio,unenentresilos

pueblosapartados,animanla industria y fomentanel cultivo de las ciencias,etcétera,sin

embargo,sepregunta: “¿ equivaldránestasventajasa la sangrequecuestaidosa buscara los

profundossenosen que la naturalezaha procuradoesconderlos?(...)la cantidad de oro y

65

Observacionessobreel artículoEspañade la NuevaEnciclopedia...,op. cit., pp. 80 y s. Cavanilles
tambiénseñalaque “El Rey..hacerecorrer la América...por Naturalistas;envíaMatemáticosyAstrónomospara
observasy Marinosparaverificar losúltimosdescubrimientosyhacerotrosnuevos”;y enunanotainformaque:
“En 1769y 1770D. VicenteVila yD. JuanPérezfueroncon encargodereconocerlas costasdel Norte delas
Californias.En 1774 la Fragata Santiagonavegóhastalos SSgradosy49 minutos.El añodespuésD. Bruno
deEceta,D. Franciscodela BodegayD. JuandeAyala, embarcadosen la Galeotala Sonoray elPaquebot5.
Carlos avanzaronhastalos 58 grados. El Gobiernoha queridotambiénverificar los descubrimientosquelos
Inglesesy Franceseshablanhechoen el mardel Sur. LosEspañoleshan estadodos vecesen Taiti, han traido
de allí vahosanimalesútiles En estosúltimosviajes sehandescubiertoalgunasIslas” Qp. 82 y s.).

66&p cit., t. y, p. 103.
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platanecesariaparael comercioestanpequeña,queparatenerlano eramenesterciertamente

quenoshiciésemosreosde taleshorrores“; aunqueacabaescribiendo:‘mo] harécomootros,

quereconociendoser lafelicidadypoderdeun estadoinseparabledela riquezay abundancia,

atribuyenno obstantea la gran cantidad de oro y plata que entró en Españadesdeel

descubrimientode la América la decadenciade estaMonarquía. No: el mal no estáen la

cantidad,sinoen el modoconqueseintrodujo“67, En otrapublicaciónperiódicade la época,

la Estafetade Londresy extractodel Correo Generalde Europa, se lee: “Descubiertaslas

Indias Occidentalespor los Españoles,y habiendodadoa conocera los hombresqueeste

pedazoasombrosode mundoconteníatesoroscapacesde enriquecerlos:todas las Naciones

EuropeasenvidiosasdelafortunadeEspañapusieronentormentola Industriaparausurparle,

ya queno la posesión,la riqueza. Francia, Holanda, Italia, y más que todasjuntas la

Inglaterra, formaronproyectos,apuraron arbitrios, sutilizarondiscursosparahacerquelos

Españolesfueran dueñosaparentesde las Indias Occidentales,y ellos sus verdaderosy

descansadosposeedores”(Carta XIII>68. Incluso llegó a haberalgunapublicaciónperiódica

específicaparainformar sobreAmérica, comola publicadaen 1792porel famososcientífico

y académicodevariascorporacionescientíficasextranjerasAntonio de Ulloa, bajoel nombre

de Noticiasamericanas:EntretenimientosFísico-históricossobrela AméricaMeridionaly la

SeptentrionalOriental, en cuya Introducciónse lee: “El deseode hacer comunicableslas

noticiasde los Indiasha sidoel objeto de estaobra, fundándoseen la escasezdeAutoresque

traten de lo muchoqueencierranaquellosdilatadosterritorios”69.

Otrosautoresy eruditossepreocuparonpor América, comoBurriel queredactóunaHistoria

de California; el cosmógrafode Indias,JuanBautistaMuñoz,queescribióHistoria delNuevo

Mundopor encargode la Corona;el alcaldemayor de Sevilla, Bernardode Ulloa, autorde

Restablecimientode las fábricasy comercioespañolen cuya segundapartese analizael

comercioexterior conEuropay América, o los americanistasexjesuitasresidentesen Italia,

67~ cit., Pp. 298 y s.

680p. cit., t. II, p. 81. En la CartaXXse publicabaun análisisparaunareformaa fondoy equilibrada

del comercioconla Américahispana.

69~ cit.
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comoJuanNuix consus Reflexionesimparcialessobrela humanidadde losEspañolesen las

Indiaso MarianoLlorenteconsu SaggioApologeticodegli Storici econquistalorí Spagnuoli

del’America0

Paratestificar la prosperidady pujanzaen que se encontrabala América españolacuando

finaliza el siglo XVIII es obligadohacerreferenciaa la visión que tiene de ella uno de los

hermanosvon Humboldt, Alejandro, el geógrafoy científico, que realizó un viaje por la

Américahispana,iniciadoen Españay quetambiénle llevó porEstadosUnidos,quedurócasi

seis añosdesde 1799 a 1804, y que relató en Viaje a las regionesequinocialesdel Nuevo

Continente,...porA. vonHumboldtyAtinéBonpand,escribiendoademássu famosoEnsayo

político sobreel Reinode la NuevaEspaña.La exégesisde los comentariosde Alejandrovon

Humboldthasidoyahechaporvarioshistoriadoresy estudiosos7t;basterecogerunaselección

de susopiniones,teniendoen cuentasugranvalía y rigor intelectualesy su largaestancia-y

aprovechadaenestudios-en la América española.Cuandocomentala estructuradel Imperio

español,dice: “Los reyesde España,al tomar el título de reyesde Indias, han considerado

a estas lejanasposesionesmás bien como partes integrantesde una Monarquía, como

provinciasdependientesde la Coronade Castilla, quecomo colonias, en el sentidoquelos

puebloscomercialesdeEuropahandadoa estapalabradesdeel sigloXVI”; y al comentarel

ya mencionadoserviciode correosque funcionabadesdeel Río de la Platahastalas costas

septentrionalesde California, escribe: “Me complazcoen mencionarestasinstitucionesque

puedenconsiderarsecomo una de las mejoresobras de la civilización moderna...Se ha

aceleradola circulación de las ideas; las quejasde los súbditosamericanosllegan con

facilidad a Europa,y la autoridadsupremaconsiguereprimir vejámenesque, a causade la

distancia,habríanpermanecidoignoradosparasiempre”.Cuandodescribeal cultivadorindio

70

Ver: A. MESTRLE, ‘Historiografía’, art. cit., y P. MOLAS, ‘Política, EconomíayDerecho’,art. cit.,
ambosenHistoria literaria deEspañaenel s. XVIII, op. cit., PP. 862, 876 y 923;J. SEMPEREy GUARINOS,
¡bid, 1. IV (1787),Pp. 154y s; y paralos americanistasexjesuitasenItalia: M._HATLLORI, La culturahispano-
italiana de ¡osjesuitasapulsos(Españoles-Hispanoamericanos-Filipinos.1767-1814),op. cit., Pp. 44 y ss.;y
J. JODERlAS,La LeyendaNegra, op. cit., Pp. 312 y s.

71Entreotros: L. DIEZ delCORRAL,La MonarquíaHispánicaenelpensamientopolíticoeuropeo.De
Maquiaveloa HumhokIt,op. cit., PP. 2451-2476;AmandoMELÓN, ‘Triple significacióndel gran viaje de
AlejandrodeHumboldt’. RealAcademiade CienciasExactas,Físicasy Naturales,Madrid, 1960, Pp. 96 y Ss.;
1. JODERLAS, Ibid. p. 313; J. MARÍAS, Ibid, pp. 283-5,291 y 310; CL ANES, La Coronay la Américadel
Siglo de lasLuces,yEl siglo de las luces,oo. cc., PP. 376 y s, 399 y s.; J. SARRAILH, ibid. p. 450.
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diceque, aunquepobre,era libre y su estadoresultaba“muy preferibleal delos aldeanosde

unagranpartede la Europaseptentrional“, señalandoquelos minerosganabanun salarioen

promedioseis vecessuperiora los de los minerossajones,y que los indígenasen general

gozabande los beneficiosque les habíanconcedidolas leyes “suavesy humanasen general“.

“En las colonias españolas -dice- se encuentrantodas las institucionescuyo conjunto

constituyeun gobierno europeo; , alabandoel gobiernode los virreyes, intendentesy

gobernadoresde provincia. Cuando compara Méjico con los Estados Unidos, ya

independientes,escribe: “El reino de NuevaEspaña tiene una ventaja notable sobre los

EstadosUnidos,y esqueel númerodelos esclavos,asíafricanoscomode razamixta, escasi

nulo”. Humboldt quedaadmirado con las ciudadeshispanoamericanas,especialmentecon

Méjico, susedificaciones,suurbanismo,plazasy estatuas,perotambiénconsusinstituciones

académicasy científicas;refiriéndosea los principiosdelanuevaQuímicadiceque “estánmás

extendidosen Méjico queen muchasotraspanesde Europa” y que “Las escuelasde minas

tienen laboratorios de Química, una coleccióngeológica clasificada“. “Ningún gobierno

europeo-dice elogiandoal de Carlos III- había hechotan considerablesgastoscomo el de

Españapara adelantar el conocimientode la naturaleza”. A mitad de su viaje escribe:

“Nosotros, europeosdel Este y del Norte, abrigamos contra los españolessingulares

prejuicios.Hevividodosañosen relacióncontodaslas clasessociales,desdeel capuchino...

hastael Virrey, hablo el castellanocasitan bien como mi lenguamaterna,y gracias a este

conocimientoexactosostengoquela nación,apesardeldespotismodelEstadoyde la Iglesia,

avanzaa pasosde gigante haciasu desarrollo, hacia la formaciónde un gran carácter”.

Comentandolas apreciacionesde Alejandrovon Humboldtsobrela Américaespañolaen la

linde de los siglos XVIII y XIX, ha escrito Díez del Corral: “Las Indias de Castilla

presentaban...un aspectosorprendentedeprosperidad,ordenypujanza,si hemosde creer

al observadormásperspicazy objetivoquepudoestudiarlas“72•

Masel desastrede Trafalgaren 1805, y másaúnla guerrade Independenciaa partirde 1808,

acabaroncon esa realidad promisoria que ya era y que podría haber sido aún mayor.

DomínguezOrtiz ha escrito: “. . . las repercusionesmaterialesy moralesde Trafalgarfueron

72¡bid, p. 2469.
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muygrandes.La confinnaciónde la superioridadmarítima inglesamantuvocerrados(salvo

brevesintervalos) los caminosde Américay las consecuenciasfueroninmediatasy terribles;

la Real Hacienda dejó de recibir los tesoros americanos, Cataluña vio cortadas sus

exportaciones,gran númerode las finnas mercantilesde Cádiz sedeclararonen quiebra,

nuestramarina mercantequedóa mercedde los corsarios británicos. El binomioEspaña-

Américaquela monarquíadelXVIII había logrado conjurar, quedóroto para siempre; la

posterioremancipaciónamericanano hizosinoconfinnarun hechoconsumado“~.

Peroantesde que seprodujeseesedesastrey esecortacircuitohistórico, que llevaríana que

Españadurantebuenapartedel siglo XIX fueseya sentenciadacomo un país de segundo

orden, los europeosdel XVIII y de los primerosañosdel XIX todavíateníanen cuentaa

Españacomounade lasgrandespotencias,y sobretodoveíanconpreocupaciónlos avances

que habíatenido especialmentedesdemediadosde siglo y las potencialidadesde que aún

disponía.Ya a principios de sigloel abatedeVayrachabíaescritoen su Estadopresentede

España(1719) que: “Es necesarioquedarde acuerdoen queel rey de Españaes el segundo

monarcadelUniversoen dignidad”. El cardenalFleury tambiénhablabaen 1738de eliminar

obstáculosy alejar, porpartedeFranciay España,todo lo que pudieraoriginar la másligera

sombra o la menor emulación entre “las dos naciones más poderosasde Europa”74.

Montesquieuen Cartaspersasescribe: “Los máspoderososEstadosde Europa son los del

Emperadory losde los reyesdeFrancia, EspañaeInglaterra. Italia ygranpartedeAlemania

están divididas en un número infinito de pequeñosEstados, cuyospríncipes, hablando

propiamente,son los mártiresdela soberanía“~. Parecidavisióndel papelajugarporEspaña

73Ibid,pp. 511 y s.

74CitadoporG. ANES, ¡bid, p. 184.

~Carta CIII. Comentandoestetexto, DÍEZ el CORRAL puntualiza: “De los cuatroEstados,eldel
Emperadorse encontrabaen una situaciónde inferioridad. El Imperio carecíadepropiasdirectricespolíticas
y militares,y teníaqueserpilotadoporotra potencia(...) (...)...Conla Guerra delosSieteAñosel equilibrio
de laspotenciaseuropeasse amplióysucentro sedesplazóhacia el interior del continente;peroMontesquieu
pertenecíaa sugeneraciónanteriory siguiópensandoquelosfactoresesencialesdel equilibrio europeoeran las
tres grandes monarquíasatlánticas, junto con el Imperio, desentendiéndosede Holanda, ya en franca
decadencia....Lasnacionesqueintegran comoprotagonistasactivosla nacióneuropeason,paraMontesquieu,
Inglaterra, FranciayEspaña,conel Imperio un pocoensegundotérmino. •L ‘esprit desbis’ y las otrasobras
deMontesquieugiran en tomoal triángulo constituidoportas tresmonarquíasatlánticas.Mejor imagensería
la de la balanza,conInglaterra yEspañaen losplatillos, y Francia enelfiel” (La MonarquíaHispánicaen el
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y, sobretodo, de sus prometedorasperspectivas,pareceserque era la que añosmás tarde

tendríanRousseauo D’Alembert, si sonfiables las palabrasqueescribióFerrerdel Río ensu

Historia del reinadode Carlos III: “De la España,tal comoera entonces,pensabaRousseau

que, si no seencenagabay abatía a imitación de otras naciones,dictada la ley a todas.

D ‘Alembertsosteníalo mismo,aunqueno contantoentusiasmo.YAranda, al transmitirestas

noticias [en cartasuyaaFloridablancadel7 dejuniode 1786],signqfcabasaberperfectamente

queRousseauy D ‘Alembertno eranningunosdoctoresde la Iglesia,perosíconocedoresdel

génerohumano,y que en esteparticular estimabamuchosusautoridadesy le infundían la

confianzade que la nación españolasobresaláríaun día u otro n76

El historiadorescocésRobertsonen su famosay muy leídaporentoncesen EuropaHistoria

deAmérica, escribía: “Si secomparanlasproduccionesde la industriaEspañolaactual, con

las quesehanvistoen tiempodelos últimosReyesde la CasadeAustria, losprogresosde los

españolespareceránconsiderables,yseránbastantesparacausarcelos,yapurar losesfuerzos

de las nacionesque en el día de hoy estánen posesióndel comercio lucrativo, que los

españolesintentanapartardesusmanos.Sobretodo una circunstanciadebecontribuirafijar

la atenciónde lasdemásPotenciasdeEuropasobrelas operacionesdeEspaña;y esqueéstas

no sonsolamenteelfruto de la sabiduríade la Cortey desusMinistros. El espíritunacional

parecequeayudaa la previsióndelMonarca,yqueaumentasusefectos.Sehanengrandecido

las ideasde la nación,no solamentesobreel comercio,sinotambiénsobrela administración
~77intenor;...

El mismo Masson de Morvilliers, tan crítico, injusto y sectario con España, cae en

contradicciónconsujuicio principal sobreel paíscuandoescribe: “Los bellosdíasde aquel

Reynopuedeser que no esténdistantes. La filosofía abandonadapor mucho tiempo, ha

pensamientopolítico europeo...,op. cit., pp. 2434 y s.).

760p. ciÉ., T. IV, pp. 43 y s.

“Estaspalabrasde Robertsonfueronrecogidaspor varios autoresespañolescontemporáneos,como
Masdeuen su Historia crítica deEspaña...(publicadaenespañolen 1783),op. ciÉ. Pp. 94 y s. (Masdeudala
referenciade la ediciónitaliana,Storiad’America, t. IV, lib. 8), o Semperey Gusrinosen suEnsayode una
BibliotecaEspañola...,op. ciÉ., T. 20 (1785),Pp. 87 y s. (Semperedalareferencia:Hist. d’Amerique.Tom. 3,
not. 98).
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penetradoenfin en el reyno, ypor consiguientedestruidouna infinidad depreocupaciones.

La noblezano afectaaquelorgullo soberbioque la ridiculizaba. Los hombresde mérito,

aunquedebajonacimiento,hansidobuscadosparalosempleospúblicos.Loscamposya están

mejor cultivados:muchasciudadesgrandeshan establecidomanufacturasdeseda: [enumera

a continuacióntodauna seriede manufacturasy ramosde la economíaen San Ildefonso,

Guadalajara,Ezcaray, Madrid, Cataluña]. Se han abierto caminos magn(ficospara la

comunicacióndediferentesprovincias:abrencanalespara el riego y navegación:seven en

todaspartesfábricasdepapel, imprentas,y Sociedadesdedicadasa las cienciasy artes. La

rentanacional, antestan cortasubeennuestrosdías[1782] a 170millonesde libras, ysubirá

sin duda a muchomássi el Catastro, en quese trabaja desde1749, llega a establecerse.La

Españaenfin cuentaya muchossabioscélebresen lafi’sica y la historia natural. Si continúa

con estos esfuerzos. ¡quién sabe entoncesa cué yunto vuede levantarseesta soberbia

nación!“[subray. miof.

Semperey Guamoscomentandoel artículo de Massony los elogiosque variosperiódicos

europeoshabíanreseñadoa la obra de respuestade Cavanilles,hacereferenciaa una carta

aparecidaen elpapelperiódicofrancéselAño literario, de 1784, en la que, trascriticar las

posicionesde Masson,el corresponsalfrancésescribe: “¿Pero por venturadebíapermitirse

a esteEscritor inventivasindecentes,cuando la Españarecobra nuevasfuerzas?En vezde

calumniara estaNación, tan respetable,debíaél darle la enhorabuenapor la emulacióny

ardor que man~flestaen recobrar su antigua gloria: debía también rendir homenajea la

AugustaCosadeBorbón,por cuyasLeyesla Españaserámuyprontotanflorecientecomola

Francia lo esdesnuésde dossidos” [subryd.niíof.

78Estacita de Massonla recogeel abateDeninaenunacartaque envíadesdeBerlín el 15 de febrerode
1786 al Barón de Hertzberg,Ministro de Estadoy del Gabinetede S.M. el Rey de Prusia,paraprobarlas
contradiccionesenquecaíaMassonensuartículo ‘Espagne’delaEncyclopédieMéthodique,enconcretocuando
unapáginaanteshabíaescrito: “La Españasepareceen el día a aquellascoloniasdébilesydesgraciadasque
incesantementenecesitandel brazoprotectordela Metrópoli: esnecesarioayudarlaconnuestrasartesy nuestros
descubrimientos.Todavíase semejoa losinfelicesenfermos,queno sintiendosumat detienenel brazo queles
trae la vida” (en: Cartascriticas para servir desuplementoal discursosobrela pregunta¿Qué sedebea la
España?por el señorAbateDenina...,op. cit., pp. 14 y s.).

.79Ensayode unaBibliotecaEspañola...,op. cit., t. 20 (1785), pp. 166-170.
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El piamontésDenina,panegiristade España,encartaque escribedesdeBerlínel 10 de marzo

de 1786 al Marquésde Lucchesini,Sumillerdel Rey de Prusia,enPostdam,le transcribeel

siguientetexto: “En lospreliminaresdel diccionariohistórico impresoen 1783, selee, tom.

L Chronología,pág. ¡73: ‘Carlos111gobiernacontantaprudencia.La razónylasarteshan

hechoasombrososprogresosen España:los abusosantiguossehan desarraigado,los usos

útilesintroducidoshan excitadola industria,y estimuladola pereza:si la nacióncorresvonde

al celodesuSoberano,en pocotiemposeráunadelas máspoderosasy felicesde la Europa’

.

Estecono elogio -escribeDenina-meparececonformea lo quemehan informadode S.M.

Católicamuchaspersonasrespetablesquehan estadoen España” [subryd.mio]. En otracarta

enviadaal mismoLucchesinidesdeBerlín el 5 deabril de 1786, escribeDenina: “Por lo que

tocaal último siglono hayciertamentequehacercomparaciónalguna. LaFrancia ha heclw

muchoy la Españacasinadapor lascienciasyartes enEuropa, aunqueha trabajadobastante

para introducirlas en la América”; encartadirigida desdeBerlin el 15 de marzode 1786 a

BolonzagoCrevenna,enAmsterdam,escribe: “Los Milanesessusantepasadosfueronvasallos

deEspaña,y elpaísdondeestávm. establecidoactualmenteera unapartede la Monarquía

española.Ademásesuna naciónqueha hechogranpapel, y va a hacerlequizáde nuevoen

el teatro de las artes, para que merezcaserconocidaparticularmente”. Y encartaenviada

desdeBerlín el 14 de agostode 1786 a Hertzberg,Ministro de Estadoy miembrode la

Academia,en Potsdam,le escribeel piamontés:“Pero la Españadicen,esdemasiadodevota,

y estadevociónesun obstáculopara suprosperidadtemporal(...):pero VE. sabemuybien

queestadevociónno es el carácterde la mayorpartede la nación, como seimaginanlos

extranjeros;y el GobiernoEspañol, queha sido el modelode los otros en tiempoque el

derechopolítico de la Europa acababade nacer,podrá bienprestocontarsede nuevoentre

los mássabiosyprudentes.<...) Combinandolo quehe oído deciry he leído, contodo lo que

las noticiaspúblicasnosanunciande la Españadeochoo diezañosa estaparte, y queV.E.

lo sabeprobablementepor conductosmásseguros;meatreveréa asegurarqueestanaciónse

halla en la épocade surenacimientoy quelos mediosquesehanempleadopara sacadade

estaespeciede letargo quesele motejaconalgunarazón, son los másjustosy máseficaces”

[subryd.mío].&>

~G2nascríticas...,op. ciÉ., CartasVII, X, XI y XVIII, respectivamente,pp. 86, 101, 104 y 192.
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En cualquiercaso,lo cierto esqueEspañadurantetodo el siglo XVIII fue unapiezaclaveen

la políticadiplomáticadeEuropa,y por tantoanivel mundial,estandopresente,y conpapel

destacado,en los escenariosde los conflictos y mesasde negociaciónpolíticos, militares y

diplomáticos. Sin entrar en detalle en las distintas negociaciones,maniobras,alianzasy

tratadosdiplomáticosen los que Españaparticipóa lo largode la centuria,desdela guerrade

Sucesióny los intentosposteriorespor corregir algunosde los resultadosde Utrecht, los

acontecimientosen Italia, la recomposiciónde la alianzacon el Imperio, los “pactos de

familia’ conFrancia,la casipermanenterivalidad conInglaterra(el centrode gravedadde la

política exteriorespañolaestuvoenel Atlántico en relacióncon lasposesionesy el comercio

de América), la rupturay posteriorrecomposiciónde la alianzacon Franciaa raíz de los

acontecimientosrevolucionariosen esepaís, etcétera,lo cierto esque Españajuegaen todo

ello un papelclave, bien comoprotagonista,bien comoárbitroen la búsquedade unasalida

a los conflictos que no rompan el equilibrio de poder entre las grandespotencias.Es

significativo queen la correspondenciadiplomáticadeAlberoni, Grimaldi, Riperdá,Patiño,

Carvajal,Macanaz,Ensenada,.,.sehabladel rey deEspañacomode “árbitro deEuropa~

ParapoderdesarrollaresadiplomaciadinámicaEspañafortalecióy racionalizómássuaparato

diplomático-administrativo,queensiglosanteriores,comosucedíaenEuropaengeneral,había

tenido un desarrollorelativamentelento82. Ma Victoria López-Cordónha señaladoque, “en

1760se institucionalizóla costumbrede destinara los oficiales de la Primera Secretaríade

Estadopara [los]puestos[depensionadoso agregadosdiplomáticosqueaprendíanel oficio

denegociar en las embajadas]y a nombrarpara las vacantesen la sedemadrileñaa los que

habíanrealizadosu aprendizajeen el extranjero. Surgenasílos dependientesde la carrera

diplomática,quevancubriendopuestosen las legaciones,endetrimentodelosnombramientos

directosdenoblesyaltosfuncionarios(...)Tambiénseamplía el númeroy el personalde las

81No ya como monarcauniversal,que era la fórmulaantigua,segúnsefiala M~ DoloresGÓMEZ de
MOLLEDA enEspañaenEuropa. Utopiay realismodeunapolítica, Arbor, CSCI, Madrid, 1955.

8tietrichGERI{ARD haescrito: ~Hastamediadosdel siglo XVIIel estadodinástico [enEuropaen
general] no tuvoa sudisposiciónun sistemadiplomáticoplenamentedesarrollado,similar al quehabía existido
en el marco de las relacionesde los estadositalianos delRenacimiento.(.. .)el establecimientode embajadas
permanentespor todaEuropa experimentóunaprogresiónlenta.Durantetiempono existiócontinuidadalguna
en elpersonaldiplomático” (La Vieja Europa,.., op. cit., p. 109). Ver también: G. MArrINGLY, La
diplomadadelRenacimiento(1955). ¡E?, Madrid, 1970.
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legacionesdiplomáticasy se institucionaliza de manera definitiva la red consular... El

resultadode todo ello fue el incrementonotorio de la acción exterior en Europa~

En esetriángulo intercambiableenel equilibrio depoderdedosplatosde labalanzay un fiel

queformabanInglaterra,Franciay España,las tresgrandespotenciasatlánticas,tantoporsus

posicionesgeográficasenel continenteeuropeocomoporsusposesionese interesesenel otro

hemisferio,Españajugó papelesintercambiablessegúnlas diferentescircunstancias.Así,

Gándara,que defendíala neutralidaden consonanciacon la política exterior de paz que

predominó durante el reinado de FernandoVI, era optimista respectoa la situación

internacionalde Españay estabaconvencidode que, en un mundodividido endos bloques,

lavictoriarecaeríaenaquelbandohaciael quedefinitivamenteseinclinase;tal eratodavíasu

potenciaTM.El papelde árbitroo de fiel entreInglaterray Franciatambiénlo jugó Españatras

laguerraentreesosdos paísesen los añosposterioresa la declaraciónde independenciade

EstadosUnidos, aceptandoVersalles y Londres la mediaciónde Madrid para llegara un

acuerdode paz; mediaciónqueestuvotrufadade acontecimientosy maniobrastransversales

y complejosde alianzaentreEspañay Franciaquecondujerona la guerracon Inglaterra,con

lo que los acuerdosde pazse dilataronen el tiempo. En los momentosen quese firma la paz

de Versallesen 1783 sepuededecirquela Españade CarlosIII eraunapotenciamundial, y

consideradacomotal porel restodelos países85.EnotrasocasionessonMadridy Londreslos

quetratande negociarla pazenEuropa,comopudosucederdurantela estanciaen Españade

83RealidadeimagendeEuropa en la Españailustrada, op. cit., p. 53. Lépez-Cordénseñalatambién
que, “en la transiciónal siglo XVIII, [surgenenEuropa] lasprimerascoleccionesnacionalesdetratadosy, a
mediadosdela centuria, lasgrandesrecopilacionesdecaráctermásgeneral comolas deBernard, Dumonto
Martens.EnEspañala iniciativa realpromovió la quesedalaprimeraobraespañoladeestetipo, la ‘Colección
de Trtatadosdepaz, alianza, neutralidad,garantía....hechospor los pueblos,reyesypríncipesdeEspaña’,
debidaal esfuerzode JoséAbreu y Bertodano. Fallecido Abreu la continuó Capmanyy en 1796y 1801
aparecieronotros tres tomos” (p. 51).

84CitadoporM~. V. LÓPEZ-CORDÓN, Ibidem,p. 48.Estaautoraseñalaqueene!terrenodiplomático,

“A mediadosdesiglo el símil del tablerode ajedrezestáplenamenteaceptado” (p. 45)

55Ver: G. ANES, )bid,pp.277 y ss.Ma VictoriaLÓPEZ-CORDÓNopinaque: “En 1783,coincidiendo
con lafirmade la pazde Versallesla monarquíade CarlosIII era unapotenciamundialdebidoa la extensión
geográficade susdominiosyalprestigio crecientequeel rey y susministrosgozabanen lascorteseuropeas
(Ibid. p. 53).
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RichardCumberladen 1780 enviadoporel premierLord North86. Ya en 1768Casanovadice

en sus Memoriasde Españaque el pintor Mengsle ha dichoque “todo Madrid estálleno de

espías“~, lo quedemuestraque las otraspotenciasestabaninteresadasen la política española

y en lo que senegociabao tramabaensu Corte.

Existenvarios textosespañolesde la épocaen los que se compruebael amplio abanicode

interesesy de preocupacionesque tenía la política exterior española;a destacarestaríala

InstrucciónReservadaredactadapor Floridablancaen 1787, en cuyo apartadodedicadoa la

políticaexterior seobservaconclaridadquelaspreocupacionese interesesde Españaeranlos

de unagranpotencia88,asícomola Historia política de los establecimientosultramarinosde

las nacioneseuropeasescritaspor el duquede Almodóvary publicadaentre 1784 y 1790, o

las CanasEconómico-PolíticasdeLeóndeArroyal, endondeen la Cartacuartade laprimera

parte(fechadael 13 de Julio de 1789) y en la Cartaprimerade la segundaparte(fechadael

10 de octubrede 1792)serepasany analizanla situaciónde un amplio númerodepaísesy de

zonas. Ya en 1738 y 1739 sepublicó el Mercurio histórico ypolítico en quesecontieneel

estadopresentede la Europa (Con lasReflexionesPolíticassobrecadaEstado),traducidodel

francésal castellanodel Mercurio de La Haya por Mr. Le-Margne, esto es don Salvador

Mañer, que conteníanoticiasde la diplomaciay política exterior,mesa mes,de Inglaterra,

Francia,Italia, Alemania,Rusia,Turquía,etcétera;leyendoesascrónicasseconfirmael papel

destacadode Españacomounade las grandespotenciasde Europaateneren cuentaa nivel

diplomático,y especialmentesupapelenAméricay los interesescomercialesenfrentadosen

aquelcontinente,sobretodocon Inglaterra%

M. BATLLORI escribequeviaja aEspaña“a principios dejunio de 1780, cuandocomenzabanlos
conflictossuramericanosqueInglaterra seguíaconextremaatención,un enviadosecretodelpremierLordNorth,
Richard Cumberland,quehabú2estadoen BuenosAires y Caracas.Aparentementeiba a tratar sólo de un
intercambiodeprisioneros,pero seadivina queen realidad veníaa tratar deunposibleacuerdoentreambas
potenciasparallegaraunapazenEuropa” (Prólogoa ‘La épocadela Ilustración.El Estadoy lo Cultura (1759-
1808)’, op. cit.).

8?

Op. cit., p. 63.

880p.oit.; ya enun apartadoanteriorse hahechoreferenciaal listado de losdiferentespaísesy zonas

geográficasen todo elmundoquese analizanenel documento.

890p.oit., entrestomos.En Madrid, imprentade ManuelFernAndez,1738-1739.
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Es de señalarque aproximadamentedesdela décadade los ochentaEspañaaspira,y aveces

lo consigue,a ser árbitro de conflictos en un ámbito que no erapropio, diríamos, de su

“hinterland” diplomático,el de los paísesseptentrionalesde Europa.En las fasesen quela

Españaborbónicaestuvoenfrentadaconel Imperioaustracistasebuscólaalianzacon Prusia,

apoyándoseen la rivalidadde las CortesdeVienay Berlín. FedericoII sepuededecirquefue

un hispanófilo y la amistadhispano-prusianasevio favorecidapor la política ilustradaque

manteníanlas Cortesdel Madrid de Carlos III y del Berlín deFedericoel Grande.En cuanto

al acercamientode la Corte de Madrid a la de San Petersburgovino determinadapor la

finalidad de impedir la alianzade Rusia con Inglaterra,y poner fin al dominio comercial

británico “arbitrario y despótico” -en palabrasde Floridablanca. El primer embajador

permanenteen Rusia,el condede Almodóvar, llegó a SanPetersburgoen 1762, y con Berlín

se establecieronrelacionesdiplomáticasen 1780. Tanto con Prusia como con Rusia se

fomentaronlos intercambioscomerciales9~’.El papelde mediacióne influenciade Españacon

los paíseseuropeosseptentrionalesy Rusiallegóa serconsiderable,comolo demuestrael que

en 1792 Franciaenvióa Madrid al conocidodiplomáticoBourgoingparasolicitara la Corte

de CarlosIV que empleasesu influenciaen las Cortesde Viena, Berlín, Estocolmoy San
91PetersburgoparaconseguirqueabandonasensuactitudhostilhacialaFranciarevolucionaria

Estaampliación de miras de la diplomacia y política españolasrespectoa esosdistantes

ámbitosgeográficoseuropeosvenfa influida por un fenómenode mayorcalado,y quevenía

dándoseyadesdelasegundamitaddelsigloanterior,consistenteen ladilatacióndelapropia

visión deEuropaen las “retinas” españolashacia los espaciosmásalejadosdesu geografía,

especialmentelos de la siempreambiguacultural y geográficamenteRusia,eseJanocon dos

cabezasmirandosimultáneamentea Europay aAsial M~ Victoria López-Cordónhaescrito:

~Ver:O. ANES, Ibid. 6, El reinadode CarlosIII: Lasrelacionesexteriores,pp. 274 y ss.

91CitadoporR. HERR, Ibid, p. 219.

92J.M~.JOVERhaescritoque,por partedeEspañaene!siglo XVII “lo quesiselogró efectivamente
es ultimar nuestravisión de Europa, de las nacionesdeEuropaen suslimites orientales”. Jovercondensala,
diríamos, “codificación” deRusiapor partede los españolesen un acontecin~ento que se dio en la Cortede
Madrid en 1668: “Los españolessólopiensan,atónitos> queh~ un gran Imperio orientalqueforma partede
Europa, cuandoelpueblomadrileñocontemploen curiosa muchedumbreel lujosisimo conejo...delprimer
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... . la crecientecuriosidadpor los espaciosalejados,. . tambiénen Españasedeja sentir

Polonia, Suecia,Dinamarcay, sobretodo, Rusia,sonobjetode especialatención.Seaceptan

los nuevoshorizontesy, paulatinamente,los lectoresespañolesvandescubriendolos límites

desupropiocontinente“1 EseinterésporRusiaquedadestacadoenescritosimportantescomo

los citadosInstrucciónReservadaolasCartasPolítico-EconómicasdeLeónde Arroyal, quien

escribe: “El Imperio deRusiaapenasfueconocidoen la EuropaantesquePedroel Grande.

(...)...despuésqueel granPedroconcibióy llevóa efectola generosaresolucióndecivilizarse

a sípropio para civilizar a los suyos, la Rusiaha salidode su barbarie y cada día seva

haciendounanaciónqueya causacelosa las máspoderosasypolíticas. (..jEn estaprimera

época de la civilización de Rusiauna mujer singulary afortunadaha hecho el papel de

AlejandrodelNorte; pero el omnímodopoderqueseha atribuido esde temerquealgúndía

la precz~iteal sepulcrocubiertade laureles,y quesussucesoresvengana ser los soberanos

másempeñadosypobrescon respectoa los inmensospaísesdesudominación.El despotismo

de Catalina II, ... creciópor la necesidadde su conservaciónen un imperio quemantiene

usurpado, y ha venido a quererextenderlas cadenasa todas las nacionesdel mundo‘t

embajadordelZardeRusia[elembajadorPotenikinquellegóaMadridacomienzosde 1668,en tiemposdel zar
Alexis Mihailovich]; deun Emperadorcristiano quese llama Césary quehabla, él también, de la unión y
concordia entre los estadoseuropeos, del peligro turco... (...) Águilas bicéfalas y coronas imperiales;
embajadoresrusosquerecorren,peonesde un nuevoybrillantejugador, el tableroeuropeo.Buenalección la
aprendidapor elpueblomadrileñoquepresencióel conejoy por loscortesanosqueescucharonlas razonesdel
nuevo embajador Europa se terminaba hacia el Este, con la Rusia cristiana y europea... Rusia era,
efectivamente,una potenciaeuropea,cristiana, amigade Polonia -amiga nuestra también-y enemigade los
turcos.Finalmente,enelmundopolíticodelespañolcontemporáneoirrumpla, enlaspostrimeríasdel XVII, una
pujantecoordenadabizantinade aquelimperio romanoy germánico,por apuntalarel cual luchara España
esforza¡Ianzente.Europaseconcluía, sediferenciaba,seequilibraba. Yalmismotiemposerelativizaba,perdía
unicidad-aquellaságuilasy aquellascoronasdel conejo-la idea carismáticade Imperio” (El sentimiento¿le
Europa en la EspañadelXVII op. cit., Pp. 22-26).

93

¡bid, p. 44. López-Cordónseñalaque,elduquedeLiria estuvocomoembajadorenRusiadurantetres
años,y al volver aEspañaescribió,sobrelabasede susdespachosdiplomáticos,un Diario y unaRelaciónde
Moscovia.OtrosescritossobreRusia fueron:Estadogeneraldel imperio rusianomoscovita(1736), deManuel
Antonio de Mena, enrealidaduna traducciónde las Memoriasde Pedro1; Historia deMoscovia (1736), de
Villegas y Pignatelil; Josédel CampoRasoincluyó en susMemoriaspolíticasy económicaslaazarosavidadel
prínciperusoMenzikoff.
Sobre las relacioneshispano-rusasen el XVIII, ver: AMa. SCHOP SOLER, Die spanisch-russischen
Beziehungenim 18. Jahrhundert.Wiesbaden,1970,y LasrelacionesentreEspañayRusiaen la épocadeCarlos
IV, Barcelona,1971; Corpusdiplomdticohispano-ruso(1667-1799), vol. 1, edic. preparadapor M. ESPADAS
BURGOS,EscuelaDiplomática,Madrid, 1991; y V. PALACIO ATARI), ‘Una ignorada misión diplomática
a Rusiaen1741’, enHomenajeacadémicoa D. Emilio García Gómez,Real Academiade laHistoria,Madrid,
1993 [267-2801.

~Op. cn.,2a parte,Cartaprimera (I
0de octubrede 1792),Pp. 163 ys.

730



Antoniode CapmanyenComentariosobreel Doctorfestivo...,de 1773, trasseñalarque “toda

la Europa esuna escuelageneralde civilización”, escribe: “Ahora setentaaños, los Rusos

leían en la Cartilla; y hoy, susletrasy conocimientosforman época, en los fastosde las

Cienciasy las Artes.Acaso, algún día, las Musashuiríande las amenasorillas de la Seine,

paraira sentarseen lasheladasmárgenesde la Nerwa”95 . TomásdeIriarte, tambiénen 1773,

se propone,como director queerapor entoncesdel Mercurio histórico y político, publicar

noticias sobre los Estadosmenos conocidos en España,como Rusia, Polonia, Suecia,

Dinamarca,Prusia o Turquía96•Masdeu,en su Historia crítica deEspañay de la cultura

española,en 1783, escribeque, “. . .hoy en día la Moscovia, parte de la antigua Scitia,

despreciadahastanuestrostiemposen tal maneraque elfrancésChevreutuvo la temeridad

de llamar al Moscovitael ‘Hombrede Platón’; desdequePedroel Grandeintrodujo las artes

y las ciencias, ha llegado a ser una nación tan iluminada que no faltan hombresentre

nosotros, los cualespor un extremodel todo contrario al del dicho Francés,perono menos

vicioso, la prefieren a algunas de las nacionesmás cultas“~. Juan Andrés, exjesuita y

residenteen Italia como Masdeu,escribeen 1784 en su Origenyprogresodelestadoactual

dela literatura: “Rusia va adquiriendotantacivilidad queconrazónsetemequelas regiones

templadasde Europa meridional tenganque ir a buscar la cultura a las regionesfi-las de

septentrión”. LeóndeArroyal es menosentusiastacon la situaciónen Rusia, y aunque,como

quedadicho, tambiénla tiene encuentacuandoanalizaa los diferentespaísesen sus Cartas

Económico-Políticas,en la Carta cuarta fechadael 13 deJulio de 1789escribe:11LaRusiaes

una extensióninmensadepaís,perosupoblación esrespectivamentemuycorta, y enparajes

muybárbara.La civilidadde SanPetersburgono esposiblesecomuniquecontantaceleridad

como algunoscreen; la EmperatrizdeRusiano sabehacermilagros, aunquehaya logrado

cosasmaravillosas.La conquistade Crimea y la sumisiónde Georgiason obras másde la

perfidia quedelvalor”. Comoanécdotasde aquella“visualización” e interéspor Rusiaque

existíaen la Españadel XVIII, señalarquecuandoJovellanoses nombradoembajadoren la

J. MARÍAS, ‘Un manuscritode1773’ [LaEspañaposibleentiempodeCarlos111], enObrasVII,

op. cit., p. 409.

96CitadoporE. COTARELOy MORI, Iriarte y su época, op. cit., pp. 104 y s.

970p. cit., 1. IX, p. 51.
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Cortepetersburguesa,cargoquenuncallegó aocupar,en suDiario anotaqueen Gijón, donde

seencontraba,leelos artículos‘Rusia> y ‘SanPetersburgo’en la EnciclopediaBritánica y el

DiccionarioGeográfico98;señalartambiénqueespañolesy rusosseencontraroncuriosamente

en Américaen sus mutuasactividadesde expansiónterritorial, cuandolos rusostras llegar a

Alaskay descendiendohaciael Sursetropezaroncon los españolesque, comoquedadicho,

extendíansus posesionesy llevabana cabo expedicioneshacia el Norte por las costasde
99

California

En definitiva,en el siglo XVIII Españahaacabadode “codificar”, de “visualizar” plenamente

a Europa,dilatándolahacia el Este, y completandotodo ello hacia el Norte, ademásde

intensificarlo que veníahaciendodesdehaciasiglosdeextenderOccidentea suotro lóbulo,

a América. Con todo ello, Españainteriorizabay se asentabaen la visión ya plenamente

contemporáneade Europa.

~G.M.delovellanos.Diario (Apología), op. cit., p. 377. El editor¿EM. Casoseñala(a. 340) que,el
diccionariosetratabadel deJohnSeally: ‘A completeGeograhicalDictionaryor UniversalGazeteerofancio.nt
andrnodernGeography’,Londres, 1787:

99Comentandoesteencuentro,y las palabrasde Montesquieude condenahaciaRusiaporsu afánde
conquistary expansionarse,lo mismo que condenabade España,DÍEZ del CORRAL escribe: “Sabrosos
comentarioshabríahechoMontesquieusobreestesingularencuentro,en tan kianase inhóspitastierras, de los
dospueblosinlisandariegosdelviejocontinente”(La Monarquíahispánicaenelpensamientopolíticoeuropeo...,
op. cit., p. 2435).
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Capítulo XIX

Españaen la Europa de las naciones

Europaen el siglo XVIII va a vivir, comoessabido,uno de los fenómenosmásimportantes

ensuhistoriapolítica y socialcon la formaciónde la nación como la formade comunidaden

laqueseva a asentary discurrir la vida de los puebloseuropeosen la contemporaneidad1.Sin

embargo,fueradevisionesreduccionistasy defensorasde los “años cero” en losprocesosde

la historia2, no puededecirseque la nación-su concepto,su vivencia- surja ex-novocon la

Revoluciónfrancesa3(ejemplarizadapormuchosen la datade la batalladeValmy, en 1792,

con el triunfo del ejército nacional francés formadotras la revolución frente a las tropas

prusianas4),sino queesun fenómenoqueveníafraguándosey madurandodesdehaciasiglos.

‘J.A. MARAVALL ha escrito: “La naciónes la forma de comunidadcaracterísticadelos pueblos
europeosmodernos.En suforma másdefinida seconsolidaa travésdelprocesohistórico dela Ilustración. Y
constituyehastatal puntola basede la sociedadilustrada.., queensurazónhistóricaelmovimientoilustrado
no acabade entendersesin la referenciaa esefondo histórico” (‘El sentimientodenaciónenel siglo XVIII: la
obradeForner’ (1967),enEstudiosdela historia delpensamientoespañol-s. XVIII, op. cit., 142-60],p. 43).

2NorbertELIAS ha señaladoque: “Nada hay tan vano, cuandose trata deprocesossocialesde largo
alcance,comoelintentodedeterminarun comienzoabsoluto” ( En losprocesosdedesarrollosocialdelargo
alcanceno hayniprincipios ni causasabsolutas” (La sociedadcortesana,op. cit., pp. 308 y 313).

3L. DIEZ del CORRAL, hablandode lanación,haescrito: “La gestaciónjkelarga, conmúltiplesfases,
comenzandopor lasprimeras,decaracter casivegetativo;perono resulta licitofijar conexclusividadla mirada
en ninguna de ellas. El términonaciónha tenido ciertamentelas másdiversasacepciones,desdela de un
naturalismo ingenuohasta la quepresentaa la nación comofundamentode la justificación del Estado”;
señalandoen unpárrafoanterioraéste: “Yen cuantoa la naciónfrancesa,¿sehizoasímismaen losdíasdela
granRevolución,la habíaconformadoacasoRousseaua golpesdepluma, o, másbien, laflieron labrandolenta
y metódicamentelosreyesfranceses,antesdequesedespenaranen ellaunasideasquerespondían,endefinitiva,
aun largopasadoysuponíandeterminadasestructurassociales,hábitos,creenciasymentalidadesprevias?” (El
raptodeEuropa,op. oit., pp. 827 y s.).
El mismotérminonaciónhasido utilizado de formaneológicadesdelos últimos tiemposmedievales.Dietrich
GERHARDha señaladoque, “el términoemergentedenacióx~ quecomenzóaserutilizadoen lasuniversidades,
no deberíaserinterpretadoequivalentea nuestrasnacionescontemporáneas”(La Vieja Europa...,op. oit., p.
68).

4Goethe,testigodel acontecimiento,dirá a los oficiales realistasvencidoscuandole interroganporla
derrota: “En estelugary desdeesteinstantecomienzaunanuevafasede la historiadel nmndo...”
LA. MARAVALL ha escrito: “Si la naciónmodernaes un protagonistahistórico del quequizáno sepuede
hablar hastadespuésdela batalla de Valmy,anteshaytodounprocesodeformacióndela misma” (‘Lafórmula
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Lo nuevo, y ademásmuy destacable,queseproduceen la segundamitad del siglo XVIII es

quela naciónseempiezaa entender,a sentir, y tambiéna conceptualizar,en cuantoformade

convivencia,comoun sentimientoclaramenteformuladoenla voluntaddesernación,esdecir,

esaespeciede “profecía autocumplidora”colectivaqueen formulaciónde Sestánconsistiría

en que “La historia de unanación es la historia de la ideaqueestanacióntienedeseruna
“5

nacion , como programacomúna todo un país; voluntad y programaderivadosde una
historia compartiday como un proyectocomún6(en palabrasde Ortegay Gasset,la nación

como “proyectosugestivode vida en común“, endonde,porotraparte,sebusca-otracosaes

que se consiga-engarzarla nación con esaforma ideal del Estadoentendido “comopiel” -

siguiendocon la terminologíaorteguiana-frentea la forma de entenderal “Estado como

aparato ortopédico9. Si por supuestoEstadoy nación no coinciden, es decir, no son

conceptosintercambiables,sin embargo,laexistenciade ]a naciónen suacepciónmodernano

hubiesepodido concretarsesi no hubieratenidoel terrenoabonadocon la actividadhistórica

de los Estadosmodernosque, con el instrumentode su poder concentrado,unificaron

territorios bajo el poder real, aunque,a la vez, los Estadosse apoyaronen sentimientos

nacionalesyaexistentes:los Estadosnacionalessedesarrollaronhistóricamenteapartir de los

Estadosdinásticosen unprocesorelativamentelargo7.

políticadel despotismoilustrado’, artc.cit. Pp. 455 y s.); y también: “...en Valmy, la máquinatermodinámica
de la nación-segúnel modelodieciochesco-alcanzarásu explosiónde máximaenergía” (‘Espíritu burguésy
principio deinteréspersonalen la Ilustración española’,etc. cit., p. 257).
Antonio Cavanillesen suobraObservacionessobreelartículoEspañade la NuevaEnciclopedia,publicadaen
1784, esdecir,antesde 1789y 1792y dequeseformaseenFranciael Ejército nacional,escribía:“Españaposee
un Ejército verdaderamentenacional. Los Regimientosse componenenteramentedeciudadanoshonradosy
labradoresquintados,quepagana supatria el tributo debido,y defiendensusposesionesconservándola.Su
engancheesporochoaños,duranteel cualtiempotienenfacultaddepodervisitar sushogares.Lospensamientos
de estaespeciedehombrestan superioressonproporcionadosa su condición,ydebenasegurarlossucesosde
la Monarquía.AñadiréaquíqueenningúnpaístieneelsimpleSoldadouna certezadefortunaa un tiempotan
brillanteysólida” (op. cit., n. 1, pp. 13 y s.)

5CitadoporJ.A. Maravalí,Estadomodernoy mentalidadsocial, 1 (siglosXVaXVII), op. cit, n. 121,
p. 471.

6

Ernest RENAN, definiría la nación, de forma un tanto ampulosa,como “un alma, un principio
espiritual”, integradopordoselementos:“en el pasado,una herenciadeglorias y recuerdosquecompartir, y
en elporvenir, un programa comúnque realizar” (Qu ‘est-cequ‘une nation?Conferenciapronunciadaen la
Sorbona,11 demarzo de 1882, enDiscoursetconferences.Paris,Levy, 1887, Pp. 278 y ss.).

7D. GERHARD ha escrito: “Hacia comienzosdel siglo xiz la fuerzapolíticamásrelevanteera el
Estadonacional, desarrollado a partir del Estadodinástico” (Ibid. p. 165),entreotrascosas,porque, “El
incipienteEstadomodernofue apoyadopor el sentimientonacional. (...)El propio Estado-la Corona y en
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Lo que seforma en la segundamitaddel XVIII son las nacionesmodernascomoámbitosde

convivenciamásholgados,endondesus“vivientes” estáninstaladosconmayorindependencia,

mayorautonomía,mayorparticipacióndirectaen elproyectocomúnparatodo el país,que es

lo que inyecta mayor identificacióncomunitariay dinamismoal cuerposocial, al cuerpo

nacionalen suconjunto(nofue hastael XVIII cuandoel términociudadanofue ampliadohasta

abarcarun paísentero8).Si el Estadosehabíaconvenidoen la instituciónmáspoderosade la

sociedadeuropeamoderna,comoun artificioy unaideainventadosporel hombreparaintentar

resolverel problemadelpodery laobediencia,esdecir,elEstadocomounaformaespecífica

deorganizarel poder,la naciónen el sentidomodernono es simplementeunaformapolítica,

sinoalgomásprofundo,unamaneranovedosade sociedad,entendidaéstacomoun sistema

de relaciones;naciónen su acepciónmodernaqueacabaráencontrando,posteriormente,su

anclajemássólidoen el conceptodemocráticode soberaníapopularen la que todo habitante

será un ciudadano, sobre la base de la educacióngeneralizaday una opinión pública

responsable,endondeesosciudadanosseencontraránviviendo másholgadamentey con una

participaciónmásdinámica.

En el siglo XVIII en Europa,en líneasgenerales,no seve como incompatibleel concepto

tradicionaldenacióncomohistoriacomún, tradición,lengua,cultura, costumbrescomunes,

y la nacióncomovoluntaddesernaciónde susciudadanos(principio sobreel queya pivotará

a partir de la Revoluciónfrancesa9).Además,ese fenómenosocio-político,quizáel de más

algunospateselparlarnento-ofrecíanelpuntofocala la concienciadenación. Un Estadonacionalseconvertía
asíensupropiajustzficación” (p. 150).
Luis DIEZ del CORRAL haseñaladoque: “Frente a la concrecióndel aparatoracional del Estadoqueopera
sobrela sociedad,seproclamo, con la ideadela nación,soberanaa la sociedadmismacomounidadpolítica,
comoEstado.Igualmentela naciónseafirma comoinstanciaabsolutafrenteal idealde lajusticia o cualquier
otro valor trascendente”(El rapto deEuropa,op. cit., p. 836).

ter. D. GERHARD,¡bidem,p. 54.
El conceptomodernode nacióntambiénllevabaimplícito una seriede factoreseconómicosque sehabíanido
desarrollando,entreotros, los nuevosconceptosde trabajoy riqueza.E. GONZÁLEZ SEARA haescritoque,
pesea lahosúlidadmanifestadaporlos protagonistasdelaRevoluciónfrancesahacialas ideasfisiocráticas,“esas
doctrinassirvieron...,para elaborar la ideadenaciónquesuponíala implicacióndefactoreseconómicos.El
miembropor excelenciadeunanacióneraelqueparticipabamediantesuproducciónenla creacióndela riqueza
delasociedad” (El poderylapalabra...,op. cit., pp. S38ys.).

9OctavioPAZ haescrito: “La revoluciónmodernaostentaun rasgoquela haceúnica en la historia: su
impotenciaparaconsagrarlosprincipiosenquesefunda. (...). Nuestrosfantasmassonabstractoseimplacables.
Lapatria dejadeser unacomunidad,unatierra, algoconcretoy palpable,yseconvieneenuna ideaa la que
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trascendentalesconsecuenciasde aquel siglo, que es el del surgimiento de las naciones

europeasen su nuevaacepción,seva a producir sobrelabase-unasvecesenyuxtaposición

armoniosa,otrasen conflicto-dela unidadeuropea,espiritual,cultural, deprincipiospolíticos

y socialescomunes,que se había consolidadoen aquella época. Esa dualidad: unidad

europea-naciones(e inclusoposteriormentenacionalismosmáso menosexacerbados>vaaser

la clave de bóvedadel discurrir histórico de Europa desdefines del siglo XVIII hasta

prácticamentenuestrosdías’0.

Españava a vivir ese mismo fenómeno,el de la formación de la nación en su acepción

moderna,tambiénenel siglo XVIII, teniendoen cuentaquehabíasido pioneraen lacreación

de la nación particularmentedesdeel siglo XV, pero a la vez conunassingularidadestan

destacadasrespectoal procesode formación de otras nacioneseuropeasque va a teneruna

seriede plusesperotambiéndedificultadesa la horade cristalizardel todo esanuevaforma

socio-política.JuliánMaríashaescrito: “. . .España[ha]sido la primeranacióneuropeaen el

sentidomodernode la palabra, inventorade la Nacióncomofonnapolíticay social, como

unidadproyectiva deconvivencia,distintadetodaslasmedievales....“; pero “España, apenas

todoslosvaloreshumanossesacrzfican: la nación” (El arcoy la lira [1956].FCE, México, 1972,p. 221).

‘0L. DIEZ del CORRALhaescritoacercadelas nacionesmodernasque, “dinámicasporsu estructura
interna, se encuentrantambiénanimadaspor el ambientetensoenquesemueven.<...)Loscuerposnacionales,
por muchoqueseperfilen, destácansesiempresobreunfondo comúnque, aunquepierdaintensidadenalgunos
aspectos,va ganándolaen otros” (El rapto de Europa, op. cit., p. 832). 3. MAR AS, en la mismalínea,ha
señalado:“Las nacionesson variedadesde lo humano,concretamentede lo europeo,están hechasde Europa,
deesesustrajocomún;por esocadaunapretendeserla mejor:hayun elementoesencialderivalidadfraterna,
de luchapor la ejemplaridad...”(Españainteligible, op. ch.,p. 153). F. CHABOD, refiriéndosea los últimos
tiemposdelsiglo XVIII, ha centradoel fenómenoasí: “La ‘naciÓn’ apareceen elprimerpno de la historia;
merefieroa la nacióncomo ‘conciencia’, comovoluntaddesernación, comoprograma,no a la nacióncomo
hecho étnico-lingi2ístico,operanteya desdehacia siglos. Y en esteasomarse,en esta violenta necesidadde
afirmarseasímisma,esnaturalquela naciónreivindiquesusderechos,auna costaderesquebrajarfuertemente
el sentidodela unidadeuropea. (...) 4..) Noobstante, inclusomientrashiervela pasiónnacional, queentonces
equivalíatambiénasentidodelibertad, lo cualesprecisamenteelelementocaracterísticodel cuartodesiglo que
va de1790a 1815, noseanulael sentidodeunidadeuropea,esdecir, deunacomunidaddecultura, deformas
devida, deprincipios” (Historia de la idea deEuropa,op. oit., pp. 116y s.).
Es de señalarque lo que sucedeenesaépocaesque seagudiza,cobraotrasformas,esedualismoentrenación
y Europa,pero que eraalgo que veníadándosedesdehace siglos, en concretoen ese períodohistérico de
formación de lo que J.A. MARAVALL denominécomunidadesprotonacionales.“Las manifestacionesdel
tempranosentimientopolítico (...) -haescritoMaravafl-denotanqueesacomunidadprotonacionalsedesarrolla
en un entorno conflictivo, en el quese levantanfuertestensiones,en relación con las cualesse ha formado
precisamenteesanuevarealidadpolítica.La naciónsuponeunadualidad, encienomodoexistencial:la nación
y lo queno es la nación,a saber,el extranjero” (Estadomodernoy mentalidadsocial, 1 (siglosXVaXVII), op.
cit., p. 500).
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inventadala Nacióncomo estructurade convivenciayformapolítica, va másallá y descubre

-no conceptualmente,sinodemodorealy ejecutivo- la Supernación.Es lo quefuedesdelos

últimosañosdel siglo XVhasta losprimerosdelXIX, la Monarquía Católicao Monarquía

Hispánica, esaunión depueblosheterogéneosunidos, no ya por la Corona, sinopor una

concepciónde ésta...La articulación de la Nación españolaen sentido estricto con la

Monarquía Hispánica -con las Españas,si seprefiere- será el argumentoy a la vez el

problemadeEspañade lossiglosXVI, XVIIyXVIII””. Y eseproblema,esedificil y complejo

engranajeentrela nación(pioneraentrelas europeas)y la supernación(diferentey original),

va a ser el que va a dificultar en gradoconsiderableel que llegue a cuajardel todo como

naciónmoderna.Díezdel Corral haescritoque, “aunqueEspañasepresentecomola primera

monarquíanacionaleuropea,no llega a constituirsecomonación modernaen el rigor de los

ténninos.Nuncaaciertaa conformarseconsudestinopropio, a limitarse a la configuración

egoístade supropia personalidadhistórica, como Francia, que, siguiendola vía política

abiertapor España,acabaráperfilandoformaspolíticas másorgánicasy ajustadasafines

concretamente ac’2 Pero, seguramente,uno de los esfuerzosde la España

dieciochescaseaprecisamenteel de intentarformular y dar viabilidad a un programa,a un

proyectoestrictamentenacional,entendidopor tal unoqueenglobasea las Españasde los dos

hemisferios;tarea,por otraparte,de singulardificultad.

En ese sentido, Españacomo nación,es decir, la naciónespañola,como el resto de las

europeas,aunconsus característicasparticulares,tantolas del conjuntocomolas de suspartes

componentes,seconfiguraa partir de una historiacompartida,de unatradiciónhistóricaen

la que la Corona, la Monarquíahispánicacomoámbito y como conceptoactuante,fue un

factor decisivo en la conformaciónde una identidad nacional, con su proyecto histórico

común’3(de ahí, entreotrasrazones,la importantequiebraquesupusoparala naciónla crisis

“¡bid,pp. 22 y 60.

‘2lbid, pp. 716 y s.

‘3UNAMUNO señala(Entornoal casticismo,op. cit.), queunodelosmáximosvaloresnacionalesestá
representadoporel rey, “el rey neto”. Fidelidadalrey, apartede a la propiahonra,queesunadelasclavesy de
las constantesdel teatroclásico español,reflejo deuna mentalidadacendradaen la nación; tratandoeste tema,
OctavioPAZ haescrito: “Todohombreestáatadopor unadoblefidelidad:asuseñoryasu honra. Cuandoesta
parejadefidelidadessevuelveincompatible,brotael drama.Así,nuestroteatro leí español]esrico enconflictos
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de principios del siglo XIX alrededorde las figurasde Carlos IV y de FernandoVII).

Si bien la Constituciónde Cádiz de 1812 es la primeradefinición jurídica de la Nación

española,éstasehabíaido bosquejandoa lo largodelsiglo XVIII, teniendoen cuenta,además,

que ya desdefinalesdel XVI seempiezaa usarla palabranacióno patria en relacióna todo

el conjuntohispánico~~,y que, comoquedadichoen páginasanteriores,en el XVIII seacaba

conel anteriordualismoRey-reino,encarnandoel rey ya al conjuntodel reino, del Estado,

aunqueestosfenómenossiemprehay queenmarcarlossobreel fondodeEuropa15,en lamedida

en que en la evolución históricade las nacioneseuropeas,y tambiénde España,éstasno

puedenser vistas como compartimentosestancos(salvo cortacircuitos nunca del todo

continuadosconéxito, enque las desviacionespatológicasde las identidadesy condiciones

nacionaleshanproducidonacionalismosexcluyentesy agresivos).

Chabodhaseñaladoque “para los hombresde la Ilustración, la naciónno estodavíala gran

personalidadmoraly espiritualquees, en cambio,para los románticos~ y tambiénesasí

en los ilustradosespañoles,los cuales,si porun lado,vandensificandocadavezmásla textura

del cuerponacional (los programasde educaciónpara la nación; el análisis depurado,y

consiguientereivindicación,de las aportacioneshistóricas,culturalesy artísticasnacionales;

violentosy sus héroesse revuelvenconfierezadentrode los inexorableslimites del honory la fidelidadal
monarca” (El arco y la lira, op. cit., p. 208).
Cadalsoen CartasMarruecasescribe: “Cada reino tienesus leyesfundamentales,su constitución,su historia,
sus tribunales,y conocimientodesusfuerzas,clima, productoyalianzas.Detodo estonacela cienciade los
estados.Estúdienlalosquehandegobernar;yo naciparaobedecer,yparaesobastaamarasurey y asunatria

:

doscosasa quenadiemeha ganadohastaahora” [subry.mío] (Carta VIII). En otra delascanasen quetrata
sobreel carácterespañol,diceque éstesecompone,engeneral, “de religión, valor yamora susoberanopor
unaparte,ypor otrade vanidad, desprecioa la industria... ydemasiadapropensiónal amor;...” [subry.mío]
(Carta XXI).

‘Ver en C. IGLESIAS, ‘Españadesdefuera’,art. cit. o. 13, p. 387, labibliografla citadasobreeste
tema:J.A. MARAVALL, EstadoModernoy mentalidadsocial..., op. oit; R. GARCÍA CÁRCEL, La leyenda
negra.Historia yopinión.Alianza,Madrid, p. 108; 3kM. JOVERZAMORA, ‘SobrelosconceptosdeMonarquía
y Naciónen elpensamientopolítico españoldelXVII’, en CuadernosdeHistoria deEspaña,13(1950)

15 escrito: “La naciónno suponeunaestructura del
LA. MARAVALL (Ibid, p. 471) ha corpuscular

espaciopolítico, sino que lleva siempreconsigola continuidadde la conexióninternacional. La concepción
histórico-culturaldeEuropa queempiezaafraguaral comenzarla EdadModernarespondea la necesidadde
dar unaformulacióna esefondohomogéneo”.

‘6lbid, p. 130.
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homogeneizaciónen la administración,enlaeconomía,el comercio,etcétera>,porotro lado,

lo hacen sobre el fondo, muy interiorizado en sus mentalidades,de la unidad europea

conseguidaenaquellaépoca,en dondelas fronterasenvezde muros decontenciónson,más

bien, puntosde encuentro’7.

La polémicasobrela culturaespañolaqueselleva a caboen el XVIII, aunqueveníadándose

ya desdeel siglo anterior,es quizá la manifestaciónmásclara,en su formade plantearlae

incluso en los estudioshistóricosque sellevaron a caboparasustantivaría,de que en los

pensadoresespañoles,especialmenteen los de la segundamitad de la centuria,ya seda una

nuevaacepción del concepto de nación (así en Feijoo, Cavanilles, Masdeu, Fornero,

especialmente,Cadalso-todos ellos, exceptoFeijoo, participantesdirectosen las famosas

polémicasde las apologíasy las contraapologías)’8.En generalsepuededecir que, con el

transfondode Europa,el siglo de la Ilustración fue en el terrenode la cuestiónnacional

“un qicador” -utilizando una terminologíausadapor Pierre Vilar-, frente al XIX que fue

“disgregador“19

Todoello estárelacionadocon la culminaciónen el siglo XVIII de la homogeneizacióndel

Estado,al modo moderno,que seda en España,incluyendosusdominios americanos,y de

la quese hizo referenciaen el capituloanterior;homogeneizaciónrelativa,porotro lado, en

lamedidaenque,comohaescritoGonzaloAnes, “Todos losestadosmodernos,sin excepción,

conservaronuna estructurafederativa hasta los movimientosdemocrático-liberalesque

tuvieron lugar duranteel siglo XIX”, aunque-señalaAnes- “[a] pesardeesaestructura, en

17J. MALAS ha escritoque, TMEuropa es un sistemademarcas,dondeno esqueterminenlospaises,
sino queseencuentran;.. . lasfronterascomoelaparatosensorialdeEuropa,cuyaqueratinizaciónhaceperder
sensibilidada ‘esos grandescuerposqueson las naciones’,comodecíaDescartes,y no digamosal ámbito
europeodondeconviven” (LosEspañoles,en Obras VII, op. cit., p. 267).

‘8Ver: J.A. MARAVALL, ‘De la Ilustraciónal Romanticismo:Elpensamientopolíticode Cadalso’,
art. oit, p. 29. Sobreel temade lanaciónenEspañaen el siglo XVIII sondedestacar,ademásde esteartículo,
los siguientesde Maravalí: El sentimientodenaciónen el sigloXVIII: La obradeForner’, ‘Espíritu burguésy
principiodeinteréspersonalenla Ilustraciónespañola’,y ‘L fórmulapolíticadel despotismoilustrado’, artos.
cits.

‘9P. VILAR ha escritoque ‘fue enelsiglo XVIII cuandoEspañaestuvomáscercadel modeloestado-
nación-potencia” (‘Estadoy nación en las concienciasespañolas:actualidade historia’, en Actas del VII
Congresode la AsociaciónInternacionaldeHispanistas,Roma, 1982, T. 1 [2949),p. 41).
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todos ellosseprodujerontendenciasdefusióny deun(formidad, especialmenteen España”.

“La idea de Españaadquirió especialvigor duranteel siglo XVIIL No setrató tanto de la

esenciade lo españolcomode realidadesconcretas.La ‘preocupación’ de Españatoma

especialimportancia.(...)Además,las reflexionessehacenmediantela comparaciónconotros

paísesdeEuropa»“‘. Las importantestendenciasunificadorasque sedieronen el paísdurante

aquel siglo, con sus grandesgananciasy tambiéncon pérdidascomo sucedeen todos los

procesoshistóricos incluyendolos máspositivamentelogrados,permitieronasentaresanueva

forma de coexistenciapolítica y social queesla nación.La gran mayoríade los ilustrados

españoles,y sin distinción de procedenciageográfica,respaldany son valedorescte la

tendenciaunificadoraencuantoaleyes,costumbresy diferentesinstitucionesdela políticade

la Coronaporentonces;asíGándara,Leónde Arroyal, Clavijo y Fajardo,Mayans,Olavide,

Romáy Roselí,Forondao Semperey Guarinos,quien,porejemplo, escribiráque “mientras

una naciónno lleguea consolidaren susenoel espíritude unidady depatriotismo, lefaltan

todavíamuchospasosquedar en la civilización “21~

Es cienoque todavíaenel XVIII en Españala diversidadde instituciones,costumbresy

usosen las diferenteszonasdel paísesconsiderable.Cadalso,autor de la obra quizá más

patrióticadel siglo, no olvida esadiversidady pluralidad de la nación: “Aun dentro de la

[nación]españolahayvariedadincreíbleen el carácterdesusprovincias. (...)Estapenínsula

dividida tantossiglosendeferentesreinos, ha tenidosiemprevariedaddetrajes, leyes,idiomas

y moneda.De estoinferirás.., sobrela ligerezade los quepor conosobservacionespropias,

o tal vez sin haberhecho alguna, y sólopor la relación de viajerospoco especulativos-

siemprepresentela “invidencia” de los viajerossobrela auténticarealidadespañola-,han

habladode España” (CartasMarruecos,II). Guillermo von Humboldten suDiario de viaje

a España(1 799-1800)anotaque “En ningúnpaís la diferenciade carácterde las distintas

provinciasestangrandecomo enEspaña”; y tambiénque “cadaprovinciaestácontrala otra.

Los Vizcaínosmehablaronmal de los castellanos;el vallisoletanodel andaluz,éstede los

~Za ideadeEspañaen el siglo delasLuces’, art. cit., p. 227y 223.

2tVer: G.ANES, Ibidem,p. 225 y 229 y ss. Cita de Semperey GuarinosenEnsayode unaBiblioteca
Española...,op. cit., 1. II (1785),Prólogo,p. IX.
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castellanos“~. Mas hay que teneren cuentaque esoera lo propio del sistemadel “Antiguo

Régimen”engeneral,que,comohaseñaladoJ.L. Comellas,“en lo institucional, la impresión

que nos produce... es la de una gran variedady diversidad.No hay dos Consejosque

funcionenlo mismo. La Justicia se administrade diferente manera, segúnsea el órgano

actuante,el lugar geográficodondeseactúe,o elfuerode la personainteresada.Los usosy

costumbresde los distintos espaciosgeográficos,de los grandesgrupos sociales, de las

distintasprofesionesocorporaciones,influyendecisivamenteenla legislación,enlosderechos

y lasobligaciones.<...)EI derechoa la peculiaridaderapocomenosquesagrado“23• Situación

que, por lo demás,eracomúnal restode paíseseuropeos.Pormencionarsólo a Francia,y sin

hablar de casosde falta de unificación más importantescomo los de Alemaniao Italia,

Montesquieuescribíaque: “Es París quienhacelos Franceses;sin París la Normandía,la

Picardía, el Artois, sedanalemanescomo Alemania;...sin París, la Guyena,el Béarn, el

Languedoc,sedanEspañoles“t La implantacióndel usodel francésno seextendiópor todo

el territorio del país,pesea la política decididadesdeLuis XIV y Richelieuy especialmente

comoprogramapolítico con la Revoluciónde 1789, hastala segundamitaddel siglo X1X25,

lo queno fue óbiceparaformarunanaciónenel sentidomoderno,siendocomoes Franciael

prototipode esemodelo.

Lo ciertoesqueen el siglo XVIII seproducenunasclarastendenciasunificadorasen todo el

país y en diferentesámbitosde la vida nacional,y sefueron incorporandoa la vida social

activa, a la vida histórica,sectorescadavez másampliosde la población,conla eliminación

paralelade toda una serie de privilegios y exenciones,aunquefrese en ocasionescon

resistenciasporpartede la Iglesia,de algunosnobles,ColegiosMayores,etc., lo quesupuso,
22

Op.cit., pp. 90 y 93.

23Historia deEspañacontemporánea,op. cit., pp. 15 y s.

~2tDossiersdel’Esprit desbis,318, OeuvrescompUtesdeMontesquieu.Plélade,París,Galliniard, 1949-
1951, vol. II, p. 1076 (citado por L. Díez del Corral, La Monarquía Hispánica en elpensamientopolítico
europeo,op. cit., p. 2338).

25Ver: R.A. LODGE,Le Frangais. Histoire d ‘une dialectedevenulangue.Paris,Ed. Fayard,1997.
Segúnesteautor,hastalasegundamitaddel siglo XIX, másdel 25 porciento delos francesessólohablabanotra
lenguao dialecto,un 20 por ciento sólo hablabanun francésmuy imperfectoy un 10 por ciento ni una sola
palabrade francés,siendohastaesafechalas lenguasdominantesal surdelLoire elcatalán,el vascoo el occitano,
entreotras.
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entreotrascosas,la definitiva conversiónde la noblezaen instrumentoal serviciodel Estado;

ademásde que en los últimos tiempos del XVIII y principios del XIX sefue ampliandoel

mismo conceptode pueblo26. El panegiristadel país,el piamontésabateDeninaseñalóen

1786: “La Españano ha comenzadoa volverhacialo quedebíasermásquecuandoha visto

sobresu Trono reyesnacidosen su senoy tienea la cabezadesusnegociosministroscuyos
“27

interesesno puedenserdistintosde los de la Nacióny el Estado

Comoha señaladoMaraval1, “la empresade la Guerra de la Independenciahubiera sido

inconcebiblesin esaetapailustradadeprevia ‘nacionalización’de la sociedad”28(sepodría

decirlo mismorespectoa la guerraqueselibró contrala Franciade la Convenciónentre1793

y 1795,consideradapor la mayoríadehistoriadorescomola guerraconmayorapoyopopular,

sin distinciónde zonasgeográficas).Resumiendoesalaborde nacionalizaciónllevadaa cabo

por el siglo ilustradoespañol,JuliánMaríasha escrito: “La unidaddeEspañaseperfecciona

en el siglo XVIII, consu culminaciónen el reinado de Carlos III. Es el momentodeplena

integración nacional, superior a la de antesy a la de después,entre la incompleta

‘nacionalización’delXVIIy la aparicióndel ‘nacionalismo’ en el XIX. Españanuncaha sido

másvivamenteunitaria, ni másvariada, queen elsiglo~ “~. La mismaintuición histórica

eslaquemuestraAntonio DomínguezOrtiz, cuandoescribe: “Al iniciarseel sigloXIXEspaña

estabamásunida que en cualquiermomentoanterior. Las divergenciasque existíanen la

sociedad española eran las normales en un grupo humano en pleno crecimiento y

transformación.La oposiciónentrepartidariosde lo antiguoy de lo nuevoera unfenómeno

26

J.A. MARAVALL haescrito: “A lo largo de losúltimosañosdel siglo XVIII y la primera década
aproximadamentedelXL! quese nosaparececomoapéndicefinal del siglo de la Ilustración, el conceptode
pueblose va ampliando. Un tanto ambiguatodavíasu sign<ficaciónen la ‘Memoria sobrelos espectáculosy
diversiones’deJovellanos,susentidogeneralestáclaro en los escritosdeesteautor relacionadoscon la crisis
de1808” (‘La función educadoradel teatro en el siglo dela Ilustración’, art. cit., pp. 393 y s.).

27 Contestacióna la pregunta¿Qué sedebeaEspaña?Discursoleído a la AcademiadeBerlín en la
AsambleaPúblicadel 26 de enerode 1786,op. cit., p. 205.

28~Espíñtuburguésyprincipio de interéspersonalen la Ilustración española’, arto. oit., p. 257.

Maravalí añadeque, “por algo P. Vilan.. observabaqueenaquella crisissealcanzaporpartede Cataluñael
momentode máximafusiónhistórica. Lo mismocabríadecirde Vasconia,si atendemosa los escritosdeM. de
Aguirre, de V. deForonda, etc. Yasíde lasdemástierras peninsulares”

29Españainteligible, op. oit., p. 267.
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queabarcabaa toda Europa; ni revestíaaquíespecialgravedadni nada hacíapreverque

podíadegeneraren luchassangrientasy enconosmortales“~o

Unificación armoniosaque seprodujo en diferentesámbitos.En el terrenoeconómico,las

medidasde eliminación de trabas y aduanasinternas y de liberalizacióndel comercio,

ampliaciónde puertos que comerciabancon América, etc., llevaron a que, por ejemplo,

Cataluñaconsiguieseunaprosperidadno alcanzadadesdefinalesdel siglo X1V31. En cuanto

al pensamientosepuedehablarde un pensamientoespañolconcaracterísticascomunesen los

pensadoresoriginariosde las diferentesregiones.Todoslos pensadoresilustradosescribeny

sientenaEspañacomounanación,conproblemas,reivindicacionesy proyectoscomunes.No

hay pensadordel XVIII quepor los aspectosfundamentalesde su pensamientoy exposición

sepuedasaberde qué regiónprocedesi no esconociendodeantemanocuál essu lugar de

nacimientoo residencia.Además,en la configuracióndel corpusfundamentaldel pensamiento

ilustradoespañolparticipanpensadoresde las diferentesregiones:Feijoo, gallego;Jovellanos

o Campomanes,asturianos;Foronda, Ibáñezde la Renteria,Terrerosy Pando, Narros,

Peñaflorida,Altuna o Eguía,vascos;Uztériz, navarro;Capmany,Masdeu,Lampillas, Romá

y Roselí o Nuix, catalanes;Mayans,Martí, JuanAndrés,Cavanilles,Semperey Guamos,

Ponz,Montengón,JorgeJuan,Eximenoo Conca,valencianos;Luzán,los hermanosAzara,

Roda, Arandao Amar y Borbón, aragoneses;Cadalso,Antonio y Bernardode Ulloa o los

hermanosPP.Mohedano,andaluces;Fornero MeléndezValdés,extremeños;Isla, Sarmiento,

Hervásy Panduro,Arteaga,Macanazo los Moratín, castellanos;Floridablanca,murciano;

Clavijo y Fajardo,Viera y Clavijo o los Iriarte, canarios,...

30Hechosyfigurasdel siglo XVIII español,op. oit., p. 267.

31Ver: 3. MARÍAS, ¡bid, n. 5 (p. 275) y 274 y ss (Mafias escribe: “De Felipe Va Carlos III se va
afirmandoundobleproceso:porunaparte, crecientenacionalizacióndeEspaña,sin opresiónni nacionalismo;
por otra, incrementode la legitimidadsocialde la Monarquía, en la cual elReyno espropiamente‘jefe del
Estado’..., sino más bien cabezade la Nación, ... (...) . . Ja supresiónde las aduanasinterioresy de los
privilegios delcomercioconAmérica, no sólopromuevela prosperidad,sino quefacilita la participaciónde
todaslasregionesen la empresacolectiva. Todasellassesientenintegradas,másqueantesy ciertamentemás
quedespués,en la unidadnaciona4..”
Sobrelasmedidasunificadorasy la situacióny diferenciassocio-económicasenlasdiferenteszonasdel país,ver:
A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ¡bid, Partesegunda,‘El mosaicoespañol’,pp. 117-275;y G. ARES,El siglo delas
luces,op. oit., caps.9 y 10.
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Curiosamenteen la polémicade las apologíasen defensade España,de sus aportaciones

históricasy culturales,quesedesarrollaen Italia, van a sersobretodo pensadorescatalanes,

exjesuitasresidentesen aquel país, los que van a adoptaruna postura más radicalmente

defensivade la naciónespañola.M. Batllori haescritoal respecto:“Como reacciónydefensa

contra[el] nacionalismoitálico incipiente,forzosamenteantiespañolen sumismaesencia,se

aplica el nacionalismoexacerbadode los escritoresdell] grupo [de los españolesex]esuitas

quevivenenItalia durantegranpartedesuvida]; nacionalismorepresentadoprincipalmente,

en suforma máspasional, por doscatalanes,MasdeuyLampillas, y en suforma máscortés

y afablepor un valenciano,JuanAndrés“; Batllori habla,asimismo,de “...un buennúmero

de aquelorfeónde ensalzadoresde la cultura española,al queaportaronsu voz, en el más

puro italiano, muchoscatalanes-Masdeu,Lampillas, Nuix, Aymerich-,valencianos-Andrés,

Salelles, Serrano, Conca-, y mallorquines, como Diosdado Caballero“~. Otro catalán,

Antonio de Capmany,autor entreotrasobrasde las Memoriashistóricassobrela Marina,

Comercioy Artesde la Ciudadde Barcelonaa travésde la cualse puedeconocerde manera

rigurosala situacióndeCataluña,lo fue tambiénde Centinelacontrafranceses(1808),donde

escribesobre la guerracontralas tropasnapoleónicasy dice conpatriotismoconservador:

“Con estaguerra volveremosa serespañolesrancios, apesarde la insensatacurrutaquería,

estoes, volveremosa servalientes,formalesygraves“; señalandoque habíaunadiferencia

entrela guerracontralos franceses,que eradefensiva,de la guerradeSucesión,en la que -lo

diceun catalán-no setratabade “defenderla patria, ni la nación> ni la religión, ni las leyes,

ni nuestraconstitución,ni la hacienda,ni la vida, porquenadade estopeligraba en aquella

lucha“~.

En el XVIII es, ademásy como ya quedadicho, cuandosedio un pasoimportanteen la

32

La cultura hispano-italianadelosjesuitasapulsos,op. oit., pp. 16 y 70, tambiénen 577y 583.
3. JUDERIAS, hablandode esosjesuitascatalanesquedefendierondesdeItalia las aportacionesespañolas,ha
escrito: “. . .Lampillashabía roto una lanza, varias lanzas,mejor dicho, por nuestraliteratura; Masdeupor
nuestrahistoriaynuestrocarácter;Nuixsalió a la defensadenuestracolonización,arremetiendocontraRaynal
y contraRobertsonentreotros. UnacuriosasalvedadhaceNutxenelprólogo desulibro: la de queaunsiendo
españoles catalán,o seaque,no habiendotenido los catalanesintervencióndirectacomoloscastellanosenla
colonizacióndeAméricano selepuedeculpardeobedeceraun exageradopatriotismo” (LaLeyendaNegra,op.
oit., p. 312).

33Centinelacontrafranceses.Coleco. de PapelesPatrióticos. Reunidospor D. ManuelGómezmaz,
Madrid, 1808, Pp. 17 y s., y 25.
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configuracióndel españolmoderno,y se extiendesuutilizaciónpor los diferentesterritorios

del país.Por realcédulaen 1780sedispusoque “en todaslas escuelasdelReinoseenseñea

los niñospor la gramáticade la RealAcademiade la Lengua“. “Pero nuncasedictó -escribe

DomínguezOrtiz- unaprohibicióncontralas lenguasno castellanas.Si éstasatravesaronun

prolongadoeclipsefuepor la secularatracciónqueel castellanoejercíasobrelas minorías

cultas, en la queno interveníapresiónoficial alguna. n34

Guillermovon HumboldtensuDiario deviajea España(1799-1800),escribe: “En Bergara

sehablaya muchoespañolinclusoporpartedela gentedelpuebloy en Vitoriaya no sehabla

el vasco.En toda la provinciadeAlava, de Vitoria abajo, haymuchoslugaresen los queya

ni siquiera lo saben.Pareceque esteidioma seve cada vezmás reducido [aquíHumboldt

introduceuna nota: “¿PerteneceAlava al País Vasco?Vascosdepura cepalo niegan”]. En

GuiPúzcoasepredica todavía en vasco”; y durantesu estanciaen Barcelona,escribe: “El

catalán sehablacomo lenguaoficial delpaísy sin comparaciónmásqueel valencianoen

Valencia.En todaslas reunionessocialeslaspersonasde educación,aunqueraras veceslas

mujeres, hablancastellano~

Maravalí ha señaladoque: “En la lenguadescubreel ilustrado una extrañayprofundísima

capa deserdeuna comunidad”36. Efectivamente,Feijoodirá que “Primero sele quita a un

reino la libertad queel idioma” (Teatro Cnt. Univ., t. 1, Disc. XV). Forner insisteen la

propiedady naturalidadque debetenerla lengua,en la medidaen que “Cada nación, cada

gentetienesucarácterparticular” (Exequiasde la LenguaCastellana).Mayansdice: “Por la

‘lengua española’ entiendoaquella lenguaquesolemoshablar todos los españolescuando

queremosser entendidosperfectamenteunosde otros” (Orígenesde la lengua española).

Cadalso,en CartasMarruecasponeen bocade Nuño que estáescribiendo“un diccionario

34ibid, p. 248. Medianteordenreal de 1768, el castellanose habíahechoobligatorioenla ensefianza
universitaria,así comolagramáticaeditadapor laAcademia(en: F. SAN VICENTE, ‘Filología’, art. oit., p.
625). En 1736 se hablapublicadoel primer texto escolarde filosofía redactadoenlenguacastellana,Filosofía
raciona4 natural, metafísicaymoral de JuanBaustistaBerni, profesorde la Universidadde Valencia(en: F.
SANCHEZ-BLANCO, ‘Filosofía’, art. cit.. p. 696).

350p. oit., Pp. 53 y s., y 243.

36’Elsentimientodenaciónen el siglo XVIII: la obra deForner’, art. oit., p. 54.
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castellanoenquesedistinguieseel sentidoprimitivo decadavozy el abusivoquele han dado

los hombresen el trato, O inventarun idiomanuevo,o volverafundir el viejo, porqueyano

sirve. <1..) . .para quepuedanhablar tambiéna cada uno en su lengua” (Carta VIIi). El

catalánCapmany,autorde la primeray únicagranantologíade la prosaliterariaespañolaen

aquel siglo, el Teatro histórico-crítico de la elocuenciaespañola,escribe: “[No] salgo a

defenderla nación,porqueen la partequeaquítrato [la elocuenciade la lenguaespañola],

nadiela ha injuriado: salgo sía sostenersuantigua reputación,y a mostrarconcuánjusto

titulo la adquiriócuandola lenguaespañolaeracodiciaday aprendidacomoadornode moda

entreloscultos cortesanosde Francia, Inglaterra, Italia y Flandes;...”. “Esta obra -dice- no

sólo sedirige a dar una perfecta idea a los extranjerosdel valor de nuestralengua <...):

escríbola tambiénpara quesirva de estudioy estímuloa los mismosespañoles,queaquí

hallarán el másacrisolado estilo de los escritoreseminentes,...”(Discursopreliminar)37.

Moratín, enLa derrotade lospedantesescribe: “sería indecorosoa un escritor, a un orador

o a unpoetacarecerde lasprendasde estilo, lenguaje, versÉficacióne inteligenciadelgenio

y costumbresdominantesen supatria, en la cualypara la cual escribe»~.

El concepto,el sentimientoy la vivencia de naciónse va a ir introduciendoen el conjunto

nacional a travésde diversoscanales;uno de ellos serála educación.CarmenIglesiasha

escrito: “Por primeravezla educaciónsevincula expresamenteal territorio de lo público;por

primera vez, pues, se habla de una educaciónnacional. (...) (...)La importancia de la

educaciónestal queno sóloha pasadoal ámbito completode la sociedad(prensa,teatro,

espectáculos,etc., soninstrumentoseducativos);no sólo afectade una maneraconscientea

la transmisiónde laspremisassocializadoras...,sinoquetambiénperteneceal terrenode lo

público, y muyconcretamente,afectaa lasdecisionesde la autoridadpolítica”. Iglesiascita

un texto de Campomanes,partedelDiscursocrítico-políticosobremejorarlas Universidades

y Estudiosdel Reino,en el queselee: “... la instrucciónde los ciudadanosdebeentrar en el

plan delgobiernoy las UniversidadesyEstudiosson lasEscuelasy Seminariosde la Nación,

37A. DOMÍNGUEZ ORTIZ haseñaladoque, “un catalán tan amantede las tradicionesde sutierra,
comoCapmany,al traducir al castellanola proposicióndel rey Martín a las Cortesde1406[d<jo]: ‘Serioinútil
copiarla enun idiomaantiguoprovincial, muertohoyparala Repúblicadelas letras’ “(Ibid. p. 248).

388AE T. II, op. ciÉ., p. 568.
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no sólopara cultivar las ciencias,sinopara adquirir en la Religión, en la Moral y en la

Política, todos aquellosconocimientosqueson necesariospara serútiles al Estadoy llenar

las obligacionesde un verdaderociudadano“~. Esaideade que la educaciónno sólo es un

instrumentode culturizaciónde la sociedad,sino tambiéndearmonizacióny cohesióntanto

social como nacional estáen gran partede los ilustrados,Jovellanos,Cadalso,Moratín o

Cabarrus.

El mismoteatroneoclásico,en su esenciatanpedagógicoy moral, tambiénva acumplir una

función de homogeneizaciónnacional. FranciscoSánchez-Blancoha escrito: “El teatro

neoclásico,constituidoen cátedralaica de la ética civil, insisteenpresentarejemplosde

virtudescívicas. LoshéroestrágicosdeMoratín, TriguerosyJovellanosactúanestoicamente

obedeciendouna virtud quele exigeanteponerel bienpúblicoal privado. Patriotismoesaqu¿

algo muydistinto al sentimientonacionalistade identidad.Patriota esaquelquepiensaen el

biende toda la nacióny no sóloen elparticular desu estamentoo grupo social”t

Y, claroes, unidoal conceptode naciónsevive el depatria.Si el conceptodepatria venía

desdela AntigUedad,entendidocon frecuenciacomo el conglomeradode todos los valores

éticos,religiososy políticospor los cualesun hombrevivía y por los que merecíala pena

morir; conceptodiluido y casidesaparecidoen la Alta EdadMedia; recuperadoen la Bajaen

el sentidodel regnum comopatria, como “un objeto de devociónpolítica y de emoción

semirreligiosafl41; revivido en su acepciónantiguaen la Italia humanistay renacentista,

entendidoel ideal de patriotismocomoel sentimientode honor y gloria de la ciudad,del

Estado42;cultivadoesepatriotismoenlos siglosde formaciónde losEstadosmodernos43;será,

39rensamientoilustradoy reformaeducativa’en Carlos III y la Ilustración, cat. cit., T. 1 [255-264j,
p. 259.

41Ver: E.H. KANTOROWICZ, Los dos cuerposdel rey. Un estudiode teologíapolítica medieval.
Alianza,Madrid, 1985,pp. 223y ss. Fueaprincipiosdel siglo XIII cuandolosjuristasseñalaronque “el deber
de defendera la patriaera másalto quelasobligacionesdel vasallopara con suseñor”. Aparte, lapatria era
un términoutilizado enel lenguajecotidianoen el sentidolocal, comola poblaciónnativa,el pueblo, la ciudad
o la provincia,esdecir, lo que hoy sesiguellamandola “patria chica”.

42D. GERHARD haescrito: “En Italia el amorpor la patria - ‘amorpatriae‘-, encarecidoporjuristas
yfilósofoscomola granherenciadeRoma,contribuíaal orgullo cívico en la ciudadnatalde cada uno” (Ibid,
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sobretodo, en el XVIII cuandoel sentimientoy el término de patria va a ser asumido

plenamentey usadode forma constante”.

FranvoisLópez, hablandode España,ha escrito que fue a partir de 1760-1770 “cuando

aparecierony fueronya de constanteuso las palabras ‘patria’, ‘patriota’, ‘patriotismo’, y

pareció que lo quemáshabía de unir a los españolesera la defensade la lenguay del

patrimoniocultural, depuradocon nuevoscriterios. Entoncessurgió estegran conceptode

civilización: ‘el siglo de Oro’, quepara los ilustradoscorrespondíaal sigloXvi yprincipio

solamentedelXVII. Comparada,pues, con las centuriasanterioresy posteriores,la de la

ilustración es, de hecho, la queostentala mayorcohesiónysolidaridaden cuantoserefiere

al esfuerzode renacimientonacional”45.

La nuevavaloracióny uso frecuentedel términopatriota (Cadalsoescribiráque “el espíritu

depatriotismoquereina hoy en todos lospaísesde Europa, hacequelos hombresjuiciosos

de cada uno estimena los quesedeclaranpatriotasrespectivamenteen los suyos>~6) va a

llevaraun nuevoplanteamientode lacorrelaciónentrerelacionesy problemasinternosdecada

paísy relacionesexternasconotrospaíses.Maravailhaseñalado:“Cuando el estadonacional

seconsolidaenEuropa-lo cualnosealcanzahasta elfinal delsigloXVIII-, monopolizarálos

conceptosdepatriotayde extranjeroparalascorrespondientesrelacionesinternasyexternas,

p. 68).

‘3LA. MARAVALL, hablandode Españaseñalaque,ya en el siglo XVII “. .el quesiempresecita y
siempresecolocacomopreferentees el valordela patriayla obligaciónrespectoa la misma” (Estadomoderno
y mentalidadsocial. 1 (SiglosXVaXVlI),op. cit., p. 491).

“J.A. MARAVALL escribe: “En el sigloXVIII apenashay escritorqueno empleeconcálidofervorla
voz ‘patriota’. Estetérmino,anteriormenterarísimoensuuso-yno anterioral siglo XVII, segúnparece-empezó
nosignificandomásquelo quehoyapresamosconsuderivado ‘compatriota’: losquesondeun mismolugar.
Es enel sigloXVIII cuandoentodaslaslenguaseuropeaspasaa significaraquelquecumpleejemplarmentesus
deberesdeserútil yfiet de ser ‘benéfico’, no paracon elpríncipe, sinopara con la universalidaddel grupo
humanoal quepertenece,paracon la comunidaden la quesehalla inserto” (‘El sentimientodenación en el
siglo XVIII: la obrade Forner’, art. cit., pp. 47 y s.).

“5’Las Españasilustradas’ en Carlos IIIy la Ilustración, cat. cit., T. 1 [97-107],p. 106.

46lntroduccióna ‘Ociosdemi juventudo Poesíaslíricas’ enObras deD. JoséCadahalso(1741-1782),
op. c¡t., t. III, p. 5.
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“47entendiéndolascomorelacionesde homogeneidady de d<ferenciación,correlativamente

Sin embargo,los ilustradosde la segundamitad del XVIII, si bienesciertoqueempiezana

focalizar su visión, su sentir, en ese incipiente nacionalismo, en esa defensade las

particularidadesy aportacionespropiasdel país,en esesentir alpatriota comoal quete une

unas relacionesinternas de homogeneidadfrente al extranjero con el que mantienesunas

relacionesexternasdediferenciación,tambiénescierto queaúnno sienteelpatriotismocomo

un sentimientode diferenciaciónexcluyente,sino quepatria y extranjeroson términosde

diferenciaciónperoenemulaciónarmónica,no exctuyentes,no antagónicos,que no invalidan

el sentidode unidadeuropea,comocultura, principios comunes,formas de vida y gustos

comunes.El que anidaen los ilustradosespañoleses una especiede patriotismoracional,

inteligente, dominado-diríamos-por el “justo medio”, comoel que hallamosen Cadalso,

seguramenteel principal representantede esenuevopatriotismoqueseestáfraguando en la

segundamitaddel siglo. En CartasMarruecas,cuandodenunciaa los quecaenen el error de

no aceptar ninguna novedadque venga del extranjero, señalaque “el patriotismo mal

entendido, en lugar de ser una virtud, viene a ser un defecto ridículo y muchasveces

perjudicial a la mismapatria” “Sí -continúaescribiendoen unadefensadel “justo medio”-,

tanpocacosaesel entendimientohumanoquesiquiereserunpocoeficaz,mudala naturaleza

de las cosasbuenasen malas,por buenaquesea. La economíamuy extremadaes avaricia;

la prudenciasobrada,cobardía;y el valor precipitado, temeridad” (CartaXXI). “El amora

la patria -diceen la Carta XLIV- esciego comocualquierotro amor; y si el entendimientono

lo dirige, puede muy bien aplaudir lo malo, desecharlo bueno, venerar lo ridículo y

despreciar lo respetable”. Cadalsosería, asimismo, representantede lo que se podría

denominarun patriotismo o humanismocosmopolita(tan alejado de los nacionalismos

47Estadomodernoymentalidadsocia4 1 op. cit., pp. 501 y s.
DIEZ del CORRAL, al analizarlas característicasdelanaciónmoderna,señalaqueenlo quese refiereal orden
internacional, “la absolutizacióndela naciónhacequelas relacionesconotros Estadosseconviertanen algo
añadidoy causal.A la singularidaddel espíritunacionalcorrespondeelaislamientoindividualdel Estadoy la
quiebra teórica del conciertonacionaleuropeo” (El rapto deEuropa, op. cit., p. 836). Perspectiva,éstaque
dibuja Díez del Corral,preñadade conflictividaden lamedidaenque lamismaexistenciadela naciónrequiere
un ámbitode relacióncon otrasnaciones,ya que,comoha señaladoJuliánMARtAS, “en realidadel concepto
‘nación’ no existesólo ensingular Las nacionessuponenrelacionesentreellas, relacionesdeextranjería,y un
ámbitodentrodel cual coexistan.Por esono hubonacionesen la EdadMedia,porquela Cristiandadnoera en
rigor un ámbito sociat y no había relacionesde extranjeríaentre los reinos medievaleso sus unidades
menores; (Españainteligible, op. cit., pp. 152y s.).
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excluyentesy narcisistasque germinaránen el siglo siguiente), reflejado en sus propias

palabras: “No temasquesalga desu manos-escribeGazel refiriéndosea Nuño en Cartas

Marruecas-viciado el extractode la historia desupaíspor algunapreocupaciónnacional,

puesle he oído decir mil vecesque, aunqueamay extintaa supatriaporjuzgarladignísima

detodo cariño y aprecio, tienepor cosamuyaccidentalel habernacido en estaparte del

globo, o en susantípodas,o en otra cualquiera” (Carta III).

Ese mismo patriotismono excluyente,equilibradoentre la valoración de lo propio y la

aceptaciónde lo extranjerovalioso,tambiénseencuentra,por ejemplo,en Moratín; asíenLa

derrota de los pedantescritica a los pseudoliteratosque sostienen“que la cultura nacional

nadanecesitamendigarde losextranjeros”y a lavezhacentraduccionesterriblesdecualquier

texto foráneo, pero tambiénseñalaque debenleerselas obras españolasvaliosas: “veréis

[entonces]... lo quedebéistomar necesariamentedelos extranjeros,y lo quetenéisen vuestro

suelodignode imitarseconincesanteafán”, denunciandoa los que “repitiendo muchasveces

el nombresantodepatriotismo, la ignoranciay la parcialidadhacenaparecercomo excelente

lo menosdigno,y el vulgode los neciosaplaude”48.

El patriotismo ilustrado del XVIII (esa mezclade sentimiento nacional, europeísmoy

cosmopolitismo)escon el que el abateDeninaseretrataen unade las numerosascartasque

escribióendefensadeEspaña: “Yo soymuypatriótico -le escribeal Sr. dela HayedeLauna>’,

Consejeroíntimo de Hacienday primerDirectorde Sisasen los EstadosdePrusia-,yaseaque

meconsiderecomoItaliano, o bien comoAlemán (puesvivo aquíde los beneficiosqueme

dispensaun ReydeA1e~~nia)yaunbastantecosmopolitoparaexponermea las críticas de las

personaspreocupadasyparciales,comotambiéna las injurias de losfanáticose ignorantes,

tomandodeclaradamenteelpartidodelas otrasnacionescontralosFrancesesquelas insultan

y quisierancondenarlosal desprecio.Puedodecir igualmente,quehablandoen favorde la

literaturaEspañola,no hetenidopor objetosolamenteel honordeestanación,sinola ventaja

realde su naciónvecina“~.

4tquid, p. 568.

49Cartascriticas..., op. cli, CartaXIV, 20 de junio de 1786,p. 169.
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CarmenIglesiashaescritoqueen el siglo XVIII “Hacia la ‘patria’ o ‘nación’ sesiente,por

así decir, un amor racional y consciente,quenada tienequeverconel amor irracional que

exhibirá el nacionalismoalemány queserá,a partir de entonces,la marcadelnacionalismo.

El ‘patriotismo’ delsiglo XVIII es ‘cosmopolita’ y ‘abierto~• el nacionalismo,apartir de

Herdery demásteóricos, exige una ‘unidad excluyente’,pueséstano sebasatanto en la

libertady las leyes,no esun conceptodederechopúblico, sinoque, en un sentidototalmente

opuesto,define la ‘nación’ como una ‘identidadcultural y étnica’, más importanteque la

constituciónpolítica y másimportanteque la libertad, puesesa ‘comunidadde cultura’ se

erige ‘contra’toda contaminacióne impureza,contratoda ¡nixtura cultural y linguistica“1

Todavía en 1789, cuandoya es clarauna expansióndel nacionalismoenEuropa, el abate

Barrueldicecríticamentequepatriotismose llamaa la virtud de despreciara los extranjeros,

engañarlosy ofenderlos51.Feijoo, ya en 1729 en su conocido “discurso” Amora la Patria y

pasiónnacional del Teatro crítico universal, diferenciabaentreel sentimientopositivo del

“amor a la Patria” (“amor justo, debido, noble, virtuoso”) y el sentimientonegativode la

“pasión nacional”, quecalificade “peste”. “Lo peores-escribeFeijoo- queaunaquellosque

no sientencomovulgares,hablan como vulgares.Esto es efectode la quellamamosPasión

nacional, h~a legítimade la vanidady la emulación(...)Porunoy otro motivoatribuyena su

naciónmil fingidasexcelenciasaquellosmismosqueconocenquesonfingidas”.

Lapatria comoconceptode derechopúblico, de Gobiernocivil y sometimientocomúna unas

mismasleyes,al quesehacíareferenciaanteriormente,estáclaramenteexpresadoporFeijoo:

“La Patria, a quiensacrificansu aliento las armasheroicas,a quiendebemosestimarsobre

nuestrosparticularesintereses,la acreedoraa todoslos obsequiosposibles,esaquelcuerpo

deEstadodondedebajode un Gobiernocivil estamosunidosconla coyundade unasmismas

leyes”. Y frente al particularismoy disgregacióndel “conjunto nacional”, escribe: “Las

divisionesparticulares, quehacende un dominioen varias Provinciaso Partidos, son muy

materialespara quepor ellas sehayan de dividir los corazones”. “El amor a la Patria

50’Eífin del siglo XVIII: la entradaen la contemporaneidad’en Visionesdefin desiglo, op. cit. [93-

l35],p. 113.

5tCitadoporJ.A. MARAvALL, ¡bid, cap. iv, n. 17, pp. 511 y s.
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particular -continúa-,en vezdeserútil a la República,le espor muchoscapitulos nocivo: Ya

porqueinducealgunadivisión en los ánimos,quedebieranestarrecíprocamenteunidospara

hacermásfinney constantela Sociedadcomún.Yaporqueesun incentivode guerrasciviles

y de revueltascontra el Soberano,siemprequeconsiderándoseagraviadaalgunaProvincia,

juzgan los individuos de ella que es obligación superior a todos los demásrespetosel

desagraviode la Patria ofendida. Ya, en fin, porque es un grande estorbo a la recta
“52

administraciónde Justicia en todo génerode clasesy ministerios

En general,el nacionalismode los ilustradosno es un nacionalismoromo y decortasmiras.

“La minoríaselectaespañola-escribeSarrailh-no sigueaferradaa un nacionalismoestrecho

y a un quisquilloso narcisismo. Sabe que ya han pasadolos tiemposde la hegemonía

indisputadadesupaíssobreel restodeEuropa“& aunquelapreocupaciónporel estudiode

la historia nacionales una manifestaciónde esanecesidadque e¡nbargaa los ilustradospor

contornearmejory asumir,depurados,el propiopasado,sustradiciones,suscostumbres,sus

aportacionesculturalesy civilizadoras,paraenriquecery hacerviableel proyectonacional,es

decir, esanecesidadde hacernaciónpresenteen todos ellos.

Cadalso,que enpalabrasde JorgeDemersonhizo “del patriotismola basede todosusistema

moral”54, es en esalíneaapuntadacomoentiendequedebeestudiarsey utilizarsela historia

(en CartasMarruecos[III] habla del estudiode la historianacionalcomo “una claveprecisa

parael conocimientodel origende todos los usosy costumbresdignosde observación”) , no

tantocomoconocimientodel devenirde la humanidadengeneral,sinocomodevenirenel que

seva configurandoel modode serde cadapueblo(en la CartaXXde CartasMarruecasdice

queel “no tenercarácterpropio,.. . esel peorcarácterquepuedetener” unanación),aunque

desdeunavisión dinámica,ya que el “carácternacional”puedeirse depurando,mejorando;

52

Op. cit., T. 30, DiscursoDécimo,pp. 212-226.Sobreladistinciónentrelapatria y lanación, y esa
concepción,ya moderna,de que se forma partede lanación, no por determinacionesexternas,sino como un
vínculovoluntario,esdecirpolítico, ver: J.A. MARAVALL, ‘El espíritude crítica yelpensamientosocialde
Feijoo’, art. ciÉ, p. 201.

53lbid,p. 116.

54’Cadalsoy la política’ en Historia ypensamiento.Homenajea LuisDiezdel Coral, op. cit., 1. 1
[203-216],p. 212.

752



endefinitiva, laesenciade la obrade Cadalsoes lo que él mismodenominala “crítica deuna

nación“1 Cadalsocreequehayquefomentarel patriotismo,entreotrasrazonesporque,como

escribeen cartaa JoséIglesias, “España es, digámosloasí, la patria menospatriota del

mundo.Aquíseponderany lloran mucholaspérdidasnacionales,y seoscureceen silencio

toda épocagloriosa; estoes inexplicable.A lo menoshabíade ser igual la frialdadpara lo

prósperoy adverso;pero -se lamenta- no es tan filósofa la nación“~ % La alabanzadel

patriotismoesfrecuenteen él: “El patriotismo es de los entusiasmosmásnoblesquesehan

conocidopara llevar al hombrea despreciartrabajos y emprendercosasgrandes;y para

conservarlos estados” (CartasMarruecas,Lxix>; “El nobleentusiasmodelpatriotismo es el

que ha guardado los estados,detenidolas invasiones,aseguradolas vidas, y producido

aquelloshombresquesonel verdaderohonordelgénerohumano” (CartaLXXf); “¿ Creéisque

para ser buenpatriota bastehablar mal de la patria, hacer buda denuestrosabuelos,y

escucharcon resignacióna nuestrospeluqueros,maestrosde baile, operistas,cocineros,y

sátiras despreciablescontra la nación; hacer como quehabéisolvidado vuestra lengua

paterna,hablar ridículamentemalvarios trozosde las extranjeras,y hacerascosde todo lo

quepasay hapasadodesdelos Pirineospor acá?” (CartaLXXXII).

Jovellanos,tambiénamanteestudiosoy difusorde la historiade España&or ejemplo,haceun

encendidoelogio patrióticocuandohablade la labor de Españaen América: “¡Loor te sea

dado, oh valerosay magnánimanación, escogidapor el cieloparadescubrirun nuevomundo

y unir coneternovínculo doshemisferios,antestan desconocidoscomoseparados!...“fl, va

aescribiren suElogio deCarlos III (1788) uno de los párrafosdel pensamientoespañoldel

XVIII másnítidosde esenuevoconceptode naciónqueseestáfraguandoen Europa,cuando

al hablarde la tareaque sehabíainiciadoen el paíscon la puestaenpie de las sociedades

económicas,dice que de todos los estratos sociales “corren a alistarse”, el clero, la

55J.A. MARAVALL ha señaladoquelosatisbosde estudioshistóricosrealizadosporCadalsohayque
interpretarlosenel sentidode que “La historia es un procesodecreaciónde lo singular, de lo propio, a través
del cualseindividualizacadapueblo,y la políticaha detomarencuentaeseprocesoyno reducirseapñncz~ios
generales”(‘De la Ilustración al Romanticismo:ElpensamientopolíticodeCadalso’,art. cit., p. 31).

56EnJoséde Cadalso.EscritosautobiográficosyEpistolario, op. cit, Carta 62, escritadesdeMontijo,
probablementeel mesde junio de 1775,p. 115.

57’Discursosobreelestudiode la GeografíaHistórica’ (1800), enObrasenprosa,op. cit., p. 252.
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magistratura,la nobleza,los literatos, los negociantes,los artistas, “desnudosde las aficiones

de su interéspersonal-escribe,en un texto ya citadoen páginasanteriores-,y tocadosdel

deseodelbiencomún,todossereúnen,sereconocenciudadanos,seconfiesanmiembrosde

la asociación2eneralantesquedesu clase,y sepreparana trabajar por la utilidad de sus

hermanos.El celoy la sabiduríajuntansusfuerzas,el patriotismohierve,y la nación,atónita

.

vepor la primeravezvueltoshaciasítodoslos corazonesdesushilos” [subray.niíof. Y en la

Epístolaa Batilo escribelos siguientesversos: “Mas si el amorpatriótico te inflama, 1 y de

otro tiempolosgloriosostimbres1 teplacerecordar sígueme,yjuntos¡ observemosla cumbre

venerable¡ de los montesde Europa, el ardua cumbre¡ do nuncapudoel vuelovictorioso ¡

de las romanaságuilasalzarse.“~, versosquetranspiranyavahosde nacionalismoromántico.

Campomanes,cuandoescribeel Tratadode la regalía de amortización (1765), dice que

escribeparacumplir consusobligacionesde magistradoy de patriota6% MeléndezValdésen

suDiscursosobrela necesidaddeprohibir la impresióny venta de las jácarasy romances

vulgares..,señalaque hayqueeducarcon “los inmortaleshechosy la fidelidady la honradez

de nuestrosabuelos.¿Ycuál otra naciónpuedegloriarsede másnombresilustres, de más

accionesgrandes,ni ofrecerejemplosmásinsignesde virtudescivilesy guerreras....(..jAllí

admiraremosel amorheroicode la patria,...”; y enpárrafosposterioresañade: “Así quelos

mismosquecon necio entusiasmocantany recitan las coplas quecensuro, aprenderánsin

dudacon indeciblemásgastoen romancessencillos,dictadospor las musasy elpatriotismo,

mil hechosde armasy virtudesdomésticasquelos llenarán deútil emulación,alentándolos

noblementea imitar a susmayores,y seguir sus inmortales huellasen la carrera de la

55En: Ibidem,pp. 189 y s

59En: Ibidem,p. 130.

«V.A. MARAVALL comentandoestaafirmación,escribe: “Para cualquierministrodelasmonarquías
absolutasdel siglo XVI o del siglo XVII hubierabastadoconlo primero, o a lo sumolehubiera agregadola
referenciadesu condicióndevasalloo desúbditodel príncipe.Ahorano eséste,sinola patria, el centrode la
red de vinculacionespolíticas, y sonlos deberesdepatriota los queimponeneldeberde trabajarpara elbien
y mejoramientodela comunidad”(‘El sentimientodenación en elsiglo XVIII: la obradeForner’, art. cit., p.
48).
Poriniciativa de Campomanes,la SociedadEconómicaMatritensecreóescuelaspatrióticasparaqueen ellas
recibieranenseñanzagratuitalas niñaspobres(citadoporE. COTARELOy MOR], Iriarte ysuépoca,op.cit.,
p. 181).
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heroicidad“61, Leandro Fernándezde Moratín, pese a las acusacionesque se le haría

posteriormentedeafrancesamientoantipatriota,hacereferenciasfrecuentesal patriotismo: “el

nombresantodelpatriotismo” o ... . el verdaderopatriotismo, virtudprivativade las almas

grandes,...“62, Tomásde Iriarte defiendeun patriotismo crítico, en el sentidode que no se

debehacerunaapologíaacríticadetodoel pasadonacional,aunquesi reconocertodolo bueno

de él y, en especial,defiendeun patriotismoactivo, no solamentedeclamatorioy nostálgico.

“Alabar lo buenoqueha habidoo seestableceen la nación -escribe-,ypredicarsobrelo que

nosfalta, es el carácterde un patriota celoso.El queblasonade lo que la nación nuncaha

tenido, ni en el día puede decir que tiene, es el mal patriota; el que engaña a sus

conciudadanosy noshacea todos ridículos en el conceptode los extranjeros[de nuevola

constantede la opinión extranjera]...El buenpatricio será, no el quedeclame,sino el que

obre; el queescribauno de los infinitos libros quenosfaltan “63~

En Antonio de Capmanyse encuentraesa síntesisde la idea de naciónentre tradición,

costumbrese historiacomúny voluntaddeserlo, deaceptaciónde leyescomunes,y no sólo

61En Juan MeléndezValdes.Poesiayprosa,op. cit., PP. 170 y 174.

62EnLa derrotade lospedantes,op. c¡t., Pp. 568y s.
Hablandodel sentimientode patriotismo y de naciónen Moratín, J

05é Antonio MARAVALL ha escritoque
tambiénapuntala necesidad“de vigilar la posibledesmesuroydesnaturalizacióna quese lepuedearrastrara
estesentimiento,el cualvendráa expresarsecon una palabraquenuestroautores de losprimerosenusar:
nacionalismo’.Pienso-escribeMaravalí-queestematizdesupensamientonosda unaclara ideadel principio

deponderaciónqueinspira a Moratin “; y ennotaal textoañade: “El pensamientoconservadornoacogió la voz
nacionalismohastavariasdécadasmástarde, convaloraciónpositiva. Elpensamientoreaccionadola condenó
por boca del abateBarruel” (‘Del despotismoilustrado a una ideología de clasesmedias:significaciónde
Moratin’, art. cit., p. 292y n.6, p. 312)

63

CitadoporCOTARELO y MOR], ¡bid, p. 323.
En T. de Iriarte se encuentratambiénesaidea denaciónrelacionadacon el nuevoconceptodel trabajo como
catalizadorde la misma. J.A. MARAvALL haescritosobreello: “Iriarte para hacerválidosupensamiento,
necesitade la referenciaal marco de unanación biengobernada,trabajadoraypróspera,comosugiereque
puedeconsiderarseya la española’.En ella, el trabajo es iniciativa y vocación1?..] y setransformaen medio
únicodemantenimientoypromoción,en unasociedaden la quecadacualasumesupapeldeproductory, desde
esapostura, colaboroy participoen la plenituddela vidaen comán”. Iriarte escribeenverso: “No esnecesario
allí quela riqueza¡ Seheredede lospadres, queelquetiene / Intención, gusto, actividad, destreza,¡ Halla
fortunaquea buscarleviene. IT..] Allí, con esperanzay nobleesmero,¡ Seaplica cada cuala su instituto, ¡
Desdeeldoctoescritoral jornalero” (‘El egoísmo.Fantasíapoética’, enRAE,LXIII, Poetaslíricos del siglo
XVIII, T. II. At¡as-Rivadeneyra,Madrid, 1952, p. 41). Ante esteplanteamientocomentaMaravail: “Con su
modelomecánico,con ‘una especiedeherramientao máquina’, en lugar de un cuerpovivo...,el ilustradoha
creadola másfuerte, la máspotente,la máscalienteformode comunidadpolítica: la nación” (‘Espírituburgués
ypincipiodeinteréspersonalenla Ilustración española’,art. cit., PP. 256 y s.)
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un “conglomerado”máso menosorgánicode individuos. “¿Qué le importa a un Reytener

vasallossi no tuviesenación?-escribeen Centinelacontrafrancesesen 1808 en el fragor

exaltado de la lucha contra e] invasor napoleónico-.A ésta la forma no el númerode

individuos,sino la unidadde voluntades,de las leyes,de las costumbresydel idioma quelas

encierray mantienede generaciónen generación.(...)Dondeno hay naciónno haypatria;

porquela palabra ‘país’ no esmásquetierra quesustentapersonasybestiasal mismotiempo.

Buenejemplosonde ello la Italia y la Alemaniaen estaocasión“t Años antes,en 1773,en

el ComentariosobreelDoctorfestivoyMaestrode losEruditosa la Violeta...,Capmany,en

esaconcepciónde quela construcciónde la naciónesunprocesolargoy complejoy, a la vez,

con el referente de la nación al contexto de unidad europea,escribía: “. . . la obra de

perfeccionarunaNaciónesobra larga, ... Nosecríaun Pueblocomoquiencría un muchacho,

ni ocho millonesde Españolescomo veintemil Lacedemonios.(...).... la colecciónde las

Naciones,¿ esotra cosaqueun hombregranderepresentadopor muchos?“65~

Antonio Ponz, enclara línea ilustrada,aunquecon cierto tufo esencialista,manifiestaque

escribesu Viajefuera de Españapara “sacar algúnprovechopara [la] nación”, a la cual

consideracomotradicióncomúny conorgullo de sus valores,perosiempresin exclusióndel

respetoy la valoraciónde las otras naciones. “La nación española-escribe-es siempre la

misma:la fidelidad, la energía, la constanciay el vigor essiempresucaráctercon quienla

sepagobernar; ha tenido, tienehoy y nuncalefaltarán, generalesy soldados,como a las

demásdeEuropa, y no cederán,en igualdadde circunstancias,a los másilustresde quien

hacemención la Historia. Siempreconstanteen losprincipiosqueconstituyensu carácter,

respetaráa las demásnacionesy a loshombres,no insultará, no sufriráquela insultenyserá

fiel aIjada yfonnidable enemiga” (en el párrafosiguienteescribesignificativamente: “Si

queréis experimentar[el patriotismof viajad, dejad vuestra patria por algún tiempo y

64Capmanycombatealos “afrancesados”: “La gentequellamamoscultay literata, todoseran h4josde

España,perogranparteteníansu corazónenFrancia, esdecir, queenamoradosdesuslibros, estabancasados
con los autores: y de este casamiento¿cómopodrán salir ciudadanosdefensoresde la patria que nunca
amaron...?” (ambostextosen Centinelacontrafranceses,op. cit., edic. de Valencia,1808, Pp. 72-74, y de
Madrid, 1808, p. 17).

65 j~ MARíAS, ‘La Españaposibleen tiempodeCarlosIII’ [Un manuscritode1773] enObrasVII,

op. cit., p. 416.
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examinadlos demáspaíses”). Además,la patriano es sólovalores, tradicionesy costumbres

comunes,sino proyectocomúnbasadoen el esfuerzoy trabajode todos sus componentes,

únicaforma -siemprepresenteen los ilustradosdieciochescos-de ocuparun papel destacado

enEuropay enel mundo: “La patria esun todo, del cualsólo esdignode llamarseparteel

que contribuye eficazmentecon los demása su felicidad, a su engrandecimiento,a su

instrucción,quesólodebeesperarsedel laboriosoy bienacostumbrado,yjamásdelhombre

ociosoy sincostumbres,semillerosegurodeperdidosyfacinerosos.Esteseríael modobreve

de queEspañavolviesea hacerun papelprincipalísimo en Europay en el mundo“66•

Enaquel siglo seda un patriotismoquedefiendeel pasadoy las “glorias nacionales”,como

porotra partesucedeen todos los paiseseuropeos,y otro patriotismoreformista,amantede

lapatriaperoconscientede quehayquedepurary superarerroresy deficiencias(o unamezcla

de ambasactitudes,como, quizá,es lo que sucedeen el mayornúmerode casos).Maravalí

ha escrito: “Pienso que en el siglo XVIII seenfrentanya un patriotismode las ‘viejas

glorias’ y unpatriotismode la reforma” (representantesdel primeroserían,porejemplo, los

PP.Mohedano;y del segundo,Campomanesy sus colaboradoresy amigos) “Romá y Roselí

-escribeMaravalí-sostieneconfinnezaque ‘los costumbres,queformanpartedelespíritude

unanación, sonun hábito nacido delejemplo,siempreenmendables,cooperepocoo mucho

el clima a introducirlasy mantenerlas’“67•

Otrode los conformadoresfundamentalesdel conceptodenaciónenla segundamitaddelsiglo

lo fue la tareahistóricay literariade reivindicar las aportacionesespañolasa la culturay a la

civilización europeaen general(temaquese tratarámásen extensoen el siguientecapítulo)

en el contextode las polémicasde las apologíasy las contraapologíasfrente a las criticas

extranjerasprovenientesfundamentalmentedeFranciae Italia. Así, casitodos los polemistas

españolesqueparticipanen las mismasseñalan,en los prólogosy justificacionesde susobras,

que las escriben paradefendera la Nación. JuanAndrés,por ejemplo, en su crítica a

66

Op. cit., Prólogo al T. 1 (p. 15); PrologoalT. II (p. 258),y p. 352.

67 ideayji¿nciónde la educaciónen elpensamientoilustrado’, art. cit., p. 495.
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Tiraboschiy Bettinelli lesacusade que “asestansustiros contratodala nación#68 Cavanilles,

en su réplica al artículode Massonle recrimina que escriba “para ultrajar a una Nación

entera”, cosaquejamáspuedehacer “un autorjuicioso”, y le pide que diga “algún día los

motivosqueha tenidopara ultrajar a unaNacióntandistinguida“69• Lampillas,en la misma

linea, ensuréplicaa Tiraboschiy Betinefli, señalaque “cuandoseofendea la naciónentera;

cuandosequiere creeruniversalla ignoranciay la barbarie; cuandoseatribuyea efectode

tal clima la corrupción de las ciencias; en estecaso no puedeser notado deparcial ni

preocupadoel quetomala defensade lapatria; antesbien lo contrarioseríacobardíadigna

decastigo,y el silencio una confirmacióndelconceptoerradoen queestabanlos contrarios”;

defensade la naciónque no esóbiceparaque Lampillas critique el patrioterismoestrecho:

“Entre las preocupacionesmáscomunesque tienenlos hombres,y tambiénmásdifícilesde

advenir, esunade ellas la delamor a la patria y a suscompatriotas.Este les ciegade tal

fonna que no les deja ver los defectosde éstos, y aún menos las excelenciasde los
“70extranjeros

Forner, como estudióen sudíaJoséAntonio Maravalí’, fue unode los pensadoresquejugó

un papel más destacadoen la formulación del nuevo conceptode nación, ya que en su

participaciónen la citadapolémica, consuApologíapor Españaysuméritoliterario, lo que

él está.defendiendono es sólo la Españaque, por ejemplo, habíandefendidoen siglos

anterioresotros pensadores,como Quevedo, sino que esaEspañase ha convertidoya -en

palabrasde Maravalí-en “una naciónmuya la moderna“. “Por debajode surespuestaa las

acusacionescontrala cultura española,Fornesal defendera ésta, lo quedefiendeesel sujeto

histórico que la ha creado. Esto es: defiendea una ‘nación’. Esta es la peculiaridady la

novedaddela Apologíaforneriana.Por ello hayqueestimarlapositivamenteen la historiadel

68CartadelAbateD. JuanAndrésal SeñorComendadorFreyCayetanoValentíGonzaga4..) sobreuna
pretendidacausadela corrupcióndel gusto italiano en el siglo XVII. Traducidade la lengin italiana en la
castellana.Antonio deSancha,Madrid, 1lSO,pp. 3-4.

69Observacionessobreelarticulo Españade la NuevaEnciclopedia,op.cit., Pp. 1 y 63.

70Ensayohistórico-apologéticodela Literatura españolacontra lasopinionespreocupadasdealgunos
escritoresmodernositalianos,op. ch.,Prólogo,pp. 1-2.

71’El sentimientodenaciónen elsiglo XVIII: la obradeForner’, art. cfi.
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pensamiento,aunquelos detallesconcretosde su contenidono nos gusten.Detrás de cada

naciónsedescubreuna concepcióndelmundo”. Es decir, en la visión de Forner sonya las

nacioneslasprotagonistasde la Historia, y por tanto lo quehayquehacer-y sobrelo quehay

quereflexionar- es,comoél señala,la “historia de las naciones”. “Las proezasy hazañasde

los héroesguerreros-opinaba-estányasobradamenteensalzadasen millares de tomos;falta

representarla vidapolítica y ver en los tiempospasadoslos orígenesde lo quehoysomos,y

en la sucesiónde las cosaslosprogresos,no de los hombresen individuos,sinode las clases

queformanel cuerpodel Estado”. Y estavisión de la nación comoel sujetoprincipal de la

Historialleva aparejadainevitablementela necesidaddelamoralapatria (“El amora la patria

es el carácterfundamentaldel hombrecivil y estecarácteresel quedecidecasisiempredel

destinode las nacionesy de los imperios’»,y también el escenariode la actuaciónhistórica

de la naciónque no es otro queel de la emulaciónentreunas y otras,paralo cual hay que

conocery depurarerroreseinsuficiencias,y potenciary -diríamos-publicitarlo positivo (“mi

patria -escribeFornerconsucaracterísticoapasionamiento-debeserla máspoderosa,la más

opulenta, la mássabia, la másgloriosa entrecuantasexisten,y yodebocontribuir a quelo

consigaen efecto“)72•

En elengarcede los siglosXVIII y XIX sepuededecir,pues,queenEspañase dael proceso

de formacióndel sentimientomodernode nación,elaborándoseun corpusteóricoal respecto,

máso menosdispersopero existente,entrelazadoconun nuevo sentimientodepatriotismo,

que las circunstanciashistóricasvan inevitablementea exacerbarcon los acontecimientosde

1808, junto con otros fenómenoshistóricos y en el terreno de las mentalidadesy los

sentimientos(el poeta Quintana escribiráen Poesíaspatrióticas: “Antes la muerte 1 que

consentirjamásningúntirano”). Españaibaa ser románticasincrónicamenteconel restode

Europa.Seriaya otra época;seríaotra forma de entenderla nación.

72
Discursosobreelamordela patria, citadoen J.A.MARAVALL, Jbidem,PP. 44, 48, 49 y 51; y

Discursosobreelmétodo...,citadoporA. MESTRE ‘Historiografía’, art. cit., p. 871. (Enel Discursosobre
la Historia deEspaña,Fornerescribe: “En la sociedadcivil no esfácil vivir confelicidadsi no esfeliz ensíel
conjuntodela nacióntoda1-citadoporMaravalí, Ibidem, p. 48).
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