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Capítulo XII

Estructura de mercadoy sociedadabierta

La estructurade mercadoentendidacomopluralidaddedecisionesindividuales,y basamento

de las “sociedadesabiertas” que sevan configurandoen los últimos siglos del “Antiguo

Régimen”, será, como es sabido, uno de los rasgosmás característicosde Europa, del

Occidentecontemporáneo,y unade susprincipalesseñasde identidad.Estructurade mercado,

pues, comocaracterísticaidentificadoray, a la vez, comoentramadocapilar fundamentalen

la configuración de lo que podríamos denominar diversos espacioscomuneseuropeos:no sólo

económicos y comerciales,sinotambiéndecomunessistemasaxiológicos,decomportamientos

y actitudes,en cuyaescalade valores,losprincipios dela utilidad y el interés(queno tienepor

qué serexclusivamenteel individual, aunquetambiénéste)van sustituyendoa los del honor

o a los dela defensade tal o cual religión aescalanacional.Y España,enunaprofunday nada

rectilínea andadura,va a llevar a caboesecambiocomúnaEuropa,que en su caso,por lo

especificode suproyectohistóricoanterior,vaa tenerlas característicasde casiunacatarsis;

teniendo en cuenta que, para entender las características y avatares de ese proyecto hay que

tener la capacidad comprensiva de analizar, en palabras de Carmen Iglesias, “la d(f¡cultadde

Españaparaconciliar, porprimeravezen la historia europea,la racionalidadexigidacomo

estadomodernopionero que fue con el ajuste a un orden mundial ecuménicodel que

difícilmentepodíaescaparen el contextopolítico europeode la modernidad”’.

En el Siglo Ilustrado españoldesdefechastempranases nítida la tendenciaa criticar la

armaduraen la que se sostiene la sociedad estamental, esa sociedad adscriptiva en la que el

puestoy status socialesvienendeterminadosfundamentalmentepor la cunao el linaje, y a

defendery popularizarlos valoresdelas sociedadesabiertasquesevanconfigurando,endonde

‘IGLESIAS, C.: ‘Una imagen“oriental” deEspañaen el siglo XVIII’, art. oit., p. 423.
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el status social se pueda adquirir a través del mérito y el esfuerzo individual, en donde se

valore sobre todo la capacidad profesional, la creación de riqueza, y con ello la valoración

positiva del ascenso y el éxito sociales, que se van a medir fundamentalmente por la capacidad

económica, unida al nivel cultural y a las formas de comportamiento más o menos refinadas.

Es decir, lo que en términos sociológicos contemporáneos seha venido en definir como el paso

definitivo del Tribalismo al Universalismo2. Así, un Feijoo, que en 1730 en el discurso Valor

de la Nobleza,einflujo de la sangre,de su TeatroCrítico Universal,escribe: “Un gran bien

haría a los Noblesquienpudiesesepararla noblezade la vanidad. (...) Es el resplandorde

los mayoresunallama queproducemuchohumoen los descendientes.De nadasedebehacer

menosvanidad,yde nadasehacemás.En vanolas mejoresPlumasdetodoslossiglos, tanto

sagradascomoprofanas,seempeñaronenpersuadirquenohayorgullo másmalfundadoque

el que se arregla por el nacimiento (...)Aquí es también ocasiónde tocar una queja

comunísimaentreHidalgospobres.Dicen éstosfrecuentementeque, hoy másse estimael

dineroquela hidalguía, ymásrespetadoesel rico queel Noble (...)Muyengañadosvivenlos

quepiensanqueel Mundofue, ni serájamásde otro modo. Siempresehicieron,y siemprese

harán másexpresionesdeamory respetoal rico deorigenhumilde, que al pobrede estirpe
“ 3

ilustre

O un Jovellanos,queaunquecreeen el papel de la noblezacomoclase que atemperelos

extremos,como“cuerno intermedio”,siempredebecumplir esepapel en basea susvirtudes

y nuncaexclusivamenteen losprivilegiosdel linaje; planteamientoqueleva allevar aescribir

esos pasmosos versos, para un no exaltado como lo eraJovellanos(de él seha dichoqueera

“un noblequeno cree en la nobleza”), de susSátirasa Arnesto,en los que la irrupción de la

plebeseráinevitablesi la noblezano secompota,y él creequeno lo hacía,con las virtudes

que le corresponde para cumplir ese papel de moderación y ejemplo: “Faltó el apoyode las

2La contraposición que Benjamín Constant va a hacer entre la “edad del privilegio” (a la que también
denomina “época dela heredad”), en la que los individuos encuentran su rango social ya en la cuna, y la “edad
de la igualdadante la leycomún»,que realiza la idea de universalidad del hombre. (Ver en: FURET, F. y
OZOUF, M.: Diccionario dela RevoluciónFrancesa(1988). Alianza, Madrid, 1989, p. 517). Comoes sabido,
la dicotomía entre sociedadcerrada y sociedadabierta fue introducida por Bergson en 1932 y ampliada y
desarrollada por Karl Popper en 1945.

3Op. It., T. IV, DiscursoSegundo,pp. 26 y 139.
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leyes. Todo1 seprecz>ita: el máshumildecieno ¡fermento,y brota espíritusaltivos, ¡ que

hasta los tronos del Olimpo sealzan. 1¿ Quéimporta? Vengadenodada,venga¡la humilde

plebeen irrupción y usurpe¡ lustre, nobleza,títulosyhonores.¡ Seatodo infamebehetría:no

haya ¡ clasesni estados.Si la virtud sola¡ lespuedeserantemuraly escudo,¡ todo sin ella

acabey seconfunda“~. Jovellanoslo queestá viendo a través de estos versos es que, la crisis

definitiva del Estado estamental se está fraguando claramente cuando el espíritu de privilegio

se superpone y supera al inicial espíritu de servicio.

Oun Moratín, por no citar más que a unos cuantos ilustrados, en el cual, espigando entre sus

muchas referenciasa que la reforma de la sociedadse debeapoyar, no en las fuerzas

tradicionales(en Moratín hay un alejamientoclarorespectoa la nobleza),sino en las clases

medias,esas capas de dos frentes, que serán el “espejo” para la educación y corrección del

pueblo,podemosleerenLaMojigata: “¡Oh! la noblezasegana/Porobra, nopor abuelos“~.

Desdeprincipios de siglo y, en especialya en susegundamitad, en la sociedadespañolase

fueron relajando las tensiones estamentales,que en épocas anteriores habían sido

desvertebradorasy paralizantescon vivencias y rituales anacrónicos, rayando a veces lo

grotesco, como es conocido, entre otras vías, por la propia literatura de aquellos siglos, que

aun con sus dosis de exageración sirvió también desde tiempos muy tempranos, por ejemplo

ya con La Celestina o el Lazarillo de Tormes, como espejosde autocríticay rechazode

aquellosvalores.En el sigloXVIII enEspaña,enpalabrasdeDomínguezOrtiz, “se aflojaban

los antagonismosporquecadacualsintiómenoscodiciado,menosamenazadosupuesto;pues

lo queseocultabatras aquellasfónnulosy ceremoniasera el papelde cada cual en el seno

de una sociedadjerárquica, en la queel honor estabaligado a la defensadel niveladquirido

y a la posibilidaddeascenderal superior. Aunqueseconservaranlos valorestradicionales,

~oo.CC., 1. 1. CES. XVIII, Oviedo, 1984, Pp. 234 y 275-285. Ver también: GasparMelchorde
Jovellanos.Obrasenprosa, op. cit., notas:20,21y 27, pp. 109 y 112.

58.A.E.,T. II, op. cit., p. 414. Moratínhaceladistinción,heredadadesdeel siglo XVI, entrevulgoo
plebey pueblo(que sedaen todoslos ilustrados,desdeVoltaire, Feijoo y Jovellanos,hastaRousseau),y, por
otraparte,diferenciaentreclasemediay pueblo, pero no pone una barrera entre ambos (ver en: MARAVALL,
J.A.: ‘Del Despotismoilustradoauna ideologíadeclasesmedias:signftlcacióndeMoratín’, art. cit., PP. 291-
314).
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secombatíapor ellos conmenosardimiento, y las ventajaseconómicasdepertenecera una

claseprivilegiadano eranyatanpatentes,tras las reformasfiscalesquehabíanido recortando
“6

susprivilegios

El nuevo concepto de propiedad, en su interpretación lockeana de prolongación de la

personalidaddel individuo y su teoríadel valor basadoen el trabajo, estáinteriorizadoen la

mayorpartede los ilustradosespañoles,desdeunJovellanosaun Cabarrús.Esteúltimoescribe

en unacartaal Príncipede la Paz: “Un hombrepasaaun en el día a la partemásinculta de

la Américaseptentrional,escogeun terreno, le descuaja;su mujer y sushUos le ayudan, y

tomanporsutrabajoposesiónde aquella tierra: veavmd.nacerel derechodepropiedad....[y

sobre] el pacto social: se dirige a protegerla seguridady la propiedadindividual, y por

consiguientela sociedadnadapuedecontraestosderechosquele sonanteriores:ellosfueron

el objeto, la sociedadnofuemásqueel medio,y éstacesacon el merohechode quebrantarse

aquéllos“. Y en unacartaa Jovellanospropugnaseguir “...siempreel princz~iode confiar al

interésparticularcuantopuedahacer,y de reservara la accióndelgobiernosólo lo quesea

inaccesiblea lasfuerzasaisladasde unafraccióndelimperio...“y. Enla sociedadespañoladel

XVIII sevaloraal homofaber, fabricantede supropiedadmedianteel esfuerzodesutrabajo,

comoel fundamentode la prosperidadde la sociedady del progreso.De ahí, los insistentes

alegatosa favor de incrementarel trabajoy conél la producción,lo que no esexclusivode

Españasino de toda Europa. De ahí, la defensade las artes mecánicas,pese a que, o

precisamenteporello, persisten(durantepartede la centuria)legislacionesqueestablecenel

deshonorde los trabajos manuales,como, por otra parte, sucedíaen el resto de Europa.

Defensa de las artes mecánicas, hasta el punto que se escriben odas a los trabajos manuales por

Cándido M~ Trigueros, León de Arroyal o Cienfuegos; o queCampomanes,conun puntode

ironía provocadora, dirá que estima en mayor medida la invención de la aguja de coser que la

de la lógica de Aristóteles.8

6lbid, p. 326.

.7 Cartas (1795),op. cit., pp. 36 y 65.

8Ver: MARAVALL, J.A.: ‘Dos términosdela vida económica:Laevoluciónde losvocablos‘industria’
y Y’ó.brica’ ‘enEstudiosde la historia delpensamientoespañols.XVIII, op. cit., pp. 140 y Ss.; ANES, O.: El
siglo de lasLuces,op. ciÉ., Cp. 1, apt. 3, y Cp. II, apt.4; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: ¡bid, pp. 486 y Ss.;
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Esasociedadabierta,o mejordicho, queseva abriendopocoapocoa lo largode aquel siglo,

puestoquetodavíateníaimportanteslastres,estructurasy acuerdoscorporativos,engranparte

esclerotizados,queencorsetabanla economíae impedíansu libredesenvolvimientoy progreso;

esaestructurade mercadoque iba teniendosu fundamentoen la existenciade múltiplesfocos

en la toma de decisiones,necesitabaconocer, retratar la sociedad tal como era, sin

subterfugios,sin idealizacionesque la velasen,paratomar lasdecisionesmásacertadasy en

tiempopreciso;esdecir, lo queveníahaciendoEuropaespecialmentedesdelos provocadores

y vivificantes textosde Mandeville,con su “rehabilitaciónde las pasioneshumanas”,queel

optimismoilustradovaa interpretaren clavemoral positiva.Retratarlos agentesy los intereses

presentesen la sociedad,paraque freseaceptadoprecisamenteesetipo desociedadmercantil

y dinerariaquetraeríael progresoy la prosperidad.Conello, el “ethos” económicoempezaba

atenerprioridadsobreel “ethos”estamental.Nuevo “ethos”económicoque,conel liberalismo

utilitarista de la segundamitad del siglo, superarála dicotomía entre interéspaniculary

moralidad,paracrearunanuevaaxiologíaen la queseve a la sociedadmercantilcomola vía

másadecuadahaciala vivenciacolectivaen libertad. LasteoríasdeAdamSmith, porejemplo,

con suprincipiode conciliaciónentreel interéspersonaly el de compasióno empatía,entre

el sujetoeconómicoy el sujeto moral, fueronmuy estudiadasy apreciadaspor muchosde los

ilustradosespañoles,desdeun Jovellanosa un VicenteAlcaláGaliano.9

GONZÁLEZ SEARA, L.: ¡bid, p. 586y n. 54, p. 900. DomínguezOrtiz, comentandola fumosaReai cédula
de 18 de marzode 1783endefensadelasartesmecánicas,escribe:“La compatibilidaddenoblezay comerciosí
era cuestión..,candente.Nohabla trasvasedeartesanosala nobleza,perosídelosindividuosenriquecidospor
actividadesmercantileso dinerarias. Siempreloshubo; la novedadconsistíaenqueahoraempezabanalgunos
gruposburguesesa tomarconcienciade clase,a no avergonzarsedesuprocedenciay ocupaciones,a rehusar
diluirseenun conceptotradicionalde la noblezaqueles vedabaelejerciciodeactividadeslucrativas.“ (ji 487).

Sobre los diversos autores que trataron el tema de ¡a dignidad del trabajo manual, Campomanes, de los Heros,
Foronda, etc., ver: MOLASRIBALTA, P.: ‘Política, Economíay Derecho’,art.oit., pp. 937 y ss.

9Ver en: MARAVALL, 1. A.: Estudiosde la historia del pensamientoespañols.XViii, op. cit.,
especialmente ‘Espíritu burguésyprincipio de interéspersonalenla Ilustración española’,Pp. 245-268. En la
Introducciónde estacompilacióndeartículos,escribeCarmenIGLESIAS: “Frente al tópicodeun individualismo
egoísta,característicode la nuevasociedadmoderna,o a la pérdidadel sentimientodepertenenciaconumitario
enla nuevasociedadmercantildelsiglo XVIII, Maravalíseñala,por un lado, la continuidad-y nuncaruptura
brusco-entre la sociedadtradicionaly la sociedadmercantil; (...) por otro,..,elsentidoaltamentecomunitario
de esa nuevasociedadmercantil, dondelosdospoíosde la misma-individuo y sociedad-son inescindiblesy
crecenjuntoseimbricados.” (ji 22.). Y respectoaesanecesidadde tomarla realidadtal comoes,escribeCarmen
Iglesias: “‘Volver al ordennatural; recobrarelsentidoderealidad, es,paraMaravalí,unadelascaracterísticas
más notablesde los ilustradosespañoles.‘No basta ver adóndese debellegar -dirá recogiendola cita de
Jovellanos-;esprecisonoperderde vistaelpuntodequeseparte’. Ye!primerpasoparaesarecuperación,que
implica la modernizacióndel paísyel reconocimientoquizásdesus limites,pero tambiéndesusposibilidades,
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Ese cambio fundamental en la historia de Europa que se produce con el tránsito de la sociedad

estamental a la sociedad de clases, y el profundo cambio axiológico que conlíeva, en el caso

de España va a tener ciertas características específicas en la medida en que iba unido a]

desapego de su proyecto histórico para Europa que había intentado fraguar en los siglos

anteriores,basadoen unaseriede valoresque, en gran medida, no eranlos pilares sobre los

que se iban configurando las nuevas sociedades europeas. Ya se ha señalado en páginas

anteriores cómo Feijoo había delineado ya el arquetipo del nuevo gobernante que debe basar

su política fundamentalmente en las empresas económicas y comerciales, frente al anterior

arquetipo del gobernante buscador de conquistas y triunfos militares, o esa clara diferenciaque

hacía Ignacio L. de Aguirre entre sociedadesmercantilesy sociedadesguerreras.El abate

Gándara opina que son equivocadas las ‘ideas antiguasde extenderconquistas,y dominar

paísespor todo el mundo”, y que,por el contrario, lo conveniente paracualquiernaciónes “un

estadounido, unacopiosapoblación, una agriculturapoderosa,un comerciofloreciente,la

industria en toda su fuerza, y una política bien reglada”’0. En la famosaInstrucción

Reservada...a la JuntadeEstado,el quefuerasuredactor,Floridablanca,cuandoescribesobre

los interesesa defenderenAsia e India Oriental y sobrela compañíade Filipinas, señalaque

“ha desercompañíadecomercio,y no dedominaciónyconquista”’. Jovellanosescribeen

1785: “No nos engañemos.La grandezade las nacionesya no seapoyará, como en otro

tiempo, enel esplendordesustriunfos, en el espíritumarcialde sush(jos, en la extensiónde

suslímitesni en el créditodesugloria, desuprobidado desusabiduría... Todoesyadiferente

es la ordenaciónde la sociedaddeacuerdocon ese ‘orden natural’.” (ji. 21).
Acercadel pensamientoeconómicoliberal españolenel sigloXVIII y susprincipalesautores:Cabarrús,Foronda,
Alcalá Galiano,ver: MOLAS RIBALTA, P.: ‘Política, EconomíayDerecho’,op. cit. apt. VI.
Sobre lainfluenciadeAdam SmithenJovellanos,haescritoGonzaloANES queenel famoso ‘Informesobrela
LeyAgraria’ (que en opinión de Anes, “constituyeuno delos escritosmássobresalientesen la Europa de las
Luces9, Jovellanosexpusosupensamiento“organizadoa la luzde la doctrinaquesintetizóAdamSmithen ‘La
riqueza delas naciones’yseñalólas medidasa adoptarparapromoverla prosperidadrural y el crecimiento
económico’. (ABC Cultural, 5-5-1998,p. 5). JovellanosensusDiarios escribequeha leído tresveceslaobra
deAdamSmith.
Acerca de la polémicasobreel lujo y la usura,en especialla defensade Lorenzo Normantede producir y
consumirproductossuntuarioscomoelementodinamizadordelaeconomíay suataqueporpartedelpredicador
capuchinoami-ilustradofray Diego de Cádiz,ver en: MOLAS RIBALTA, it, Ibidem,pp. 939 y ss.

‘0Miguel Antonio de la GANDARA: Apuntessobreel bienyel mM deEspaña(1759). Edic. deJacinta
MacíasDelgado.Madrid, 1988, pp. 142Y s. (recogidoporO.Mes: ‘La ideadeEspañaenelsiglo delasLuces’,
art. cit., p. 235).

‘TOp. cit., Apt. CCCXCV, p. 272.
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en el actual sistemade la Europa. El comercio, la industria, y la opulencia, que nacede

entrambos, son, y probablementeserán por largo tiempo, los únicos apoyos de la

preponderanciade un estado“12~

La Españadel XVIII ha asumido,en lo principal, el principio de que uno de los nervios

fundamentalesdel progreso,de laprosperidady delacivilizaciónengeneralesel de la noción

de tráfico, tanto material,de mercancías, como de ideasy de pautascivilizadoras.En la

publicaciónperiódicaEstafetadeLondres,y extractodel CorreoGeneralde Europa,editada

por Nipho enMadrid, cuandoen unade suscartasanalizala importanciadel Comercioselee:

“la circulación es la esenciadel Comercio,y el consumoelfin” (...) “El Comercioengendra

las riquezas:éstasproducenelfausto:de elfaustonacenlasAnes,tan útiles en losEstados;

y de la perfecciónde lasAnesseengendrauna circulación continua,quehacela felicidaddel

Pueblo, y la delMonarca~ En aquelsiglo segeneralizala defensade la máximalibertadde

tratos posible que favorezca la “disposición permutativa” como una de las características más

primigenias de la naturaleza humana. Cabarrús, en una de sus cartasaJovellanos,escribe:“El

establecimientode medidaspúblicasdebecombinarsecon la mayorlibenaden los tratos:no

sepercibebastantelo queentorpecela circulaciónnuestrofuror reglamentario~ Y en las

CanasEconómico-Políticasatribuidasa León de Arroyal, se lee: “Todo lo quefacilita las

ventasypermutas,consolidayfomentala sociedad;y todo lo que las dificulte o impida, la

aniquila y destruye”’5.

La importanciadel Comercioenesavisióndeutilidad caleidoscópica,comocreadorderiqueza

y prosperidad,como vehículo educadorde costumbresapaciblesy civilizadas, como

instrumento de la paz y convivencia entre los pueblos e, incluso, como una de las leyes

‘2lnformesobreel libre ejerciciodelas artes, B.A.E., T. L, p. 38b.

‘3c)p oit., T. II, Pp. 312 y 5.

‘4Cartas (1795), op. oit., p. 107. Cabarrús matiza en la carta en cuanto a los límites en la libertad de
circulación: “Pero si la circulaciónde losfrutosenelreino comoen lascoloniasdebeserlibre detodo registro
y gabela,estamostodavíamuy distantesdelpuntoenquesepudieraadoptarla mismalibertaden lasrelaciones
mercantilescon las demásnaciones:paracon ellasnuestrosfrutosdebenestarsujetos...a una graduaciónde
premiosy de derechos,segúnconvengafacilitar o reprimir su exportación”(ji. 112).

‘50p. oit., Carta Quinta (fechada4de enerode 1790),p. 118.
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interpretativas de la historia, está contundentemente presente en el pensamiento y la práctica

de la Españadeentonces.

Al comenzarel siglo, en 1701, nadamás iniciar su reinadoFelipe Y ordenaa todos los

pueblosdel Reinoquepropusieranmedidasparala restauracióndel comercio.En 1708,para

facilitar el tráfico y el comercioentrelos territorioscastellanosy los del Reino de Aragónse

suprimenlas aduanasterrestreso de “puertossecos”, y años más tarde, en palabrasde

GonzaloAnes, “se vio queelfomentodel comercioexterior obligabaa un4ficar los derechos

quese exigían en las aduanasa la entradade los génerosextranjeros’.Anes, exponeen

síntesislasimportantesmedidaslegalesliberalizadorasaplicadasa lo largodel siglo: “abolición

de la tasade los granosy libertadpara su comercioen el interior delReino (1765); mayor

libertad en el comercioconIndias, hastacompletarlacon lo dispuestoen 1778autorizandoel

comercio entre nuevepuertos españolesy 24 indianos; mayor libertad para el trabajo,

limitando las trabas que oponían los gremios (en 1779 y 1784) y tantas otras medidas

liberalizadoras,adoptadasdurantela segundamitaddelsiglo, parecíanmostrarquepodíaser

posible> en España,una evolucióngradualhacianuevasfonnasorganizativasde la economía

y de la sociedad...

GregorioMayans,en sus Pensamientosliterarios, publicadosen 1734, dirigiéndosea José

Patiño,por entoncesSecretariode Estado,escribe:“Yo juzgo, ExcelentísimoSeñor, queuna

de las cosasquecon especialdiligencia debeprocurarseuna nación es quesu lenguasea

universal,por losgrandesprovechosquede ella resultan”, y trasseñalarqueesoseconsigue

“escribiendoen el idiomapropio excelenteslibros’ y que “no ha habido naciónquehayasido

sabia sin que al mismo tiempo haya tenido otras muchas curiosamenteaplicadas al

‘6ANES, G.: El siglo delas luces , op. oit., pp. 66 y sa; y La ideadeEspañaen el siglo delasLuces,
op. Oit., pp. 234y 238. Ver también:SARRAILI4, J., ¡bid, 553 y Ss.; y DOMíNGUEZ ORTIZ, A., ¡bid, pp.
404y ss, y 487. DóminguezOrtiz señalaqueenaquelsiglo, “desdeel ó.nguloeconómicopuedehablarse, si no
de un mercadonacional, sí de relacionesinterregionalesbastanteamplias”; algo,porotraparte,queveniaya
fraguándosedesdehacíasiglos,enespecialdesdeladeclaracióndelasCortesdeToledode 1480,entiemposde
los ReyesCatólicos,paraquefueselibre el transportede bienesentreCastillay Aragón,aunquepersistieronlas
aduanas,parecequelimitadasaejercerel control y registrode lo transportado,sinexigir derechos(ver: ANES,
G.: lbidem,pp. 227 y s.). Es derecalcarque,la defensadelalibertaddecomercioserefería, ñmdamentalmente,
al mercadonacional,mientrasqueel problemadelas exportacionese importacionesa otrasnacionesessiempre
másmatizadoy problemático,comosucedíaen todos los demáspaíses.
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conocimientodesu lengua”, marcaunafinalidad,apartedeambiciosay nada“localista”, muy

utilitaristaenesalíneadesociedady axilogíanuevaqueseva coagulandoen el XVIII: “Este

conocimiento[de la lengua] que los extrañosadquieren,facilita el comercioen las panes

remotasy, dejandosupuestala gloria de la nación,producegrandesutilidades.“Ijsubry. mío]’7

Masdeu, en su Historia crítica de España,y de la Cultura española,apologíaescrita

originalmenteen italiano, cuandoescribesobrelas circunstanciasquedanvigor a los ingenios

de una nación,señalasin ambagesque, “las circunstanciasmáscapacesde todas a causar

grandesvariacionesen la cultura, son el comerciode una nacióncon otra, y las vicisitudes

de losReynoseImperios”. Y en la defensadel augequeel comercioespañolhabíalogradoen

aquel siglo, Masdeu señala que: “El AbateDe Vayrac,hombrequesedebejuzgarimparcial,

fuetestigode vistade los primerosañosdelsiglo. Muchasveceshabladelfelizestadoen que

estabael comerciode Españaen su tiempo (...) De Cádizescribe: ‘Ciudadextremadamente

mercantil, y tan rica, quequizáno haypaísenEuropaen dondeel dinerogiretantoyseatan

común’ “. Y cuandoanalizalas medidasqueen aquel siglo se habíantomadoparaampliarel

comercioentre la Penínsulay América, escribe: ... . el comerciode los españolescon la

Américaes, por decirlo así, la piedrade toquequenosmuestraconevidenciala maravillosa

industriayprudenciaen el comerciode la nación” (...) ‘lía] extensióndepuertosmercantiles

enAméricay España,la libertaddecomerciarencualquiertiempo,la comunicaciónperiódica

por cartasy la disminuciónde derechoshan aumentadoincreiblementeel comercio, han

enriquecidonotablementela naciónen Españay América,y enalgunospaíseshan duplicado,

y en otros triplicado las rentasReales .... )Los tres SeñoresAcadémicosde París, quepor

ordendel Reyde Francia corrieron últimamentevariospuertosde las Coronasde Españay

Portugal, describenel gran comerciode las Canarias, de la Madera, y de otros paises

españolesy portugueses;pero sobretodo el de Cádiz, que dicen ellos es la ciudad más

negociante del universo(...) Pero oigáse -continúa Masdeu- de la boca del escocés

historiógrafo de la América [Roberison]la energíade la presenteindustria españolaen el

comercioamericano.‘La correspondenciaconlasprovidenciasdeAmérica,dice, ha ido hasta

ahora adelanteconuna rapidezdeprogresoqueno tieneejemploen la historiadelasnaciones

‘7oo. CC. op. oit., p. 243.
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(...)‘“. Y Masdeuacabahaciendoun resumendel comerciogeneralde España:“El tráfico de

los españolescon la India en el océanoy conotrospaíseseuropeosen el Mediterráneono es

menosconsiderablequeel quetieneal presentecon la América (...) Estetráfico oriental se

mantieneal presenteen las Filipinas en un estadotanfloreciente,queel referido historiador

fRobertsonJatribuye a esto ‘el buengustoy esplendorque reina en aquellaparte de los

dominiosespañoles’.El comerciode lasprovinciasespañolasentresíyconotrasprovincias

deEuropaha debidocorrerpor una consecuencianecesariaal mismopaso;y estáen el día

en tan alto grado, quela Españano envidia más, no diré la presenteprosperidadde las

nacionesextranjeras,pero ni aunaquellaprosperidadmuchomayordequeella gozabadebajo

delfeliz gobierno de Fernando el Católico y de sus inmediatossucesores~ Panorama

verdaderamentepositivo el que muestraMasdeu,aunexpurgándolode énfasisapologéticos,

y teniendo presentelas referenciasde autoresy personalidadesextranjerasque en sus

apreciacionesno teníanporqué mostrarseespecialmentefavorablesa los interesesespañoles.

El Duquede Almodóvartieneunavisión claray actual,parasuépoca,y desdelaperspectiva

de Europa, y no sólo española,de que el comercioes basefundamentaldel progresoy la

prosperidad,y vía indispensabledecivilización. En 1784escribe: “. . .LaEuropahafundado

Coloniasen todaspartes; ¿peroconocelos princi>ios sobrequedebenfundarse?Tieneun

comerciodecambios,o truequesde economíayde industria. Estecomerciopasadeunpueblo

a otro. ¿Nopuededescubrirsepor qué medios,y en quécircunstancias?Desdeque se

descubrióla Américay el Camino de Cabo de Buena-esperanza,algunasNaciones,que no

erannada, hanllegado a serpoderosas,y handecaídootras, quehacíantemblarla Europa.

¿ Cómoes que aquellosdescubrimientoshaninfluido tantoen el estadode lospueblos?¿Por

qué las nacionesmásflorecientesy ricas no sonsiempreaquellas másfavorecidaspor la

naturaleza?(...)mirandolos herniosospaísesdondeflorecenlas cienciasy artes, ocupadosen

18Qp oit., pp. 60, 158 y 159-165. Masdeuinformade un curiosoproyectoquesehabíapropuestoa

principios del siglo XVII, recogidode la Historia generalde la Marina de y. Boismeslé,“de unacompañía
universaldecomerciodetodaslaspotenciasdeEuropa,cuyocentrosedebíaestablecerenEspo.ña.La Corte de
Madrid erigió a estefin en 1624 un ConsejoSupremoen estacapital, y un Almirantazgoen Sevilla, ciudad
destinadapara residenciadela gran compañía.En 1627el Emperadorseempeñóen estaSociedad,y convidó
élmismolasciudadesAnseaticas,lasdeLubec,Dantzicy deAmburgo,ypasadosdosañostambiénla Suecia,
con ofrecimientoslisonjerosyventajosos”,y acabaapostillandoMasdeu: “No pudo efectuarse,esverdad, en el
siglo decimoséptimoestegranproyecto (ji. 156).
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otro tiempopor la barbarie, sepuedepreguntar:¿Quiénha abierto esoscanales?¿quiénha

cegadoesos pantanos?¿Quién ha fundado esasciudades?,y responderánlos hombres

sensatos:El Comercio. En efecto, los vueblos que han civilizado los otros han sido

comerciantes”[subryd.mío].

Almodóvar tiene una visión absolutamente“moderna” de una sociedadabiertay de una

comunidad de naciones en interdependencia creciente: ‘La sociedaduniversalexistepor el

interés común,y por el interés recíproco de todos los hombresque la componen.De su

comunicacióndeberesultar un aumentodefelicidades.El comercioes el ejercicio de esta

apreciablelibertad a la quela naturalezalosha llamado. Nuncaseconsideratan libresa los

hombrescomo en el comercio. y no llegan a estarlo hasta aue las leves realmentele

favorecen.(...) (...)La guerra y la navegaciónhan mezcladolas sociedadesy los pueblos.

Desdeentonceslos hombresse ven ligadospor la dependenciay la comunicación.En su

destino, el comercioquiereouetodas las nacionessemiren como unasolasociedad.cuyos

miembrospuedanparticiparde los bienesunosde otros (...) El deseoy la libertadde gozar

sondosmuellesdeactividad,ydosprincipiosdesociabilidadentreloshombres’¡subryd. mío].

Y ve al comercioy al espíritude intercambiosque seva incrustandoen la mentalidady el

estilo de vida de los europeoscomoun instrumentode paz, o másprecisamentecomo un

antemuralpara las guerras,así como el configurantede unaforma nuevade hacerpolítica:

“Vemos establecerseen Europaun espíritude truequesy cambiosqueda dilatadocampoa

vastasespeculaciones:espíritu amigo de la tranquilidad y la paz;pues una guerra entre

nacionescomerciantesesun incendioquelas asola. Pareceno estádistanteel tiempoen que

la sanciónde losgobiernossealos contratosparticularesde losvasallosde unpuebloconlos

de otro; y dondeestasquiebraso bancarrotas,cuyosrechazossehacensentir a inmensas

distancias,lleguen a ser importantesconsideracionesdeestado.En estassociedades,tan

imbuidasya en ideasmercantiles,el descubrimientode una isla, la introduccióndeun nuevo

género, la invencióndeuna máquina, el establecimientode unafactoría, la invasiónde un

ramo decomercio, la construcciónde unpuertopuedenllegar a construir lasmásimportantes

transaccioneso tratados;y losanalesde lospueblosde nuestrostiempos,deberánserescritos

346



por comerciantesfilósofos, como anteslo eranpor históricosoradores“. ‘~

Es de destacarel que si “la modernidaddel siglo XVIII consistióprecisamenteen haber

transformadoal filósofo en economista”20,como fue el casode Adam Smith, el duquede

Almodóvarpredicael quelos “comerciantesfilósofos’seantambiénlos nuevoshistoriadores.

Forner hacetambiénuna defensadel comercioentre naciones,basadoen un juego de

equilibrios entre lo que se vende y se compra, frente a posturas pacatas que llevan al

aislamiento y alejamiento de los flujos y canales creadores de riqueza: ‘Jamásdejarán las

nacionesdenecesitarselas unasde lasotras. Jamásfaltarán quejasde lo quesecompra,sin

hacercuentade lo quesevende;y como Vm [el editor del Censor]nosgrita y seenfurece

porquenos viene trigo, abadejo, huevos& c., los censoresFrancesessuspiraránpor los

millonesdepesosquenosdejanen cambiolas lanas, sedas,aceite, aguardiente,vino, sosa,

barrilla, esparto, corchoy otrasfrioleras quellevanpara su regaloo necesidad~al.

León de Arroyal, el atribuido autor de las Cartas Económico-Políticas,lleva a cabo una

defensa clara de la libertad de comercionacionaly de eliminaciónentrelas provinciasde

aduanasy registros,viendoenla ampliacióndelibertadespúblicaslagarantíaparael desarrollo

del comercio,la prosperidady, por ende,conseguirla felicidad pública: “El primerpasoque

a mi ver -escribe-sedeberíadar para corregir [la pobrezadel reino], seríael simplificar el

gobiernocuantofuera dable; alargar la libertad del pueblo cuanto dictasela prudencia,

pues...ella esel alma delcomercioy dela felicidadde una nación;...”. Y señala,además,el

cuidadoy la atenciónquehay queprestaral comercioy su influenciaen todoel estadode la

nación:“El comercioseresientede la cosamásmínima, y el másmínimo resentimientodel

comerciotrastorna el estadode la república;y de aquí esque las contribucionesquesele

‘9ftistoria políticade losestablecimientosultramarinosdelasnacioneseuropeas,op. cit., 1. 1(1784)

pp. 2-4; 1. y, pp. 53-55y 102-103.

20Enpalabrasde ManuelaALBERTONE: ¡bid, p. 281.

2tOración apologética...,op. ch., Contestaciónal DiscursoCXIII del Censor,p. 73.
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imponendirectamentehan traído siempretan fatalesconsecuencias“~22

La importanciadel comerciocomo creadorde riqueza y prosperidades constanteen los

ilustrados; así también en Cabarrús, que en una carta a Jovellanos le escribe con contundencia:

“Donde encontrarevmd.pobrestierras, antescultivadasy despobladasahora, allí no hay

comercio,o lo haydestructivoyperjudicial “~ ; esdecir,no sólo hayquecomerciar,también

hay quesabercomerciarbien, racionalmente,equilibradamente.

Conocidoesel lemaconel queJovellanosresumiríala tareailustrada:Comunicacióny Luces.

Así, en unacarta suyaa Ignacio Flórez Valdés escribe: “los teólogos, los moralistas, los

letradospuedencontribuir al ordeny moralidadde un país,peroconellossolosno sepuede

aumentarsu industriani abrir losfuentesdesuriqueza.A nosotros,para tenerla primera, no

nosfalta másaueluces~conellas empezaremosa serindustriososy hacernosricos, y conla

riquezacrecerána un mismopasola industriay el comercio” (...) “. . ./Españaes] unpaísque

tienetantospuertosy tantosminerales,y al queprometela naturalezauna nave/alciónx’ un

comerciovastísimocuandotengalas comunicacionesquele ha negado,peroquepuededarle

fácilmenteel arte’ [subryd.mío~4.

El pensamientoespañollleva a cabosuaportaciónpropiaa la nuevavisióndel comercioque

se pergeñabaya en el siglo XVIII como uno de los configurantesfundamentalesde las

“sociedadesabiertas” e interdependientes,que caracterizaríana Europay al Occidente;

aportaciónqueseríareconocidaporpensadoreseuropeoscoetáneos.Así la apreciaciónquehizo

el historiador británico Robertson en su Historia de América (1777) de las obras de

CampomanesDiscursosobreel fomentode la industriapopular (1774) y Discursosobrela

educaciónpopularde los artesanos(1775), al escribir: ‘Pocos autoreshay, aun entre las

Nacionesmásversadasen el comercio, quehayanextendidotanto susreflexiones,con un

220p.cit., CartaPrimera,pp. 13 y s; Carta Cuarta,pp. 80 y 5; ver también,Carta Tercera,pp. 60 y
55.

23Cartas(1795), op. cit., p.95.

2400 CC.,op., c¡t., T. II, Epistolario, pp. 503y s.
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conocimientotan profundo de los diferentesramos,y con másperfecto despreciode las

preocupacionesnacionalesy vulgares;o quehayanreunido másfelizmenteel reposode las

reflexionesfilosóficasconel ardientecelodeun ciudadanoanimadodelamordelbienpúblico.

Estasdosobrassonmuy estimadasde los españoles,lo queespruebaevidentedelprogreso

de su ilustración, puesestánen disposiciónde gustar de un autor quepiensacon tanta

elevacióny libertad”. Estaaltavaloraciónde los planteamientosde Campomanesacercadel

papeldel comercio,de la industriay laeducación,porpartede un historiadordelprestigioque

ya teníaRobertson,fue recogiday publicitadapor granpartede lospensadoresespañolesque,

frente al reverdecimientode las críticas contra Españapor parte de algunas naciones

extranjeras, reivindican el papel y las aportacionesespañolasen diferentes terrenos,

considerandoinjustaslas criticas,bien por falacesbienpor desmedidas.Asf, las palabrasde

Robertsonenalabanzade Campomanesson recogidaspor Cavanilles,Semperey Guarinos,

Masdeuy por el abateLampillas. Es de señalarque el Discurso sobreel fomentode la

industria popular, considerado por la mayoríade los estudiososcomo uno de los hitos

fundamentalesen lahistoriadelpensamientoeconómicode la Ilustraciónespañola,fue unade

lasobrasmásdifundidasporentonces,conunatiradadeunostreintamil ejemplares,reeditada

enManilaen 1793,y traducidaal portugués,alemáne italiano. Tambiénel navarroJerónimo

de Uztáriz fue un economistade famaeuropea,cuya obrafue traducidaal inglés, francés,

holandése italiano, y leídapor Adam Smith y alabadapor Voltaire o el inglésTownsend.

Otras obras económicasmenores fueron conocidasen el extranjero, por ejemplo, las

Reflexionesmilitares del noble asturianovizcondedel Puertoy marquésde SantaCruz de

Marcenado,obraclásicade la historia del pensamientomilitar y alabadapor FedericoII de

Prusia,pero que tratabade algunascuestioneseconómicas,publicadaen Turín y París,y

traducidaal francés,italiano y alemán.25

25Sobrelasreferenciasa laspalabrasdeWilliam RobertsonenalabanzadeCampomanes:CAVANILLES,
A.: Observacionessobreelarticulo Españade la NuevaEnciciopedia...,op. cit., n. 1, p. 49; SEMPEREy
GUARINOS, J.: Ensayodeuna BibliotecaEspañola...,op. cit., T. 11(1785),pp. 87-88; MASDEU, 1. F.:
Historia críaca deEspaña...,op. c¡t., Cpt. III, p. 89; LAMPILLAS, X.: Ensayohistórico-apologético...,op.
cit., 1. fI (1789),p. 26. Sobreel pensamientoy laactividaddeCampomanesver: Concepciónde CASTRO,
Campomanes:Estadoy reformismoilustrado.Alianza,Madrid, 1996.
Jovellanos,enunacartaal mismoCampomanes,fechadaenSevillael 31 deoctubrede 1777,leescribe: “He oído
queVS.tieneacabadoelDiscursosobreAgricultura quenosofreceelde la Industria Popular,yquedifieresu
publicaciónhastaquedéla detodaslasobraseconómicas.Si meflieselicito opinar enestamateria,yo instaría
por la prontapublicacióndeestediscurso,puesaunqueen todasmateriasseignora mucho,no creoqueenotra
algunahaya tantaspreocupacionesni máximaserróneascomoen el ramo de agricultura y sueconomíacon
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Montesquieu,porejemplo,tambiénsepreocupéconciertafrecuencia,comohaseñaladoDiez

del Corral, de los planteamientosespañolesacercadel comercio, aunqueen un tono no

precisamenteelogiosoy sin faltar en sus comentariosunavisión noexentadepuntosdevista

favorables a los intereses de su país. “En muchoslugaresdesuobra -escribeDíezde] Corral-

Montesquieu da consejosa los españolesparaqueefectúenel comerciocon una mentalidad

más mercantil y utilitaria. Españapereceporque está compuestapor gente demasiado

honesta”. Aunquemuchosde los consejosque Montesquieuda en su escritoMespensées,

analizandodefectosy mejorasa introducir en “el comerciode los EstadosEuropeos“, ya

habíansido introducidos,como señalaDiez del Corral, por los ministros de Felipe V y

FernandoVI. El mismo Montesquieuvalorépositivamentela política de Ensenada-del que

escribeque “a desgrandesvues“- enel terrenofinancieroy comercial,comoenviaragentes

banquerosa los paísesextranjeroso queEspañacontrolasetodo el comerciode Cádiz. En

palabrasde Diez del Corral, Ensenada“con su certera política le hizo ver Españaa

Montesquieu[cuandocasiciegosele acercabaeldía dela muerte]de maneramásrealistaque

cuandoespeculabasobresusriquezasen los manuscritosa ellasconsagrados,o cuandopoco

antesironizabasobreEspañacon máscrueldadquesobrelos demáspaíseseuropeosen las

‘CanasPersas’ ‘26

Laspublicacionesperiódicasespañolasde la épocallevanacabounadefensay difusión<le la

necesidadde extendery mejorarel comercio, no simplementecomounarutinaria cláusula

respectoal gobierno. Ysi esverdadqueestéacabado,esdolorosoqueseprivede élal público. aueha recibido
con ansiatodas las obras económicasde VS.. He visto el digno elogio quehacede ellos el sabiodoctor
Robertsonensunueva‘Historia deAmérica’,y letenpopuestoencastellano paraquevayanviendomisamigos
cómolos extranjeros son los aueDrnlero seapresuranpor hacer justicia al mérito y loarle doquieraquele
encuentran”[subryd.mío](G. Al. deJovellanos.00. CC., op. cit., T. II, Epistolario, pp. 100 y s.).
Sobrela importanciadel Discursosobreelfomentodela industriapopularver: MOLAS RIBALTA, P., Política,
Economíay Derecho,op. cli., pp. 935 y s. Molasseñalaque “jite la obra españoladepensamientoeconómico
mástraducidadel siglo, salvoquizásla de Uzióriz”. TambiénenJ. Molas ver referenciasa Uztáriz y marqués
de SantaCnndeMarcenado(pp. 921 y s.).

26,~ Monarquía hispánicaen el pensamientopolítico europeo.De Maquiavelo a Humboldt’, en

00.CC., op. ciÉ., T. III, PP.2441 y s. CarmenIGLESIAS, comentandolosesterotiposde losquesedejó llevar
Montesquieual hablarde Españay del “carácter” de los españoles,haescritoqueel baróndeLa Eréde“si bien
afirma quelosespañolessonde unabuenafeyfidelidadprobadas,y hastaflemáticosymeditativos, .. .añade
en ‘Esprit desLois’ que ‘estacualidadadmirable(lafidelidad), unidaa supereza,formaunamezclade la que
resultanefectosperniciosos;yasí, antesuspropiosojos, lospueblosdeEuropa hacentodo el comerciodesu
monarquía’ “ (Una imagen“oriental» deEspañaen elsiglo XVIII, op. cit., p. 428).
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periodística,sino comounadidáctica continuaacercade un principiobásicoparael progreso

del paísy sucorrespondenciaconEuropa.Así, la publicaciónqueeditaJuanEnriquede Graef

en 1755, en tiemposdel reinadodeFernandoVI, lleva el significativo nombrede: Discursos

Mercuriales.Memoriassobrela Agricultura,Marina, ComercioyArtesLiteralesyMecánicas;

y en él seinforma sobreinfinidad de cuestionesrelacionadasconesasmateriasen diferentes

paísesde Europa,entreotras, sobreel comercioen NuevaEscocia,las minas de oro de los

holandeses,sobreel comerciode Génova,los topaciosenBrasil, el funcionamientodel Banco

establecidoen Viena, sobreel comerciode Nueva Inglaterra,etcétera.FranciscoMariano

Nipho, editordela EstafetadeLondresy extractodelCorreoGeneraldeEuropa (1761-1762),

haceuna alabanzadel comercio,como el pilar sobre el que se había asentadoel poderío

británico, y porsufalta la debilidadespañola,aunqueadviertea los inglesesque “en ninguna

Potencia del Mundo estádepositada tu ruina [de Inglaterra], sino en esa adormecida

Península” . Aconsejaconcausticidada Inglaterra: “No te olvidesde tu Deidadtutelar, que

es Mercurio: conservasus templos, que son las fábricas, lonjas y bancos:estimaa sus

sacerdotes,queson los artesanosy mercaderes;y derramaoro y no inciensoen susaltares,

queson los talleresy obradores:si estohicieres, (¡Oh Inglaterra!) pondrásun clavofirmea

la rueda de tu fortuna; pero si ambiciosa, como Cartago, ponesa Marte en el altar de

Mercurio, seráscomo ella esclava;y la quehoyte obedece,será mañanatu dominante”.

Variasde las canasde estapublicaciónestándedicadasa analizarel comercio,en especialel

inglés,comobasedesuprosperidad,y cómoEspañadebeseguiresecamino;así la CartaXIII,

lleva por titulo: ‘Sobre la dilatacióndelcomerciode Inglaterra y cuánoportunoseríapara

Españano perderdevista los mediosdequeseha validopara tan dichosoefectola Gran

Bretaña’, en la que, tras hacerun someroanálisisdel origendel comercioentrelos hombres,

de la invenciónde la moneday el dinero,se lee: ‘Lo másdichosopara la GranBretaña,y

resulta de una Política bien entendida,fueel Comercio.Éstedesdeentoncesha sido, y en

nuestros día es el mayor de la Europa: Comercio, que bien notados los resortesque le

sostienen,puedela Españahacerlosuyosin otra costaquela de un cuidado,fiado al prudente

exameny dirección deperitos’, paraluegopasar a analizarel comerciode Inglaterracon

Turquía, Italia, con Españay Portugal, Francia, Flandes,Alemania, Dinamarca,Suecia,

Rusia,Holanda,Irlanda,y conlospaísesdependientesde Inglaterray conÁfrica. Porsuparte,

El Pensador,editadopor Clavijo y Fajardo,en susPensamientosXXXVIII y XL trata de los
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principios generalesy unahistoriadel Comercio.O El Censor,en suDiscursoCXII del 6 de

julio de 1786escribía: “¿ Por venturano esel comerciola fuenteprincipal de la abundancia

de todo lo necesarioy lo útil? Sindudaque sí”, y en el DiscursoCXIVdel 10 de julio del

mismo ano: ... el comercioactivo enriquecea una nación, haceabundaren ella todo lo

necesarioy lo útil, aumentasupodery la felicidadde susnaturales,y hacefloreceren ella

toda suertede artesy ciencias”27.

Incluso en Teatro, apartede las muchasobrasenquesehacereferenciaa los nuevosvalores

de la sociedadmercantil que se estabafraguando,se estrenaalgunaobra centradaen la

alabanzadel Comercio como uno de los principios ilustrados,como es el caso de La

industriosamadrileñay fabricantede Olot de FranciscoDurán, queseestrenóen el Coliseo

del Príncipemadrileñoen 1790, aunquepareceserque no gustódemasiadoal público28.

El enfoquemercantilistaquesedio a la políticaespañolayadesdeel segundoreinadode Felipe

y, iniciado en 1724, condujoa la creaciónde manufacturasy a una serie de medidaspara

protegera los comerciantes,lo que a su vez llevó al interés del gobierno por que se

estableciesenextranjerosque tuviesenexperienciaen los negociosy las manufacturas.Por

inspiracióndelrey y de los ministrosPatiño,Campilloy Ensenadasetratadeatraerlosal país

paraquesirvandecatalizadores,asícomofomentartodaclasede actividadesy de estudiosde

los llamadosútiles, botánica,artillería, náutica,química,etc.En las décadassiguientesseva

acontinuarconla políticadeaperturaal extranjerocomopartedel proyectopolítico-económico

necesarioparaEspaña.Así secompruebaen el Proyectoeconómicodel irlandésnaturalizado

españolBernardoWard, escrito en 1762 pero no publicadohasta 1779 por indicación de

Campomanes,cuyaposiciónera: “ni la imitación indiscriminadadefórmulasforáneas,ni la

radical oposiciónal extranjero”; propugnandoentreotrascosasfundamentales(la másoriginal

erala creaciónde un “nuevo sistema”paraAmérica, abriendosu mercadoa la producción

27

DiscursosMercuriales op. cit., especialmenteTomosII y 111(1756);EstafetadeLondres...,op.
cit., t. 1, Introducción,p. XXXVI, y T. 11, pp. 81 y 87; El Pensador,op. cit., T. 111(1763);El Censor,op. cit.,
pp. 499 y 510.

28

En: PALACIOSFERNANDEZ, E.: ‘Teatro’, enHistoria literaria deEspañaenels. XVIII, op. cit.,
[135-233],p. 208.
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agrícolae industrialespañola),el quelapoblacióndebíacrecermediantela llegadade colonos

europeosy unapolítica de migracionesinteriores.La seriede medidasque propugnabaWard

eralas de un modeloeuropeoa imitar: “donde las cosasestánya bien arregladas, son los

comercianteslosquefomentanlasfábricas“29~ Esevidenteel cambioprofundoquela sociedad

y la mentalidadespañolashabíanexperimentadoen suaperturaal exterior, en relacióncon

épocasanteriores,en las queen palabrasde MenéndezPidalcaracterizandoal siglo XVI, “se

pensabaqueel trato conlos extranjeroseraperjudicialeconómicamente.LoslooresdeEspaña

queveníanescribiéndosedesdela antiguedad,tenían convencidosa los españolesde que

Españaera un país extraordinariamenterico, y por serlo, sushabitantesno necesitaban

esforzarseen la industria como tenían que hacer los extranjeros dueñosde tierras más

estériles“30

Hay quetenerencuentacuandoseanalizala visión económicay el papel quejugabaEspaña

en eseterrenoen aquel siglo que, la españolaera unaeconomíaa gran escala,paralos

parámetrosde entonces.Los dominios americanosy su comercioeranel gran “plus” de la

posiciónespañolaenel terrenoeconómicoy comercialmundial. Y esesavidencia la que se

empiezaa tenerclaraenel siglo XVIII. América, su comercioy el desarrollode las economías

de aquellosterritorios, estánya en las retinasde los gobernantesy pensadoresespañolesdel

XVIII; así, en los proyectoso escritosde Bernardode Ulloa, de BernardoWard, de Josédel

Campilloy de tantosotros31.Analizandola escalade la económiay el comercioespañolesde

entonces,haescrito Richard Herr: “La industria y el comerciocrecíanaceledaramenteen

29Veren: SANCHEZ-BLANCO PARODY, E.: Europayelpensamientoespañoldel s. XVIII, op. cit.,
p. 64; y MOLAS RIBALTA, P.: ¡bid, Pp. 930 y ss.

½osespañolesenla Historia. Ciniosydepresionesenla curvadesuvidapolítica, op. cit. , p.LXXXTV.

31J.L. COMELLAS haescrito: “América vuelvea contardecisivamenteen la economía[española]del
siglo XVIII, nosólopor la nuevallegadadeoro yplato, sinoporelsuministrodeartículos “ultramarinos “, que
ahorasehanpuestodemodayseconsumenen todaEuropa: el cacao, elcafé, eltabaco,elazflcar, elalgodón,
las materiastintóreas.A partir del decretodeLibre ComercioconAmérica, en 1778, el tráfico sehizo mucho
mayor, multiplicándosepor ocho en pocos años, segúnalgunas versiones.En virtud del llamado “pacto
colonial”, vigenteentoncesen todaspartes, América enviabamaterias primas, y la metrópoli le devolvía
productosmanufacturados.Es verdadqueunabuenapartedeestecomercioeradecomisión,porqueEspañano
producíalo suflcienteparasatisfacerla totalidaddela demandaamericana,y compañíasextranjeras,valiéndose
de agentesespañoles,introducíansusproductosen las Indias. Pero la producciónaumentaba,y la misma
comisiónno dejabadeproducirsusbeneficios.“ (Historia deEspañacontemporánea,op. ciÉ., pp. 26 y s.).
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España[enla segundamitaddelsiglo XVIII], pruebatambiéndequebajo losBorboneselpaís

formabapartede la economíaeuropea.(...) El afán de la industria españolaera abastecera

Españay a su Imperio. Losproductosmanufacturadosnacionalesno podíancompetiraúnen

el mercadointernacional, pero España tenía bajo su banderauno de los sectoresmás

importantesde esemercado. (...)... los comerciantesingleses,francesesy demás,habían

suministradoa las coloniasespañolasla mayorpartede las mercancíasqueconsumían,ora

lícitamente:comerciandoen Cádiz, ora ilícitamente:contrabandeando.SiEspañaconseguía

adueñarsede estecomercio,no necesitabamáspara rivalizar con la industria de cualquier

país. (...)Cuandosefinnóla paz en enerode 1783, ínglaterra cedió a España,Menorcay

Florida. El imperio colonial españolera mayory estabamejorprotegidoquenunca.(...)Los

últimosañosdel reinadode Carlos III vieronflorecerla economíade mododesconocidodesde

hacíasiglos. (...)AlosexportadoresdelnortedeEuropa,acostumbradosdesdela niñeza creer

firmementequeEspaña tenía un Imperio para beneficio de los demás, se les encaró la

posibilidadde una Américaespañolapara España“32~ En cuantoa la amplitud del comercio

de Españacon Europa,bastecon referir un dato parcial pero significativo, y es el que se

encuentraen la correspondenciaepistolar de Campomanes,al cual se le comunicadesde

RibadeoporD. JoaqufnZester,con fecha16 de septiembrede 1774, queen aquel meshabía

llegadoaSanSebastiánun cargamentodelino procedentedesitiostan lejanoscomoRigay San

Petersburgo33.

Engeneralen Españaenaquelsiglo, siguiendoensuslineasgeneralesel mismo fenómenoque

se desarrollaen la mayor partede los paisesde Europa, se producentoda una serie de

condicionesmaterialesquepermitiríanasentarpilaresde las sociedadescomplejasy abiertas

posteriores.Así, seproduceun aumentoclarode la población. “A lo largo delsiglo XVIII se

produjo un incrementonotabledela población totaldeEspañay otro, másmoderado,de la

población urbana“, ha escrito el estudiosodel tema Antonio DomínguezOrtiz. Y otro

especialistaautorizado,GonzaloAnes, ha señaladoque, “el númerode habitantesaumentóen

Españaen un 40por cientoen los añostranscurridosentre 1712-1717y 1787-1797”; lo que

32Ibid, pp. 121-123.

33Epistolario. Tomo1 (1747-1777),op. cit., p. 531.
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significa “una evoluciónanálogaa la de los demáspaísesdel occidenteeuropeo:el aumento

fuemenorqueel experimentadoen Inglaterra y Paísde Galesy en Escandinavia,superioral

quetuvo lugar en Franciay análogoal queconocióel conjuntode los territorios italianos “. ~

En cuantoal aumentode la riquezageneraldel pafs a lo largo del siglo es algo que no

cuestionaningúnestudioso.“Desdeelfinal de la guerra de Sucesión,la prosperidadgeneral

esclara y conocida-escribeGonzaloAnes-.Sonconscientesde ella nacionalesy extranjeros,

lo mismoquelo sonde la reconstrucciónde la marinaydel ejércitoy de la mayoreficaciade

la administraciónpública”. JuliánMaríasenel análisisque realizasobrela riquezade España

y el uso que de ella hizo a lo largode la épocamoderna,escribe: “España usa esasriquezas

[lascantidadesdeoro yplata,y algunasotrasriquezas,muysuperioresa lasdecualquierotro

país de Europa, de las que disponedesde comienzosdel siglo XVI] para los proyectos

históricosa los quehapuestosu vida no gozade ellas, no seinstala en un alto nivel de

vida económica. (...) La única -relativa- excepciónes el siglo XVIII, en que la riqueza

nacionalaumentabastante;pero la tremendadestrucciónde la Guerra de la Independencia

es una recaídaen el empobrecimiento,...“. Hay que destacarunosdatosque no siemprese

tienenen cuentay que, sin embargo,muestranel terrenodestacadoen que seencontraba

situadaEspañaen cuantosupotencial económicoy comercialen Europaal acabarel siglo

XVIII: “Sin quepudiera considerarse[a España] un país plenamentedesarrollado, el

despliegue,consagradopor los añosochentadelsiglo XVIII, erapromisorio -haescritoJosé

Luis Comellas-.Españadisponíade la segundaflota mercantedel mundo,la segundacabaña

lanar de Europa, era la terceraenproducciónalgodoneray sedera,y la metalurgia,aunque

másatrasada, avanzabaa buenritmo. Podría conjeturarseque Españalíegarúa a unirse a

plazo no largo con los paísespionerosde la revolución industrial, Inglaterra, Francia y

Bélgica.Por entonces,Alemania,Austria, Italia, no digamosSueciao Rusia,mantienenunas

34DOMÑGU¿EZORTIZ, A.: Ibid. pp. 384 y ss.;ANES, G.: El siglo delasLuces,op. ciÉ, PP. 12 y

ss. DomínguezOrtiz sefialaque: “La cifra másprobableparala poblaciónespañolaen 1712puedecifrarseen
sietemillonesymedio de habitantes.(...) . .y sepuedetener la certezade queal terminar el siglo XVIII la
poblaciónespañolahabía llegado, o quizti rebasado, los oncemillonesde habitantes,y queal comenzarla
guerrade la Independenciano estaríalejosde losdocemillonesquelecalculabaIsidoro deAntillón”.
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estructurasmuchomásatrasadas”.35

Masdeu,ensu defensade la cultura españolay de sus aportacionesa Europa,secentraráno

sólo en el terreno literario y cultural, sino tambiénen el terrenoeconómicoy comercial,

criticando,al igual queharánotrosapologistas,la invidenciao malafe dealgunosextranjeros

en suscríticasa Españarespectoa los avanceshabidosen esosterrenos.Así, el capítuloIII de

su obra llevarápor título: Idea del genionacional de Españapara las obras de industria

(Agricultura, Manufacturas,Milicia, Náuticay Comercio); y en él analizalos avancesque

había habido en Españaen aquel siglo (Masdeuescribea principios de la décadade los

ochenta)en la industriay las manufacturas.Tambiénda unarelaciónde obrasy autoresque

hanescritosobrela “industria nacional”: Uztíriz, Ulloa, Campomanes,Capmany, “los cuales

escritores-escribeMasdeu-,en materiade todassuertesde industria, son los mejores,no diré

solamentede España,sino quizá tambiénde toda Europa”; y para intentarrespaldaresta

afirmaciónun tanto ditirámbica,Masdeuañadeun escolioen el que escribe: “Los inglesesy

franceseshantraducido[el libro de Uztáriz] ensuslenguasporlos escasosqueestánde libros

deestanaturaleza,yconfiesantambiéningenuamentehaberrecibidonopocaslucesy utilidad

para el comercio...”, aludiendoasimismoa las palabraselogiosasde Robertsonsobre los

escritosde Campomanes,y añadiendootros españolesque habíanescritosobreel comercio,

comoel Marquésde Monteleóny Javierde Goyeneche,traslo que sentenciaMasdeu: “Dejo

a las nacionesmásindustriosas,las cualeshanentradoen celosde losEspañoles,la decisión
“ 36

de la superioridada queha llegadoestanaciónactivaeindustriosaporcarácterpropio

Si sepuedeconsiderara la cienciaeconómicacomo hija de la Ilustración, lo es, en especial,

por los instrumentosquede ellausa,la circulaccióninternacionalde las ideas,de los avances

y de nuevaspautasde comportamiento,conla formaciónde todaunaseriede canalescreados

parasudifusión,publicacionesperiódicas,traducciones,o la creaciónde las primerascátedras

35ANES, O.: La idea de Españaen el siglo de las Luces, op. cit., p. 238; MARÍAS, J.: España

inteligible, op. cit., p. 402; COMELLAS, S.L.: Historio deEspañacontemporánea,op. it., p. 27.

36Historia crítica deEspaña,ydela cultura española,op. cit., PP. 84-95.
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de economfa,etcéterar.Y la vivencia españolaen la formación y participaciónde esas

corrientesy canalescomunicantesfueparalelaala de lospaísesmásavanzadosde Europa.Las

diferentes corrientes económicas que se desarrollanen el siglo XVIII, utilitarismo e

individualismo, mercantilismo,fisiocracia(sobretodo en su faceta“agrarista”),liberalismo,

cameralismo,fueron recepcionadas,en unau otra forma, y en generalno de forma acrítica,

lo que fue positivo, por el pensamientosistemáticoespañol38.Jovellanos,en el Elogio de

Carlos111, leído en la RealSociedadde Madrid el 8 de noviembrede 1788, haceun resumen

del desarrollohabidoen Españaen aquelsiglode la “economíacivil”, citando los estudiosdel

Marquésde SantaCruz, de Uztáriz, Zavala, Ulloa (duranteel reinadode FelipeV); Loinaz,

Ensenada,Ward<con FernandoVI); pero -escribe Jovellanos- “estaba reservadoa Carlos

¡II... la gloria de convertirenteramentesusvasallosal estudiode la economía.Sí, buenrey:

ve aquí la gloria quemásdistinguirá tu nombreen la posteridad.(...)Losministros los

altosmagistrados,...;los quepresidenal gobiernointerior detu reino, losquevelansobretus

provincias, los que dirigen inmediatamentetus vasallos, deben estudiarla [la ciencia

económica],debensaberla, (...)Tusdecretosdebenemanardesusprincz>ios, ysusejecutores

debenrespetarlos.Ve aquíla fuentede la prosperidado la desgraciade los vastosimperios

que la Providenciapuso en tus manos. (...) Un error, un descuido,un falso cálculo en

economíallena de confusiónlasprovincias, de lágrimas lospueblos,y aleja de ellospara

siemprelafelicidad...”. La cienciadel gobiernoatentaa losprocesoseconómicos,comouna

de lascaracterísticasmás importantesde la “contemporaneidad”europea,estámeridianamente

expuestaen estaspalabrasdeJovellanos,el cual continúadiciendo: “ApenassubeCarlos[III]

al trono, cuandoel espíritu de exameny reformarepasatodos los objetosde la economia

pública. La accióndelgobiernodespiertala curiosidadde los ciudadanos.Renaceentonces

el estudiode estaciencia,queyapor aqueltiemposellevabaen Europa la principalatención

de la filosofía. Españalee susmáscélebresescritores,examinasusprincivios. analizasus

ekc~vsehabla, sedisputa,seescribe,y la naciónempiezaa tenereconomistas.“[subryd. mio].

Y Jovellanosmencionaa Aranda,Campomanesy Floridablancai9

37Ver: ALBERTONE, M., Ibid, p. 282

38Ver: MOLAS RIBALTA, P,Ibid, pp. 917-960.

39En: GasparMelchordeJovellanos.Obras enprosa,op. cit., pp. 185-193.
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En la difusióndelos másimportantesautoresy corrientesdelpensamientoeconómicoeuropeo

jugó un importantepapel las traduccionesque sehicieron.Sin ánimode serexhaustivos,la

lista es ampliaa lo largodel siglo: en 1717 setraducepor Javier de Goyenechela obra del

mercantilistafrancésHuet, Comercio de Holanda; en 1764 sepublica la obra de Enrique

Ramos Reflexionessobre un papel intitulado.., del trigo considerado como efectos

comerciables,queeraunatraduccióndelfrancés;laRecreaciónpolítica(1764)del comerciante

bilbaíno Nicolás de Arriquibar tambiénera, en gran medida, una traducciónadaptadade

diversostextos extranjeros,del inglés Davenanty unacríticaal fisiócratafrancésMirabeau;

en 1781 setraduceLa noblessecommer~antedel abateCoyer, por inspiraciónde la Sociedad

económicade Amigos del Paísde Mallorca; en 1785 sepublicaAumentodel comerciocon la

seguridadde la concienciadel presbíteroJoséMaría de Una, que era en realidaduna

traducción del Traitéde 1 ‘usure adesinterets;tambiéneraunatraducciónadaptadadel Essai

sur le commercede Cantillon la obra Leccionesde economíacivil o del comercio (1779)

publicada por Bernardo Dánvila Vilagrasa; en 1795 el aragonés Tomás de Anzano publicó una

traducción del francés que tituló Ensayosobrela política generalde losgranos; en 1786el

aragonésLorenzoNormantepublica,comomanualparasucátedradeEconomíainstituidados

añosantes,unaadaptacióncomentadade la obradel francésMelonquetitulaEspíritudelseñor

Melon en su ensayopolítico sobreel comercio,en la que glosa la concepcióndel lujo del

economistafrancés; en 1794 el rioplatenseManuel Belgrano traducela obraclásicade la

fisiocraciaTableaueconomiquedeQuesnay;...

Sobreel papelde las traduccionesdelpensamientoeconómicoeuropeohaescritoPereMolas:

“Para la d(fusión en Españade las grandescorrientesdelpensamientoeconómicofueron

importantes las traducciones,por ejemplode la obra atribuida a un supuestocaballero

Nickols, en realidadelfrancésPlumardeDangeul <1771). Algunasde las obras [económicas

publicadaspor autoresespañoles]eran en realidad traduccionesadaptadas,enpartepara

esquivarla censura.Arriquibar adaptóa DavenantyMirabeau.Miguel JerónimoSuárez,a

Necker,TurgotyCondillac,...Jovellonosapreciabaa Condillacyopinabaquehabíasuperado

a Cantillon. (...) Tambiénfueimportantela traduccióndeGenovesipor el aragonésVictorián

de Villava, .. .[que también]tradujo a otro ilustradoitaliano, elcondeGianrinaldo Carli. (...)

La traducciónmássign~f¡cativaesla deAdamSmith.En 1792, ManuelMartínezdeIrujo...
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tradujo el compendioque Condorcethabía hechode la obra de Smith. ... La traducción

completala hizoJoséAlonsoOrtiz, ... [a quien] en 1795se le habíaencargadooficialmente

la redacciónde un extractode leyescomercialesde Europa, segúnel modelode Wyndham

Weaves.(...) En cuantoa literatura técnica..,un incansabletraductordetratadostécnicosfue

MiguelJerónimoSuárezNúñez,consusoncevolúmenesde ‘Memoriasinstructivasy curiosas

sobreagricultura, comercio,industria, economía,botánica,historianatural’ (1778-1791),que

fuerontraducidosconayudaoficial “t

El interés por las obras económicasextranjerasestá presentede forma constanteen los

pensadoresespañolesde la época,asíen laDécadaepistolardel Duquede Almodóvar,queen

su Carta 60, llama la atenciónde los españolessobre unaseriede autores,como Mirabeau,

Turgot, Necker o el abateBaudeau.Interés que asimismoseobservaen la correspondencia

entrealgunosde ellos quenos ha llegado;así,por ejemplo, en cartade MeléndezValdésa

Jovellanosfechadaen Salamancael 16 de enerode 1779, le escribe: “. . .Ahora me han

encargado una disertación en defensadel lujo para la SociedadVascongada.Yo meveo

confusopor lo delicadodela materia, yporqueno tengoel discursosobréél deM. Hume, ni

las reflexionesdeM. Melon, ni ningúnotro de los quetratan estepuntocomo debentratarse:

yo leí entiemposalgodeesto;pero¿yadóndehabíanido mis especies?Tengoquetrabajarlo

todo de meditación, valiéndomede las reglas generales,y nadamás”. Jovellanosen cartaa

CándidoM~ Triguerosfechadaen Sevillael 6 de febrerode 1778,le comunicaquele llevan

unaseriede libros quelehabíasolicitado,entreellosvariosde Agriculturasobremejoramiento

de terrenos[el de Henry-LouisDuhamelduMonceau,Elémentsd‘agriculture, Paris, 1762,en

opinióndeJ.M. Caso];y en la cartade respuestade Triguerosa JovellanosdesdeCarmonael

10 de febrero, le hacereferenciade suslecturasde todaunaseriede naturalistasantiguosy

contemporáneosfranceses,inglesese italianos.En otracartadeJovellanosal mismoTrigueros,

fechadaen Madridenjuliode 1784, lerecomiendaqueelaboreunasmemoriasparalahistoria

del comercio,artey agriculturade la Bética,y le da comoreferenciaparaprepararesetrabajo

la Historia del comerciodel francésHuet.4’

40Sobrelastraduccioneseconómicasengeneralver: MOLAS RIBALTA, P.,Ibid, pp. 919-947;citaen
pp. 948y s. ; y REEDER,1, ‘Traduccionesdeobras depensamientoeconómico’,en Moneday Crédito(1973>.

41En: GasparMelchorde Jovellanos.00. CC., op. cit., Epistolario, pp. 152, 105 y s, y 284.
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En diferentespaíseseuropeos,aproximadamentedesdemediadosde siglo la prensaperiódica

va a editarpublicacionesespecializadasen economía;fenómenoquetambiénseva a vivir en

España.Ya en 1755, JuanEnriquedeGraefeditalosDiscursosMercuriales.Memoriassobre

la Agricultura, Marina, Comercio,y Artes Literarias y Mecánicas(inspiradoen el famoso

JournalEconomiquede Boudet).En 1758 sepublica el Diario curioso, erudito, económicoy

comercial(queluegoadaptaríadiversosnombresen su publicaciónhasta1847,Diario curioso,

Diario de avisosde Madrid y Diario deMadrid). FranciscoMarianoNipho editaráunaserie

de publicacionesque adjetivará de “comerciales” y “económicas”, por ejemplo, Diario

Extranjero. Noticias importantesy gustosaspara los verdaderosapasionadosde Artes y

Ciencias, & c. publicadoen 1763, o el Correo Generalde Españaquesepublicó bajo la

protecciónde la JuntaGeneralde Comercio.PedroSaurapublicaun Semanarioeconómico.

Y en la última décadadel siglo aumentael númerode publicacionesde caráctereconómico:

Gula de la RealHacienda,CorreoMercantil deEspañay de susindias, AlmanakMercantil,

y algunosotros proyectoscomo uno oficial de publicar una “Guía de comerciantes”o el

Mercurio de Comercio.Tambiénen los añosfinisecularesaparecióunapublicacióndedicada

específicamente a la difusión de conocimientos agrícolas, el SeminariodeAgriculturayArtes,

dirigido a los párrocos42.Cabarrús,en unacartaque escribea Jovellanosaconsejaque se

elaboren “gacetas económicasmensuales” y para que sean más instructivas “que una

comunicacióníntimay una correspondenciade esfuerzosseabra y sesiga entre todas las

sociedadesdelreino“t Incluso la literaturasevaaver “infectada” por los temaseconómicos,

comolos del lujo o las importacionesdeproductosextranjeros,asíen Cartas marruecas,o en

unaobra costumbristaanónimade calidad menorLa nada entre dosplatos...(1789), que

denunciabalas consecuenciasnegativasqueteníaparala economíaespañolael gustohacialos

productosimportado?.

Españatambién va a tomar parte en la institucionalizaciónde los estudios específicos

económicoscon la creaciónde cátedrasde economía,la primerade las cualesvaa ser la que

42Ver. MOLAS, P., ¡bid, p. 950.

43Cartas(1795), op. cit., p. 91.

4tn: VÁZQUEZ MARÍN, J.: Literatura costumbrista,op, ch., p. 395.
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funda la SociedadEconómicaAragonesaen 1784, paracuya docenciava a ser encargado

LorenzoNormante,siguiendola pautade las cátedrasde economíade la universidadprusiana

deHalle, quefuncionabadesde1727; la de NápolescreadaporGenovesien 1754;la de Milán,

dondeCesareBeccariaenseñéciencias cameralistasen 1768-1769;o la de Viena, donde

enseñabaJosephSonnenfelsdesde1763~~. Parala docenciaen la nuevacátedra,Normante

publicó unaseriede manuales:Discursosobrela utilidad de los conocimientoseconómico-

políticosy la necesidaddesuestudiometódico,endondetratabadesistematizarla importancia

de la nuevaasignaturay mostrabalos modelosde las cátedrasde Economíay Comercioque

sehabíancreadoen diferentesciudadeseuropeas,haciendoreferenciaespecialmentea la de

Nápoles; las Proposicionesde economíacivil y del comercio, en las que se resumíanlas

conclusionespúblicasdefendidaspor los alumnosmásaventajados;y el yacitadoEspíritudel

señorMelon...,glosandola posturadel economistafrancésen sudefensadel lujo.

Por otraparte, simplementeseñalar-por lo ya conocidoy estudiado-el papel quejugaronen

esteterrenolas SociedadesEconómicasdeAmigos del País.Basterecordarla alabanzade ellas

realizadaporJovellanosentantosde susescritos,porejemploen sudiscursoElogiode Carlos

III: “Estos cuerpos¡las sociedadeseconómicas]llaman haciasusoperacionesla expectación

general,y todoscorrena alistarseen ellos. El clero, atraídopor la analogíade suobjetocon

el de suministerio benéficoy piadoso; la magistratura, despojadapor algunosinstantesdel

aparato de su autoridad; la nobleza, olvidada de sus prerrogativas; los literatos, los

negociantes,los artistas, desnudosdelas aficionesdesu interéspersonal,y tocadosdeldeseo

del bien común, todosse reúnen,se reconocenciudadanos,seconfiesanmiembrosde la

asociacióngeneralantesquede su clase, y sepreparana trabajar por la utilidad de sus

hermanos.El celoy la sabiduríajuntansusfuerzas,elpatriotismohierve,y la nación,atónita,

ve por la primera vez vueltoshacia sí todos los corazonesde sus hijos“46• Palabrasde

Jovellanossignificativas,quevanmásalláde lasimplefuncióneducadoray del simple resalte

del papel de la economía,sino que son una formulacióncabal de un nuevo conceptode

ciudadanía,de nacióny de patriotismo.

45En: ALBERTONE, M., ibid, p. 282.

46¡bid, pp. 189y s.
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Sobre la importanciaque Jovellanosda a los libros de economíason tambiénexpresivosy

curiosospor su forma literaria, con ciertacadenciaplatónica, los Dosdiálogossobrecrítica

económicaque escribióposiblementeentre1799y 1800, paracomentarciertascríticasa su

Informe en el expedientede Ley agraria; diálogos literalizados entre un Don Lope,

representantede los adversariosde Jovellanos,de “lo nuevo”, y un Don Julián defensorde

ello. Y precisamenteesDonLopeel queestáencontrade los libros de economía:“Así queotro

tiempo, otrosgustos-dice con ironía maldiciente Don Lope-.Losescribidoresolieron el del

día y sedieron a proyectistas.Los españolesdUeron amarmuchoa supatria; démoslespor

aquíy correrá el oficio; ycátatequelo queellos llaman economíapolítica, sehizo la ciencia

de moda. ¡Qué de planes,proyectos,reformas, ideasy tratadosno escribeny traducen!

Mostradmeuno queno hayadadosalpara echaral puchero.¡Pobre nación, si no le ha de

venirel biende otra mano!”. A lo quecontestaDonJulián: “Pero, ¡pobre naciónsi cierra los

ojos a estaluz!

En cualquier caso, la visión económica de la España ilustrada es de miras anchas, en el

contextoeuropeo.Esaperspectivala encontramosencómoera la secuenciade los trabajosde

algunosde sus economistaso”proyectistas”,ejemplode lo cual podríanser las palabrasde

Jovellanossobrela actividadde BernardoWardquedescribeen suElogiode CarlosIII: ..... un

sabio irlandés, felizmenteprohdadoen [la nación], seencargade enriquecerlacon nuevos

conocimientoseconómicos.A la vozde Femando[VI], donBernardoWard, instruidoen las

cienciasútiles y en el estadopolítico de España,salea visitar la Europa. recorre la mayor

parte de su Drovincior sedetieneen Francia, en Inglaterra, en Holanda, centros de la

opulencia del mundo; examina su agricultura. su industria, su comercio, su gobierno

económico~vuelvea Madrid con un inmensocaudalde observaciones:rectifica por mediode

la comparaciónsusideas: lasordena, lasorlica: escribesucélebre ‘Proyectoeconómico’...”

[subryd.mio]48. O el caso del santanderinoTeodoroVenturaArgumosa,yerno del ministro

Ripperdá,que escribió en 1743 unaobra de contenido mercantilista,Erudición política,

41En: GasparMelchor de Joveltanos.00. CC., op. cit., pp. 257-269;e Introducción de J. Caso
González,p. 49.

48lbid, p. 186.
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dedicadaala JuntadeComercioy Moneda,trashaberviajadopordiferentespaíseseuropeos49.

Esa visión de la economía y las finanzas españolas en el contexto amplio del espacio europeo

estáclaraen la mismaconstitucióny funcionamientodel BancoNacional,fundado,comoes

sabido,por RealCédulade 2 dejunio de 1782con el nombrede Bancode SanCarlos,sobre

un proyectode Cabarrússuscritopor Floridablanca.Conla fundacióndel Bancose seguíael

ejemplode Inglaterra,Holanday otrospafsesque,enpalabrasde JoséMoñino, conocían“sus

interesessólidosy verdaderos”.Tanto los residentesen Españacomolos extranjerospodían

suscribiraccionesdel Bancoy tenervoto en lasjuntas.Los extranjerosaccionistasno podrían

serdirectoresni tenercargosen el Banco,salvoqueestuviesenlegítimamentenaturalizadosy

domiciliadosen España.Las accionesdel Banco secotizabanen diferentespaíses,y así en

1784 alcanzabanprecios cadavez más altos en París, Lyon, Amsterdamy Génova,con

movimientos denunciados como especulativos en Francia, Suiza u Holanda. La

interdependenciaconlosmercadosfinancieroseuropeoseratanintensaquelos acontecimientos

revolucionarios en Francia comprometieron el éxito de la compra de deuda pública francesa

por partedel Bancobajo la direcciónde Cabarrús;como, asimismo,afectéa suscuentaslas

alianzasy contraalianzaseuropeasposterioresa 1789, hastael punto de que, en palabrasde

GonzaloAnes, “la historia delBancorefleja la de la Hacienday la de la quiebra de una

Monarquíaque, conla guerra de 1808-1814,pasó,de regir losdestinosdeuna granpotencia

quedecidía, conGranBretañayconFrancia, el equilibrio mundiala otra quequisomantener

unasrealidadesqueya eran sólotradición, en losprimerosdeceniosdel siglo X¡X”0

España en aquel siglo, como la mayor panede Europa,va a caminarporel tramodirectode

la pista que la va a conducir,ya en los siglos siguientes,al procesode urbanizaciónde sus

sociedadesy de sucultura,conel papeldestacadode lasciudades. BernardLepetit,analizando

el fenómenoa nivel europeoy en especialel caso francés,ha escrito que, “debido a la

composiciónsocialdesupoblación,las ciudadesocupanunaposicióncentralcuandosetrata

49En: MOLAS RIBALTA, P., ¡bid, p.p 923 y s.

SEn:ANES, G.,EI siglo delos luces,op.cit., pp. 111-123(citaenp.123).Paraasegurarelvalorde

las accionessuscritasporextranjeros,sefialaMies, ~encasodeguerracon laspotenciasdequefuerannaturales,
seconsiderósupropiedad‘comoinviolabley protegidaporel derechodegentes,gozándolacomoentiempode
paz, y disponiendodesusaccionessegúnmásles conviniere’.” (p. 112).
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de dar cuentade la implantaciónde la Ilustración”; pero,además,constatacómoen aquel

siglo seva a imponeren los mediosilustradosuna nuevaimagende la ciudad: “La ideade

ciudadqueseimponeen la segundamitaddel siglo entraen el universode lo variable”. Lo

que secompruebaen la mismadefinición de “ciudad” que da la Encyclopédie,convariadas

“entradas” segúndiferentesplanteamientosjurídicos y funcionales,con cuya inclusión el

Caballerode Jaucourtreconocíala pluralidadde manifestacionesdel fenómenourbano. “La

naturalezae intensidadde la actividadeconómica-escribeLepetit- seconviertenen criterios

de urbanidady las ciudadessehallan asísometidosa la coyunturay a suseventualidades”.

Economíay comercio,flujo de ideasy modas,hacenver las ciudadesya no sólo,y no tanto,

enfunciónde supasadomáso menosesplendoroso,sinoen baseaproyectos,cuyaviabilidad

e importancia comprometen el futuro de la ciudad y de los servicios que presta; de ahí que

cambia,incluso, ladescripciónde las ciudades,queahoralo seránen funciónde sucometido.

“La ciudadesal mismotiempoellugar deaplicaciónyel instrumentode unapolítica espacial

de la Ilustración. Administradores,economistas,médicos,ingenierosy arquitectosafirman

conjuntamenteel vigor de un nuevoparadigma:elfuncionalismo”.De ahí, también,el auge

del urbanismoen el sigloXVIII, lapreocupaciónporla higienepública,porperfeccionartodo

lo quefacilite la circulación, seade personas,productos, vehículoso, incluso,deairesano.

... .La ciudad enteraseconvierte.., en equ¿~amientoorientadohacia el progreso”, señala

Lepetit.5’

El fenómenode la “urbanización” de las sociedadeseuropeasy de la configuraciónde

mentalidadesy culturasurbanashasido, comoes sabido, un fenómenocomplejoy sinuoso,

dilatadoen el tiempo,ya desdelos últimos siglos medievalesy teniendoel referentede la

AntigUedad,con movimientoslargosde yuxtaposicióny solapamientoentre lo urbanoy lo

rural, ciudadesy estructurasfeudales,cultura urbanay culturaagraria,muy germinativa,por

otra parte, en sus interrelaciones,y característicade Occidente.52Y dentrode eseproceso

51LEPETIT,E.: ‘Ciudad’, enDiccionario históricode la ilustración, op. cit., [294-3011.
52

DIEZ del CORRALhaescrito: “E! caráctercampesinode la cultura europeaman~iéstase...ensus
másdiversasfacetas:en elartey la vida eclesiástica,en lo políticay la organizaciónsocial, en la economíay
la vida militar. 4..) Es evidentequelo másexcelsode la cultura europeaha surgidoen la ciudady no en e!
campo-en menorgrado, desdeluego, queenelmundoantiguoo en buenaparte deloriental-;pero trótasede
unasciudadesqueeran campesinaspor estarenvueltasenuna sociedaddetal índole, dedondese les originó,
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complejolo que seacentúaenel siglo XVIII es la oposiciónciudad-campo,culturaurbana-

culturarural, fenómenoqueEspañava a vivir tambiénporentonces.“Iniciada ya claramente

siglos antes, la oposiciónciudad-camposeacentúay adquieresuplenosignificadohistórico

en el siglo XVIII (antesde que los regímenesliberalesdelXIX la planteenen términosde

política electoral)”, opinaJoséAntonio Maravall53. En cualquiercaso,el fenómenono fue

tantocuantitativocomocualitativo, en la medidaen que la sociedadespañola,como el resto

de las europeas,seguíasiendodepoblaciónpredominantementerural. Ya quedaseñaladoen

párrafos anterioresque el aumento de la población total españolaen aquel siglo fue

considerable,aunquemás moderadoel de la poblaciónurbana.Antonio DomínguezOrtiz

comentasusestudiosen este terreno: “El crecimientode la poblaciónurbanapocoo nada

superóal porcentajede la total, lo quequieredecir queEspañasiguió siendoun paíscon

abrumadora mayoría rural (...) Todos los centros urbanos, incluso Madrid, tenían una

proporcióndepoblaciónrural 4..) [peroaunquela población urbana]fueseminoritaria en el

conjunto de la nación, su peso era decisivo. La ciudad era lo que siemprefue: una

concentraciónexcepcionaldepodery riquezasquevivea expensasdelagro circundante,al

queprestaserviciosindudables,imprescindibles,perono tan elevadoscomola contribución

quede él requiere“~.

El contenidode los periódicosde la época,los escritosde suspensadores,las obras literarias,

las costumbresy gustosquedominaban,nos llevana intuir que el españolde entonces,y el

europeoengeneral,eraunapersona“fronteriza”, que pisabala rayaentredos épocas,dos

mentalidades,dos tipos de costumbresy hábitos de vida. Algunos de ellos, un Leandro

FernándezMoratínporejemplo,hanpasadoyael umbraly sesientenconholguraenla ciudad,

paradójicamente,la posibilidadde vacar a otros menesteres,desarrollandoun tipo de vida y cultura ‘sui
generis’, decarácter mó.ximamenteciudadano. Tierra y ciudaden el mundoeuropeose encuentranal mismo
tiempograndementediferenciadas,contrapuestaseimplicadas, armonizándoseen unaunidadpolítico-cultural
superior:nacionaly europea.Vieneaseréstacomounagranconstrucciónconcuerposyfachadasmflltiples, que
alcanzaalturas inusitadasporqueparasu erecciónsedispusodeun solaruniforme, aprovechablepor entero,
consólidacimentación.Sobretan amplísimabasecampesinacomenzóa edjflcarseatrevidamentedesdefecha
temprana,pero lo verdades queno seperdió nuncacontactodirecto conlosfundamentosyqueéstosa veces
afloran trasfracasadosintentosconstructivos”. (El raptodeEuropa,op. cit., pp. 760 y s.).

53’Deí Despotismoilustrado a una ideologíade clasesmedias:significacióndeMoratín’, art. it., p.
302.

54¡bid, pp. 385 y s.
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en suscostumbres,en su mayorabanicode posibilidadesen cuantoa profesióno sistemade

vida, en sucreaciónde murosprotectoresparala vidapersonale íntima. El teatrode Moratín

esel reflejoespeculary a la vez educadorde las clasesmediasurbanas.Ensusdiarios y cartas

que envíaa sus amigosdurantesusviajes a diferentespaiseseuropeos,de lo que escribe,

porquees lo que le interesay le llama la atención,escasi exclusivamentesobreel ambiente

y lascostumbresde las ciudadespor las quepasa,desusteatros,de susmuseos,universidades,

delos cafésy tertulias,del ambienteliterarioy costumbresde los habitantesdeesasciudades55.

Algo parecidoes lo quehaceAntonioPonzen las crónicasdesusviajestantoporEspañacomo

por diversospaíseseuropeos,aunqueen este caso se centre en los aspectosartísticos y

monumentalesde las ciudades,y sin que por ello abandonelas descripcionesde caminosy

paisajes,en especialdel arbolado,tematan querido de los ilustradostanto en su aspecto

estéticocomode utilidad económica.El mismo espíritu, tendenciay curiosidadesel que se

encuentraen losApuntesde los viajes queViera y Clavijo hizo aFrancia,Flandes,Italia y

Alemaniaacompañandoa sualumnoel Marquésdel Viso y familia. CuandoIgnaciode Luzán

quiere informar a los españolesde los programasy vías de ilustración que se están

desarrollandoen Europa, lo hace con el ejemplo de la ciudad de París, escribiendo

detalladamentesobrecentrosdeestudio,academias,bibliotecas,teatros,periódicoso estilo de

vida queexisteny sedesarrollanen la capitalfrancesa;así, escribeen la Introducciónasus

Memoriasliterarias deParís: “No creo adulara una Nación, ni agraviara lasdemás,si digo

queParís es el centro de las Cienciasy Artes, de las bellasLetras, de la erudición, de la

delicadezay delbuengusto”.

En unasituaciónliminal entreun mundoagrarioy otro marcadamenteurbanosurgirán,como

sucedecon frecuenciaen momentosde transiciónantediferentesfenómenostanto a nivel

55JoséAntonio MARAVALL ha escritosobre Moratín que, “en ningún momentode su obra -de
cualquiergéneroquesea-predominala corrientenaturalista, campestre,ruralista, delXVIII, sinoquemostrará
siempreuna especialinclinación hacia lo vida urbanaconsusposibilidadesde educacióny cultura, con sus
placeres,con susmodalidades,consumayor riqueza”. (¡bid, p. 302). En elEpistolario deMoratíntambiénse
encuentranelogiosdeciudadesespañolas,comoBilbao o Valencia.De Bilbao escribe: “villa muyalegre, limpia,
bien poblada,dondehay actividad, tráfago, dinero, sociedadamablemuy inclinadaa merendar,abebery a
reir”. Y deValencia: “es unagmnciudad. Iglesiasmagníficas,multituddetiendasdetodosgéneros,unaplaza
atesadadegentespor lasmañanas,contantasfrutas, verduras,pescadosfritos ycrudos,. (...) Lascallescon
muchagente,quevayviene, siempredeprisa” (enMaravail, Jbidem,n. 59, p. 314). De Madrid escribe: “No
hay otro Madrid; deMadrid al cielo; sóloMadrides corte” (Epistolario..., op. cit., p. 284).
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individual como colectivo, visiones nostálgicas, añoranzas en gran parte sublimadas de un

mundo y culturasquese intuyen quese escapanirremediablemente,en estecasoun mundo

y culturaagrarios,campestres,“naturales”.Añoranza,porotro lado, recurrenteen lacultura

occidentaldesdela clásica“menospreciode Cortey alabanzadealdea”,y queen Españano

eranueva, encontrándose,por ejemplo,en el siglo XVI en un fray Antonio deGuevaracon

suprecozcontraposicióntípicamenterusonianaentrepalaciosy cabañaso enAlfonsode Valdés

con su visión deunasociedadbasadaen la sencillezy la virtud naturalesque culminaríaen

unutópico “Gobiernopastoril”56. El siglo XVIII español,al igual queel europeoengeneral,

estácruzadode esasráfagasde nostalgiaagrariay naturalista,tanto encuantoa corrientesde

pensamiento,comoen la literaturay el arte,o en el terrenoeconómico.

Así, la Fisiocracia,comoes sabidoy seha hechoreferenciaen un capítuloanterior, dará

prioridada la agriculturay a la tierraen general,“gobiernode la naturaleza”,“del campo”.

Doctrinaeconómica,encuantoavisión “agrarista” de lasociedady de la frenteprincipalde

riqueza que, con sus matices propios, también se da en España57.Situación histórica

curiosamenteparadójica,y comúnen una u otra medidaen Europa,de una épocaen que se

acentúala diferenciaciudad-campo,seinicia el despeguede lasgrandesciudades(yaafinales

del siglo y como no se conocíadesdela Antiguedad),se inicia la Revolución industrial

(primero en Inglaterra, y seguidaen secuenciastemporalesmás tardías por otros países

europeos),y, a la vez, sefomentaun interésinusualsobrelas cuestionesagrariase inclusouna

cierta sublimación del mundo rural.

56Ver en: MAIRAVALL, J. A., Carlos yy elpensamientopolítico del Renacimiento.Instituto de
EstudiosPolíticos,Madrid, 1960. Cap.11(111y III), Pp. 183-331.

57Ver, entreotros: ANES, G., ¡bid, p. 75; SARRAILH, J., ¡bid, pp. 546 y ss. VEnEspaña,[la]
convicción[de quelo tierra es la fuenteo la mweria de la quese saca la riqueza;de la supremacíade la
agricultura] sedesarrolla lentamentedurantela segundamitaddel siglo, comolo pruebanno pocosescritos”:
Ward, Campomanes,Capmany,.lsso,Jovellanos,. . .1; MOLAS, It, ¡bid, VII, LosAgraristas,pp. 945 y ss. [“La
introducciónenEspañadelasdoctrinaspropiarnenteflsiocráticasfi¿emoderaday tímida”]. J. A. MARAVALL
ha escritoalrespecto: “Con frecuencia,mehenegadoa reconocerenescritoresenmateriaseconómicasde los
siglosXVIIo XVIII -unPedrode Valencia,un Feijoo, etc.-,ni siquierabarruntosdefisiocracia:a mi modode
ver, no hay en ellos másque un agrarismo,queno por esodeja de ser interesante,pero en el quefaltan dos
piezasesencialesdeuna construcciónpolítico-económicadecarácterfisiocrático: . . .elconceptodelproduitnet
y eldel impótunique..2’; aunquecuandoanalizauno de los discursosde Gutiérresde los Ríos (de fechatan
temprana comol6SO), Maravail escribe: “aquí sipareceinsinuarseun criterio fisiocrático” (‘Novadoresypre-
ilustrados:lo obradeGutiérrezde losRíos, tercercondede FernánNúñez(1680)’, art. cit., p. 243).
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EscribeGonzalo Anes: “El interéspor la agricultura y el impulsopara su dignificación

emanabandel Trono, El condede Floridablanca daba cuenta, en octubrede 1788, de ‘la

singuIary declaradaafición a promovertodo génerode agricultura de los señoresinfantesy

de su augusto hermano,el Príncipede Asturias’. Señalabanque eran ‘bien notorios los

terrenos incultos’ que, casi de repente, habían convenido Sus Altezas ‘en fecundasy

abundanteshuertosy enjardinesdeliciosos’.Igualpodíadecirse-afirmaba Floridablanca-de

los demáscultivos y plantíos que los tres hermanoshabían hecho en los Sitios Reales,

‘trabajando por suspropiasmanos,ennoblecidoel arado y el ~adón.... .)EI Soberanohabía

sidotambién‘el granmaestro’quehabía queridofundaruna escuelapráctica de agricultura

en los camposquehabía mandado‘cultivar y mejoraren el RealSitio de Aranjuez’ (...) ‘En

ella, el Soberano,comoprimer labradordelReino.... enseñaa susvasallosla profesiónmás

necesariay másútil de la Monarquía’. 4..)Estaactitudde la Familia Realespañola-escribe

Anes-parece responderal idealfisiocrático. Para los ‘philosophes’economistas,el Soberano

ideal era el Emperadorde la China.Este,comohUodel Cielo, representabael ordennatural,

quees, al mismotiempo, el ordendivino. Tambiénera el Monarca agrícola:solemnemente,

una vezal año, empuñabael arado.Dejabaa supueblogobernarseporsímismo, de acuerdo

conla costumbrey los ritos” [subryd.nilo] ~

Cabarrús,en la mismalíneademitificaciónagraristainclusode la propiafigura del Monarca,

le escribíaen una cartaa Jovellanos: “No es creíblelo queme alegró algunosaifos ha el

proyectodehacerun cort<jo enAranjuez.Graciasa Dios, decíaparamí, quelas diversiones

de los reyesvan a tomar el carácterde utilidadpública que las hará menosfunestasy no

menosagradables(...) selevantaráel cortijo real, escuelade las teorías útiles,y modelodel

cultivo <1..) ¿yquiénsabesi renovandola mássublimedelas ceremoniasquehayavistoel sol,

no veremosal reydedosmundos,con elarado en la mano,recordara suspueblos,demasiado

tiempodeslumbradospor losfunestosmetalesde la América,que las verdaderasriquezasestán

en la superficiede la tierra y no en susentrañas4..)? “. Peroel gozo de la visiónprospectiva

de Cabarrúsquedó en un pozo, como demuestranlas palabrassiguientesque escribea

Jovellanosplenasde añoranzabucólicade un mundorural, por otra partetan rusonianas:

5811id, pp. 57-59.

368



• .Algún tiempo despuésfui al cortijo, y allí vi columnas, capiteles y el lujo de la

arquitectura, millones sepultadosen la tierra, todos los esfuerzosdelpodery todos los

caprichosdel malgusto:vi una capilla suntuosareemplazara aquellostemploshumildesy

rústicos, quehablan al corazón, y recuerdan los altares de césveden que la humanidad

nacienteadoró por la primera vezal Omnipotentehacedor: vi todo esto; y oprimido el

corazón, corrí para distraer las melancólicasreflexionesque me asaltabanal inmediato

bosque.a2restey deliciosoasilo de los sraciosvireinalesde la naturaleza,que el arte no

hennoseó.vero quetamvocohan llegado a vrofanar” [subrayd.mío] .~

Lasvirtudesy deliciasde la vidarústicafueronpoetizadasporvariosautores,destacandoentre

otros el poemaObservatoriorústico, en dondesehaceuna descripciónde la vida delcampo

ysusventajas,publicado en 1772, y cuyo autor era el sacerdote extremeño Francisco Gregorio

de Salas,muy popularentreel pueblomadrileñocomocapellánde las Recogidasde la calle

Hortaleza.El poemaeraun largodiálogoen el quesedefendíala felicidad de la vida rural

frente a la ciudadana,mostrandouna candorosarealidad campesinaW.La misma Real

Academia,paraencauzarla poesíabucólicaquepredominabapor entonceshaciacaucesde

normas “ilustradas”, convocó enjulio de 1779 un concurso para premiar la mejor égloga que

versasesobrelas excelenciasde la vida campestre,al cual sepresentaronquincepoetas,entre

otros Triguerosy Tomás de Iriarte, aunqueel concursolo ganóun poetadesconocidopor

entonces, Meléndez Valdés, con su égloga Batilo, nombrepastoril queya usaríasiempreen

sus poemasbucólicos. Rodríguezde Arellano, otro poetabucólico, publica en 1785 Las

delicias del Manzanares,“desengañadode la Corte”. Y el conde de Toreno, en 1787,

Canción,conun protagonista“pastorde las frondosasriberasdelNarcea”.6’

59Cartas(1795),op. cit., pp. 110y s.

~Ver en: AGUILAR PIÑAL, 1k, ‘Poesía’, op. cit.,p. 70; y AZORIN, ‘Un amigodel campo’, en

Clásicosy modernos(Obrascompletas.RafaelCanoRaggio,Madrid, 1919).

61En: AGUILAR PIÑAL, F., ¡bidem,pp. 78 y 88.
Edith HELMAN ha señaladoqueel gustocrecientepor lavida “natural” de campoy puebloque se dio enla
segundamitad del siglo, “se refleja en la representaciónidealizadade la vida campesinaen el ‘Observatorio
rústico’ de Salas,en numerosaspoesíasde lospoetassalmantinosy a menudoen los ‘Diarios’ de iovellanos,
comopor ejemplo,enla descripcióndeun ‘día decampo’en ContruecesqueofreceJovellanosa su tertulia de
casa,día deliciosoenquereinó en todos‘la pazyla alegría,yaquellahonestaycordial confianzaquees madre
delplacersencilloeinocente’” (Trasmundode Goya.Revistade Occidente,Madrid, 1963,p. 27).
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JoséCadalsopodríaser un casoparadigmático,tantoen suobracomoen supersonalidad,de

esasituaciónparadójica,un tantoesquizofrénica,dementalidady vivenciafragmentada,propia

de muchasmentalidadeseuropeasde la épocade, por un lado, comportamientos,axiologías

y gustosya predominantementeurbanosy, por otro, de nostalgiasy visionescampestresy

bucólicas. Cadalso, por un lado, tiene claras preferencias rusonianas, en su amor por la vida

campestre,“natural”, inocente,comotestimoniasuCancióndeunpatriotaretiradoa sualdea,

donde,ademásde una visión yade patriotismoy sensibilidadrománticos,sueñaconun modo

de vida campestre,pacífico, inocentey alegre,en el que secelebranfiestas rurales,muy al

gusto rusoniano,que sirvenpara la integracióncomunitaria,en las que secantanantiguas

cancionesrememorandoadonRodrigoy la Cava,o adonPelayo,quefomentenel patriotismo

y elevenel ánimode los sencilloscampesinos,paraqueacudansi esnecesarioen defensade

España.Mas, Cadalso,por otro lado,enúltima instanciahombreurbano,amantedel progreso

y conscientede la tensióninherenteal mismo,escribiráen Cartas Marruecaspor bocade su

posible “álter ego” Nuño: 1.Man defendidoalgunosque lo de ‘tuyo’ y ‘mío’ eran delitos

formales; que en la igualdad natural de los hombreses vicioso el establecimientode las

jerarquíasentreellos; queel estadonaturaldelhombreesla soledad,comola de la fiera en

el monte.Losqueno ahondamostanto en las especulaciones,no vodemosdeterminarnosa

dejar las ciudadesde FuroDa y pasar a vivir con los hotentotes,patagones,araucanos,

iroqueses,apalachesy otros talespueblosqueparecenmásconfonnesa la naturaleza,según

el sistemade estosfilósofoso lo quesean” [subrayd.mío]•62

España,en el siglo XVIII, vive en intensidadesy secuenciassimilaresa otrospaíseseuropeos

la tensióncaracterísticaentreciudady campo,cultura urbanay culturarural. España,peseal

predominiode la poblaciónrural63, comosucedíaenel restode Europa,teníaunatradición

62Ver: MARAVALL, 1. A., ‘De lo Ilustraciónal Romanticismo:elpensamientopolíticode G2dalso’
(1966)enEstudiosdelahistoriadelpensamientoespañois.XVIII, op. cit. [2941],p. 37. CADALSO,J.: Cartas
Marruecas,op. cit., Carta LXXXIX,pp. 183y s. SohTelapersonalidady losvaloresquedefiendeCadalsoenel
temaqueestamostratando,ha escritoAGUILAR PIÑAL: “... la posturamoral derechazode lo viciosa vida
cortesana,no sefunda en el estoicismosino en dolorosas¿¡periencias.Ni en Cadalso,ni en susamigos, la
‘evasiónbucólica’ secorrespondecon la biograifa del escritor Aunquemurierajoven, con un solopoemario

publicado, en la poesíade Cadalsoestán representadoscasi todos los génerospoéticos, lírico, narrativo,
satírico, didáctico, épico-burlesco,circunstancialeinclusodramático” (¡bid, pp. 71 y s.).

63Caxmen IGLESIAS ha escrito que en el siglo XVIII en España, “la condicióndelos campesinos,aun
contodassusdiversidadesregionales, no era muydiferentea la queserámástardeenplenorégimenliberal y
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urbanaimportante,con construccionesy entramadosciudadanosmagníficos, no sólo en su

territorio europeosinotambién, y de manerasingular,en susterritoriosamericanos(“En el

casode la colonizaciónespañola- ha escritoDíez del Corral-, desdeun principio secuidó,

ciertamente,lafundacióndeciudadesconun empeñoquerebosóampliamenteel de empresas

colonialesde otrospaíseseuropeoshastael siglo XIX” “). Y la empresade urbanizacióny

mejora de ciudades va a ser considerable, como es sabido, en aquel siglo; habiendo quedado

como ejemplode ello la política de urbanizacióny embellecimientoefectuadaduranteel

reinado de Carlos III, en especial en la capital del Reino (Moratín, en sus diarios durante su

viaje aItalia, acostumbradoa la buenailuminaciónnocturnade Madrid eslo primeroqueecha

de menosenlas ciudadesitalianasquevisita, salvoenalgunaspocascomoVenecia65).Mejoras

efectuadas no sólo en el terreno arquitectónico y artístico sino también en el de las obras

públicas,con la construcciónde caminos,puenteso canales,comola terminacióndel Canal

ImperialdeAragón(la canalizaciónde los ríosjunto con la forestacióny plantaciónde árboles

a lo largode loscaminosseráunade las obsesionesdelos ilustrados);obraspúblicasenlas que

van a empezara participar los ingenieros,como Agustín de Bethencourtque llegó a ser

inspectorgeneralde Puentesy Caminosy mástardeentróal serviciodel zarde Rusia.España,

a la par que otrospaíseseuropeos,va a iniciar la separaciónde dos disciplinas y dos oficios

diferenciados:arquitecturae ingeniería,arquitectose ingenieros,uno de los factoresquevan

aprecipitarla distinciónqueempiezaaperfilarseyapor entoncesenEuropaentrearte,ciencia

y técnica.”

capitalista” (‘La noblezailustradadel XVIII español.El condedeAranda’, art. cit., p. 256)

64£l raptodeEuropa,op. cit., p. 766.

65 Viajea Italia. LeandroFernándezMoratín. Edición críticadeBelénTejerina.EspasaCalpe-Clásicos
castellanos.Madrid, 1988, p. 42.

66 conjuntodetensionesnuevasentrelos
Antoine PICON ha escrito que en el siglo XVIII aparece “un

principiosfundacionalesdel arte y la historicidad de las produccioneshumanas,entre indagaciónde una
expresiónsingularyunidadcolectivay, endefinitiva, entrearte, cienciaytécnicas.A la vezqueintentaremontar
las artes, lascienciasy las técnicasa un origencomún-la naturalezayel cúmulodesensacionesquegrata en
elespírituhumano-,la cultura de la Ilustraciónactúaa menudoen la prácticaenel sentidode sudisociación.
La separaciónentrearquitectoseingenierosconstituye,sin lugaradudas, uno delosfactoresqueprecipitarán
estaevolución” (‘Arquitectose ingenieros’,en Diccionario histórico dela Ilustración, op. cit., [170-175],p.
175).
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En España, como en prácticamente todos los países europeos, en el siglo XVIII se acentúa,

pues,la diferenciaentreciudad y campo, pero todavía no se rompe el equilibrio entre ellos,

tancaracterísticode Europadesdela Edad Media; rompimientoque vaa producirganancias

(focalizar los esfuerzosy energíasen el desarrolloy trabajo industrial y técnico; la cultura

urbanacomopotentecatalizador,etc.),pero tambiénenormespérdidas.Diez del Corral ha

escrito: “La ciudadeuropeacomienzaa crecerdesaforadamentecon los nuevosmétodosde

actividad industrial: en Inglaterra, desdela segundamitaddelsiglo XVIII; en el nonede

FranciayBélgicadesdeel segundotercio delsigloXix; enla Europacentral, desdecomienzos

del tercero. (...)EI equilibrio entrecampoy ciudad, típico de la sociedadeuropea,serompe

en el transcursodepocasdécadasen beneficiono de la ciudadsinode la gran ciudad.” A

mediadosdelsiglo XIX, con laderogaciónde las leyesprotectorasdel trigo en Inglaterra, “de

pronto, . . un paíseuropeosedecidíaa dar radicalmentede lado a supasadoagrario y a

conveflirseen sociedadurbanadenuevo cuño, transformandoenproletariado industrial la

masa de agricultores desocupados. (Á.)Era una experiencia nueva, una profundísima

revolución, sin precedentesen los analesde la historia europea...“61~ Fenómenoéste, que

Españavivirá conciertoretraso,debidoalaprofundacrisis quevaa sufrirenelprimertercio

del siglo XIX, mientrasque los prolegómenosde esarevoluciónurbanae industrial en la

segundamitad del siglo XVIII los va a vivir, en lo fundamental,no diacrónicamentecon el

resto de los grandes países europeos, haciendo la salvedad de la avanzadilla inglesa en unas

décadas.

67Ibid, p. 765.
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Capítulo XIII

Ciencia y técnica

En el terrenodel saberen España,comoen el restode Europa,en el siglo XVIII (al que,en

opiniónde JoséAntonio Maravalí,máspropiamentehabríaquedesignarcomo el “siglo de la

Ciencia” más que el “siglo de la Filosofía”, ya que bajo este nombre es aquel el que se cubre)

lo que sepretendeesreunir todos los conocimientoscientíficosy técnicosque se habíanido

produciendoy hacerlos asequiblesa amplios círculos; condensaciónde conocimientos,

descubrimientosy avancesquevanaproducirel optimismoquebasamentala ideade progreso,

quea suvez va acaracterizarla nuevamentalidadeuropeaque marcarála contemporaneidad.

Ha escritoMaravalí: “Aunquela contribuciónespañolaa las cienciasdurantela Ilustración

queda lejos de alcanzarel nivel que en los otrospaísesoccidentales,lo cieno es quese

participa [del] optimismorespectoa la marchade los acontecimientoshumanos,incluso en

esegradode creerqueel saberdelhombresobreel mundoha llegadoa sutope~ Enel siglo

XVIII lo quese hacees generalizar,difundir lo pensadoen lo fundamentalen el período

anterior, ya que había sido en el siglo XVII cuandose había producido una auténtica

revolución con una nueva idea del saber, en base al surgimiento de las “ciencias

experimentales”.En el XVIII los problemasestrictamentefilosóficos pasana un segundo

plano; es el término de la especulaciónmetafísicadel siglo anterior,y el pensarfilosófico se

refiere, principalmente,a los resultadosde las cienciasnaturalesy el empirismo. El siglo

XVIII, pesea estereotipostodavíarecurrentesy a vecesen boga, esunaépocaen el terreno

de la filosofía y del pensamiento sistemático en general, más que creativa sobre todo de

exposicióny divulgacióndelas ideasdelperíodoanterior,de las ideasque,enlo fundamental,

1’EI principio de la utilidad comolimite dela investigacióncientíficaen elpensamientoilustrado’
(1987) enEstudiosde la historia delpensamientoespañols. XVIII, op. cit. [476-488],pp. 476 y s. Maravalí
recogelas palabrasde Antonio de Capmany,ensusDiscursosanalíticossobrela formaciónyperfeccióndelas
lenguasy sobrela castellanaenparticular: “se va mejorandomuchoen estesiglo con elestudiode muchas
ciencias,antespococonocidasentrenosotros”. Capmany,dicedesusiglo que, “ésteesel dela razón,enelcual
brillan lascienciasexactas;reina lafilosofía;serestablecenlosderechosrespectivosa la humanidad,hastaaquí
pocoatendidos;sedescubrela naturaleza;seanatomizaelhombre;sebuscala verdad,yseconocela libertad
dedecirla”
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habíansido pensadaspor las grandesmentesdel siglo XVII2. Y estadatacióncerterapara

valoraren susjustosmedioslas diferentesépocas,queseactualizóen nuestrostiemposen la

segunda mitad del siglo, especialmente con los estudios de Paul Hazard, fue ya señalada por

el erudito español del siglo XVIII el ex-jesuita valenciano Juan Andrés, exiliado en Italia tras

la expulsiónde suordendeEspaña,el cualen un discursopronunciadoen la Real Academia

de Cienciasy BuenasLetrasde Mantua, señala: “Sé muy bien quenuncaseha hechotanta

ostentaciónde Físicay deMatemáticas,y que nuncasehandispensadotantoshonoresa los

estudiosgravesy serioscomo ahora setributan. Vedcadadía quepersonasde todasclases

ydetodos sexos,bajan con respetola cabezaal oír citar la autoridadde un geómetra;(..)

Tantosmonumentoserigidosparala utilidadde las cienciasexactas;tantosmuseosparajuntar

todasuenedecosasraras, quepuedanayudaral conocimientode la naturalezay delarte;

tantosgabinetespara colocarmáquinastrabajadascon la másexactadiligencia(...); tantos

observatorios(...);tantosjardines(. . .) paraveren unasolaojeadacuantasplantasperegrinos

y raras contieneel globoterráqueo;tantasacademiasparajumar los másexcelentesy más

noblesliteratos(..3; tantasescuelas;tantasinstituciones;tantosestablecimientos:[aqui,el

traductoral españoldeldiscurso,el hermanodel autor,DonCarlosAndrés,introduceunanota

en la que señala:“En España,y conespecialidaden Madrid, no secarecenyade estosútiles

establecimientos“1 Todosson otrostantospalacios, u otrostantostemplosconsagradosa las

ciencias;todo hacever queestaes la épocaen quelas cienciastienenel imperiodelmundo

literario: todo manifiesta,quea lascienciasen estostiemnosselestributa no soloveneración

y respeto,sinoaun culto y adoración(..3: todo indica, al parecer,quejamássehanhechoen

las ciencias tantosprogresosy gloriosos adelantamientos,cuantossehacen en el día.”

[subrayd.mio].

Y despuésde estavaloracióny panoramacompletodel papelde las cienciasen aquellaépoca

2

ErnstCASSIRERha escrito: “En mayorgradode lo queella mismafue consciente,lo épocade las
Luceshadependido...delossiglosquelo precedieron.Noha hechomásquerecogersuherencia;la ha dispuesto
y ordenado,desarrolladoy aclarado, mejorquecaptary hechovalermotivosintelectualesoriginales. Y, sin
embargo,la Ilustración, apesardeestasudependencia,ha conseguidounaformatotalmentenuevaysingular
delpensarfilosófico. Tambiéncuandotrabaja conun material intelectualdadodeantemano,cuando-como
ocurre, sobre todo, con su imagencientífico-naturaldel mundo-no ha hecho más queconstruir sobre los
fundamentosdispuestospor el siglo XVII, dio, sin embargo,un sentidonuevoyha abiertoun nuevohorizonte
filosófico”. (Filosofía de la Ilustración, op. ciÉ., pp. lOy s.)
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y de los canales e instituciones para su difusión, Juan Andrés señala agudamente que los

verdaderos hitos en el pensamiento científico se habían producido en el siglo XVII: “No

obstantetodo esto,juzgomuyal contrario, que sonpocoslosprogresosqueen estostiempos

sehacenen las ciencias,y muy inferioresa los quesehicieron en tiempospasados,cuando

carecíande semejantesauxilios, y quede mayoresadelantamientospuedenvanogloriarselas

letrashumanas,quetantoselamentandesuopresión,queno las cienciasqueestánengreídas

y soberbiospor el grandehonor quereciben”.

Y tras enumerarvarios autores: Neper, Cavalieri, Descartes,Pascal,Viviani, Newton,

Leibnitz, los hermanosBernoullis,.., señalaque lo que han hecho los matemáticosy físicos

del siglo XVIII “ha sido complementarlo descubiertopor susantecesores“; “.. .si las mismas

cuestionesqueseagitabanal principio de estesiglo -escribe Juan Andrés- fatigan aúna los

matemáticosde estosdías, esevidentequelas matemáticasno han hechoen estemediosiglo

algúnvisible adelantamiento.Si después,pasandode las matemáticaspurosa las mixtas,

volviéramoslos ojosa la Astronomía,a la Óptica, a la Medicina, a la Hidráulica, y a todas

las otraspanes,no tendríamosmenosmotivosde confundimospor la flojedaddenuestros

estudios“.

JuanAndrés lleva a cabo un análisisdel por qué de esemenoravancerespectoa la época

anterior,que lo extiendeal pensamientoy la cultura en generaldieciochesca,realizandoun

original planteamiento epistemológico: “Las causasque en mi conceptose oponen al

adelantamientode los ciencias(...) nacen, no de la ignorancia y la impericia, no de la

incultura y la barbarie, sino antesbien de la mismailustración de nuestrosiglo; nacendel

espíritude cultura, tan laudablepor símismo,y tan universalen nuestrostiempos;nacende

un cienolujo literario, no menosdañosoni menoscomúnqueel económico;y nacendealgún

modode la mismaabundanciade los medios,quedebíancontribuir a susmayoresprogresos.

El hacerseuniversalla cultura, producemuchosventajasa la sociedad,y nuncapodráser

bastantementealabado;perosinembargo,no dejodecreerqueestoseaunadelasprincz~ales

causasque retardanlos verdaderosprogresosde los ciencias(...)“.

Y Andrés señalacomo defectosdel pensamientode aquellaépoca,en el fondo, el cierto
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“diletantismo” tanpropioen tantasocasionesdel pensamientoilustrado, las generalizaciones

excesivasde su filosofía, y la falta de estudiosespecializadoscomobasefundamentalparael

avancedecisivode las ciencias. Estasson sus palabras: “Los literatos de nuestrostiempos

temen, y acaso con razón, sufrir en la sociedadla nota de indoctos e imperitos, si al

conocimientode los cienciasnojuntan lasnoticiasdehistoria y detoda suenede literatura;

por lo cual, disipadosu entendimiento,no puedeconservaraquellafuerzay vigor quese

necesitapara hacerverdaderosprogresosen las ciencias...

A continuaciónAndrésseñalaotrosprejuiciosenlos quepodíanestarasentadoslos sabiosde

suépoca:“el avergonzarsenuestrosfilósofosde leer los libros antiguos” ; y otro: “La cultura

de nuestrosiglo ha hechotambiénqueseabandonenlos sistemas,y quenosehagacosode

las hipótesis“~. En estediscursose manifiestacon claridad la penetracióna la que había

llegado JuanAndrés sobrelas característicasde la “razón ilustrada”,y que muchosotros

3’Disertación sobrelas causasdelospocosprogresosquehacenlas Cienciasenestostiempos.Dicha
en la RealAcademiade CienciasyBuenasLetrasde Mantuapor elAbateDon lunaAndrés,y traducidadel
italiano por Don CarlosAndrés’ (2~ Edición). En la ImprentaReal, 1788[Al Excm0. Sr. D. JosephMo/lino,
Condede Floridablonca], pp. 2-24.
[Acercadel temadel “abandonodelos sistemas”en el siglo XVIII, baescritoCASSIRER:¡La Ilustración] “no
creeyaenla legitimidadni enlafecundidaddel ‘espíritu desistema’;no veenél lafuerzade la razónfilosófica,
sinosulimitacióneimpedimento.Peroal renunciaral ‘espritdesystéme’ycombatirexpresamenteensucontra,
noporesorenuncioal ‘espritsystématique’, sino queprocurahacerlovaler enunaformamásfuerte”. (Ibid. p.
11)1.
LasideasexpuestasporJuanAndrésencuantoalavaloraciónde ¡ossiglosXVII y XVflI tambiénse encuentran
en su magnaobra Origen, progresosy estadoactual de toda la literatura, escritaen italiano y traducidaal
castellanoporsuhermanoD. CarlosAndrés,editadaen 10 voldmenesenMadrid, 1784-1806(ha sidoestudiado
porJuliánMARIAS, en ‘La Españaposibleen tiemposde CarlosIII’ (Obras VII), op. cit., Pp. 353-360). En
esaobraescribíaJuanAndrés: “No podíasermásnoble, nimásfelizparala literatura la entradadelsiglo XVIII

TodaEuropa daba agradableacogidaa la crítica, a la filosofla yal nuevo métodoy exactituden las
ciencias4..) .. .Masparaformar la verdaderaideadel estadodelas artesyde las cienciasenelpresentesiglo
no debefijarse la vista enaquelgloriosoprincipio, siendoasíquela mayorpartedelos hombresgrandes, que
contanto lustre la hacíanresplandecer,pertenecenconmásrazón al sigloprecedentequeloshabíaformado,
quea éstequeles vioya ensuocaso...<...) . . . Yocreoqueno sepuedenegarqueelpresentesiglo es mit estéril
desublimesingeniosqueelantecedente,...4..) Pero, sin embargo,no dudo afirmar libremente,queestesiglo,
aunsin el honorde tantoshombresilustres,yde invencionestan ruidosas, merececon razón los títulos quese
lesuelendar desiglo ilustradoysiglofilosófico. 4..) (...)Todaslascienciasensumasevenahoratratadascon
másconocimiento,sutilezay solidez, todashanadquirido enpocosañosmayoreslucesde loseuropeos,delas
quehabíanpodidoobteneren tantossiglosdetodaslasmásestudiosasy cultasnaciones...“(T. II, pp. 349-352,
357-358;T. VII, p. 26). JuanAndrésescribió tambiénsobreotros temascientíficos;así, al poco de llegar a
Mantuaescribió unaDisertación latina sobre el Problemafísico, temapropuestopor la Real Academiade
Ciencias y Letrasde esaciudaden 1774,quefue aprobadaporsusacadémicose impresaacostade la misma
Academia,apartede alabadaporLe NovelleLeiterariede Florencia;en 1776seimprimióen Mantua,y en 1779
en Ferrara,un cuerpode Filosofía Galilejanaescritopor él con el titulo deSaggiodella Filosofo del Galileo,
del cual se hicieroneco diversosDiarios deItalia y enFlandesel EspritdesJourneaux(enCartadelAbateD.
JuanAndréal Sr. ComendadorFrey CayetanoValenti Gonzaga...Antonio deSancha,Madrid, 1780,Pp. 9-10)
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estudiososposterioresno siemprehan llegado a calibrar, que no se puedeidentificar ni

confundir conla “razóncientífica”, formuladaen tiemposanteriorespor Galileo o Newton.

JuanAndrés,en su discurso,muestrasuadmiraciónporesefenómenocultural y civilizador,

que seestáfraguandoantesus propios ojos, de la utilización de la razóncrítica aplicadaa

todoslos camposdel sabery de la experienciahumana-con la excepción,porsupuesto,para

el abatedel ámbito de la religión- poramplios sectoresde lapoblación(en definitiva, el ex-

jesuitaespañolexiliadove conadmiraciónla aplicacióndel “Sapereaude” kantiano, lo que

llevará a una autonomíadel pensamiento racional como nunca antes se había conocido;

ayudadoa lavez por todaesaurdimbrede institucionesy canalesintelectualesy educativos

que seextiendencadavez máspor Europa),pero,por otro lado, poneen guardiade no

confundiresadifusión de la razónilustradacon la estrictarazóncientífica y con el riguroso

sabercientífico engeneral. Andréssedacuentade queenEuropano seestáadvirtiendoesa

diferencia,y deahíviene,o puedevenir, el déficit científico, encuantoaoriginalidady rigor,

que teníasuépocarespectoa la inmediataanterior. La opinión de JuanAndréshabríaque

encuadrarlaen el complejo fenómeno que se planteó en el siglo XVIII de la relación entre las

“cienciasnaturales”y la Ilustraciónen general:si, por un lado, se puso en cuestión el dominio

del modelo matemático aplicable a todos los terrenos de la realidad (que había dominado en

lasegundamitaddel sigloXVII), porotro, hubointentosdegeneralizarel métododela “razón

ilustrada” a todos los ámbitos del saber, con un cierto abandonodel rigor formal de las

cienciasnaturales,incluyendotentativasde establecerun nuevocriterio de verdadcientífica

basadoen el principio de utilidad pública máso menosinmediata.4

EnEspaña,comoen el restode los paíseseuropeosmásavanzados,fueenlos últimos decenios

del siglo XVII cuandoseempiezaa asimilar, aunquesólo seaentrela minoríacientífica e

4VincenzoFERRONE ha escrito: “La propia obra cldsica de E. Cassirer, ‘Die Philosophieder
Aufklórung’ (1932), al ligar orgánicamentela razónde la Ilustración con la razónsurgidade la revolución
científica...no ha contribuido,sinduda,a aclarar lascaracterísticaspeculiaresdela complejaideadeciencia
aparecidaen el siglo XVIIL (...) . . lo Ilustraciónfue un granfenómenohistóricoy culturalfundadoen la
prácticauniversaldela utilizacióncríticay públicade la razónhumanaentodosloscampos,...<...) Noobstante,
los discursos, las representacioneselaboradaspor aquelcomplejosistemacultural revelana los ojos del
historiadorun carácterheterogéneoyuna riquezadeposicionesquecasanmalcon la hipótesisdereducirel
pensamientoilustradoa la razóncientífica,a unepisodiodelnacimientode la cienciamodernaenOccidente-por
mósimportanteydecisivoquesea (‘Ciencia’ enDiccionariohistóricodela Ilustración, op. cit.,[273-280], Pp.
273-4y 277-280).
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intelectual, los nuevos saberes que van a revolucionar la visión del mundo y del mismo saber,

y modificarprofundamentelas mentalidadeseuropeas,dandoel empujóndefinitivo a lo que

sellama “la modernidad”:climax del paradigmade la civilizacióneuropeay, ala vez,germen

del proceso de su “rapto”, por decirlo con la ya clásica expresión utilizada por Díez del

Corral5.La Españadel XVIII lo queharáes difundiry ampliarla aplicaciónprácticade esos

nuevossaberes,creandotodaunaretículadeinstituciones,publicaciones,canalesde difusión,

métodosde enseñanza,etcétera,lo que, por otra parte,no hay que subestimaren absoluto,

muy al contrario, puesto que va a ser esa difusión y creación de diferentes canales e

instrumentoslo quevaa llevarasituarnosen el umbra]deun mundodistinto.España,auncon

sus insuficienciasen ese terreno, en lo esencial camina en la misma dirección de Europa, y a

la par que ella, a través de esa generalización de saberes y conocimientos, va a estar situada

en la línea de salida que llevará al cambio radical que se desarrollaráya en los tiempos

posterioresde la “contemporaneidad”(los desfasesque va a sufrir en el siglo siguientecon

5Ver: DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Ibid. pp. 106-110.DéminguezOrtiz opinacon claridadque: “Como
enel resto de Europa, lasnuevasorientacionescientíficosyfilosóficascomenzarona expandirseen el último
cuarto del sigloXVII”; yhacereferenciaafigurascomoHugode Omerique,quepublicó un libro sobreAnálisis
geométricoquemerecióunamenciónelogiosadeNewton,o Juande Cabriadaautorde Canofilosóficamédico
química,publicadaen 1687 (obraqueLópezPiñerocalificó comomuestradela renovacióncientíficay cultural
que se experimentaen la Españade las últimasdécadasdel siglo XVII (LÓPEZ PIÑERO,J.M., La Carta
filosófica, médicoquímica (1687)de Juande Cabriado,puntodepartida dela medicinamodernaenEspaña.
Asclepio, 17 (1965), pp. 207-214).Tambiénseñalala penetracióna fines del XVII, vía Franciae Italia, del
atomismode Gassendi,el cartesianismoy el sistemade Maignan,y delas teoríasdeNewton[hayquerecordar
queenEspañanuncafue prohibida ¡acirculaciónde las obrasde Newton], Harvey, Boyle, Muschenbroko
Leeuwenhoek,asícomola formaciónde gruposdemédicosinfluenciadospor los nuevossaberes,especialmente
enMadrid, Valenciay Sevilla.
Sobreel movimientode “novatores” y “preilustrados” a fines del siglo XVII y principios del XVIII, ver:
MARAVALL, J.A., ‘Novadoresypre-ilustrados:lo obradeGutiérrezdelosRíos,tercercondedeFernánNúñez
(1680>‘y ‘El primersigloXVIIIy la obradeFeijoo’, ambosenEstudiosdela historia delpensamientoespañol
s. XVIII, op. cit., pp. 233-244y 315-351respectivamente.
SobrelaaperturadeEspañaa lascorrientesdel nuevopensamientocientífico y filosófico a fines del siglo XVII
(los “novatores9,así comolaposteriorsignificaciónde Feijoo enesatarea,ver la interesantebibliografía que
se recogeen: MORALESMOYA, Antonio; Lo ideologíadela Ilustración española,op.cit., notas51, 52 y 53,
PP. 79-80, asícomoel propio texto del autordelas pp. 79 y ss. Tambiénen ALVAREZ de MIRANDA, P.:
Palabraseideas:el léxicodela IlustracióntempranaenEspaña(1680-1760),op. cit., Introducción. II? , PP.
19-43. Alvarez de Mirandaescribe: “En generalni la poesíani el teatro son, salvo contadasacepciones,
vehículodelasideasdela ¡‘re-Ilustración. Otrotantocabedecirdela muyescasaprosanarrativa, queatraviesa
entonceselpeormomentodesugranbachehistórico,y cuyosdosprincipalesrepresentantes,Torres Villaroel
eísla, coincidenenunaactitudrefractaria haciala cienciay lafilosofíamodernos”(pp. 35 y s.). En lamisma
línea de señalarquelos últimosañosdel siglo XVII y losprimerosdel XVIII fue enEspañaun períodomásde
recepciónquedecreacióndeideasestánlas palabrasdeLADERO QUESADA, M. A.: “La épocade CarlosII.
los añosde la guerra de sucesión,e incluso el reinadode Felipe V, al menoshasta1724, nofueron tiempos
propiciosparala creacióndeideasy eldebatesobreellas,...” (La Decadenciaespañola.Historiadeun tópico,
op. cit., p. 39).
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ciertoscortacircuitosdiacrónicosen relacióncon los paísesmásavanzadosde Europa,será

otro problema;problemaserio, por supuesto,pero de entidade históricamentediferente).

Desde el punto de vistade la ciencia, el siglo XVIII significaparaEspaña,en opinión del

estudiosodel temaBalaguerPerigilelí, su plena incorporacióna lo quedesde Kuhn se ha

venido en denominar “revolución científica”, y al acabar la centuria “todo estabadispuesto

para el despeguecientifico deEspaña”6

En la difusión de los nuevossaberescientíficosva a jugar un papel importanteel que se

empiezaa escribir ciencia en español, y no sólo ni ya fundamentalmente en latín (fenómeno,

consusgananciasy suspérdidas,comúnal restode Europaen las diferenteslenguasnativas)7.

Feijoo, en su Teatro Crítico Universal justifica el por qué escribesu obra en castellano,

basándose en que éste reúne todas las condiciones para tratar cualquier materia: “En lafonna

en queestáhoy nuestralengua,puedepasarsin los socorrosdeotra alguna. Y uno de los

motivosquehetenidoparaescribir encastellanoestaobra, encuyaprosecuciónapenashabrá

génerode literatura o erudiciónque no setoque,fuemostrar quepara escribir en todas

materiasbastapor sísolo nuestroidioma, sin los subsidiosdelajeno; exceptuandoempero

algunasvocesfacultativas,cuyo empréstitoesindispensablede unasNacionesa otras“~. En

el Diario curioso, erudito, económicoycomercial,ensuN0 1, publicado en Madrid en 1758,

se defendía el uso de las lenguas nativas para difundir las ciencias y se criticaba la utilización

del latín en las “Ciencias mayores“. La publicación alabael uso de “su natural Idioma en

6BALAGUER PERIGUELL, E.: ‘Cienciae Ilustración: la incorporacióndeEspañaa la revolución
científica’, enLa Ilustraciónespañolo.Actasdel coloquiocelebradoenAlicante 1-4deoctubrede 1985,pp. 13-
33. (Recogidoen: MORALES MOYA, A., ¡bid, p. 81, el cual añade,recogiendolaopinión deB. BENNASAR,
que “el avancede la cienciaparece, además,habertenido el sólidofundamentode un nivelascendentede
alfabetizaciónquepermitirá a Españaparangonarsecon Francia e Inglaterra” -Cfr. B. BENNASAR, ‘Las
resistenciasmentales’,en Origenesdelatraso económicoespañol,Barcelona,1985,p. 159)

‘Ver: SAN VICENTE SANTIAGO, F., ‘Filología’, art. cit., p. 625, endondeescribeque, “la defensa
de la lenguaespañolaen la ciencia, queteníauna buenatradición humanista,habla sidopuestadenuevoen
juegopor la cultura innovadora,apartir deFeijooyde losrepresentantesdesuescuela,comoelmédicoMartín
Martínez y elpadre Sarmiento;personajesperiféricos, como A. de Capmany,ajenos tambiénal mundo
universitariodefendieronsu uso, alegandolo capacidadyflexibilidad del español,juntoa razonestípicamente
dieciochescascomosuimportanciaenla difusióndela cultura, einclusoparaeldesarrollodela ciencia.<.. .)La
cienciaeuropeahabíaabandonadoya el latíny sus textosnecesitabansertraducidosal español,observaban
Terreros, Clavijo y Fajardo o Q2pmany.Científicosespañolescomoel matemáticoy académicoBenitoBails
escribirán susimportantestratadosen español....”

8Op. cit., 1. 1, p. 308.
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Francia al escribir sobre Ciencia”, y se lee: “...¿A quiénpodremosdecir debe[estos]

adelantamientosgloriososla Francia, ypor ella, de un siglo a estaparte, algunosReynosde

la Europa?A ningunaotra causa,despuésdelfavor, seatribuyenestosfelicísimosefectos,

sinoal constantetesónydesvelodesussabios,que, olvidadosdesímismos,sóloparecenhan

consideradopor interésprincipal suyoel hacercomuneslas Ciencias,hastapara el másbajo

Pueblo(...) (...) debemosconvencemosde queesmuyfácil y másgloriosodar los elementos

yprimeraslucesde las Cienciasen nuestronatural lenguaje,queen el extraño.Deestemodo

sehará máscomúny universalel raciocinio (prendanatural de todos los hombres)y más

dilatadoel comerciode la razón entretodos”9. Mayansya señalabaen 1734a Patiñoquecon

el usodel castellano“el conocimientodelas artesy cienciassefacilitaría y extenderíamás“.

Y BenitoBajís redactaráunosElementosde matemáticas en español, que serán un instrumento

útil para la enseñanza más amplia y profunda de esta ciencia’0. Ignacio de Luzán hacía ya en

1751 un resumende la situaciónen la perspectivaeuropea: “Las Ciencias,y lasArtes están

hoytocandocasia supeifección,mil descubrimientos,mil inventos,milmáquinas,mil nuevos

métodos,allanan todas las dificultadesy facilitan los estudios:En todaspanes,en todas

lenguassehabla, seescribecientificamente...nil~

La introduccióny aceptaciónde la nuevacienciaen España a lo largo del siglo XVIII han sido

ya lo suficientementeestudiadascomoparaque seanecesariounaexposiciónmáso menos

exhaustiva,que se escaparíaademásde la finalidad de este estudio, salvo en la obligada

referenciaa variosestudiossistemáticosal respecto’2.En la reivindicaciónde los estudiosy

9fliario curioso-erudito,y comercial,público, y económico.Por D. ManuelRuiz de Uribe & c. En
Madrid, 1758.Imprentadel Diario, callede las Infantas. “Plan delDiario” ArtIculo jO~

10En: PESET, J. L., ‘Cienciaycultura en la ilustración españolo’,enEl mundohispánicoen el siglo
delas luces.SociedadEspañoladeEstudiosdel siglo XVIII, Edt. Complutense,Madrid,1996,op. cit, 1.1 [233-
248], pp. 247 y 233.

“Memorias literariasde ¡‘art, op. cit., Introducción,p. 6.

12Ver, apartede las investigacionespionerasen estecampodeP. LAIN ENTRALGO y J.M. LÓPEZ
PIÑERO, en especial:LAFUENTE y otros,‘Literatura científicamoderna’, art. cit., especialmentesobrela
introduccióndelosprincipios newtonianos,delhipocratismoen larenovaciónclínica, deLinneoenlabotánica,
deBuffon enlas ciencianaturales,lanuevaquímicalavoisierianay las ideasdeWernerengeología;SÁNCHEZ-
BLANCO, E., ‘Filosofía’, art. cit., en especial la introducciónde la física atomista,del escepticismodel
iniciadorde laquímicamodernaBoyle, dela físicamecanicistay el sensismolockeano;HERR, R.,¡bid, pp. 35-
39, el cual, trasseñalarquelasdos leccionesqueconmásempeñopredicóFeijooentresuampliopúblico lector
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prácticade las ciencias experimentales, un mojón principal en ese camino sería, como es

sabido, la figura y actividadde Feijoo (al queJuanMarichal ha consideradocomoel primer

ensayistacontemporáneo”).Además,el gran éxito editorial de la obradel benedictino,que

formó el primer “gran público lector” máso menosculto en España,provocóunaseriede

polémicascon un efecto benéficopues, en palabrasde Campomanes,con el prurito de

contradecir a Feijoo, “movió a muchosal estudiode materiasquea no serpor estacausales

serían siempredesconocidas.El fruto consiguientefue el de promoverseel buen gusto

generalmenteen la Nacióndesdeentonces,y enseflarsea tratar en la lenguamaternatodo

génerodeasuntoscient(ficos“‘~ La cienciaprácticasobrela que,quizá, másinfluenciadirecta

e inmediata va a tener el nuevo paradigma científico basado en la observación y la

experimentación va a ser la medicina, con figuras señeras como Andrés Piquer, que llegó a

escribiren 1751 un origina] Tratadodecalenturas,quesetradujoal francésy sehizo famoso

en Europa’5.

fueron “la experimentaciónen las cienciasyel espíritucrítico en losasuntosintelectuales”, yal apoyoprestado
porel Gobiernoalprogresodelaciencia,escribeque, “una minoríainstruidayacomodadaseestabaaficionando
a la cienciaentre1780y1790, comoocurría en lasesferascultasdeotrospaisesmásilustrados”.

“‘Feijoo ysupapeldedesengañadorde lasEspañas’,enLa voluntadde estilo. Teoríaehistoria del
ensayismohispánico,Madrid, 1971, [135-149],p. 145.

‘4~Noticia de la Viday ObrasdelM. 1. y 1?. P. D. Fr. GerónimoFeijoo”, quefigura al frentedel t. 1
del Teatro Critico desdelaprimenediciónconjunta(citadoporALVAREZ deMIRANDA, P., ‘Ensayo’, op.
cit., p. 317). De Campomanes,diceJ. A. Maravalíquequizá “se hallaba máscomprometidoqueningúnotro
en lo alianzaydefensaa la vezde cienciayutilidad”, y así escribíaen su Discursosobre la utilidad delos
conocimientoseconómicosy la necesidaddesuestudiometódicoque “Nuestraedad,másinstruida, hamejorado
lasciencias,y loshombrespúblicosno sedesdeñande extendersusindagacionessobrelos mediosdehacermás
feliz la condicióndel pueblo” (en ‘El principio de la utilidad comolimite dela investigacióncientíficaen el
pensamientoilustrado’, art. ch.,p. 483).

‘5Ver en: SÁNCHEZ-BLANCO, F.: ‘Filosofía’, art. cit., apt. VI, Pp. 702 y s, y en Europa y el
pensamientoespañoldel sigloXVIII, op. cit., PP.75 y 5.; MARAVALL, LA., ‘La estimacióndela sensibilidad
en la cultura de la Ilustración’, op. cit., p. 274; HERR, R, Ibid, p. 35; LAFUENTE y otros, ‘Literatura
científicamoderna’,art. cit., pp. 1001 y s. Piquerfueautortambiénde Físicamodernaracionaly experimental
(1745),enlaquedefiendeelpuntodevistamecanicistade la físicanewtonianaalahoradeanalizarlanaturaleza
y el cuerpohumano.
Semperey Guarinosensu EnsayodeunaBibliotecaEspañola...escribesobreel MédicodeCámarade S.M.,
Dr. D. Andrés¡‘iquer que,Mr. Fouquetensu Traitementde la petiteverole,cita “con muchoelogio” el Tratado
decalenturasy otrasobrasde Piquer;quela obraAndreaePiquerii, Archiatri, InstitutionesMedicaead usum
ScholaeValentinaehasido “muy aplaudidaen toda Europa”; queMr. Barthes,cancillerde laUniversidadde
MedicinadeMontpellier “la haciaestudiarasusdiscípulosy la cita conmuchoelogioen sus ‘Nouveaurelements
de la Sciencede l’Homme’; que Praxis MedicaAndreaePiquen..,se reimprimió enAmsterdamen 1775y en
Veneciaen 1776; así comoque, en laprefacióna lasobrasde Antonio Haensecuentaal Dr. Piquer “entre los
Médicosmásfamososqueha tenidoelmundo” (op. cit., t. IV, pp. 201-204).
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Comosucedióen otrospaiseseuropeos,en España,especialmenteen las últimasdécadasdel

siglo XVIII, se focaliza la ciencia en su vertiente de utilidad pública e inmediata,con las

sumasy restas que este fenómeno conlíeva, sumas para la economía y el progreso pero,

también, restas en cuanto al rigor del método de investigación científico, del propio criterio

que sancionela verdadcientífica. Ha escritoJoséAntonio Maravalí: “La utilidad, uno de los

más acatadosvalores del pensamientoilustrado, no podíapermitir que el proceso de

racionalizaciónllegara a procurarel conocimientode todaslas verdadesnaturales. Ydeesta

manera, la utilidadseoponíaal conocimientoy vencíasobrela cienciaen la ambicióndeno

admitir límites en su carrera de conquistas,exaltadaspor algunos“‘a. FranciscoSánchez-

Blanco opina sobre este fenómenoque, “en España, a mediadosde siglo alcanzamás

actualidadquenunca el aspectoútil y empiristade la ciencia, en orden a los diferentes

proyectosde mejorade las manufacturasy de la agricultura queseempiezana poner en

marcha“, considerandoque la cienciaaplicada,“por lo general,no va acompañadade una

especulaciónfilosófica e inclusoprocuraevitar cualquierdiscusiónteóricaperoconocelas

implicacionesde ciertas afirmacionescientíficas.Esetipo desaberencuentra,desdeluego,

unajustificación social por los beneficiosque reporta a la industria, al comercioy, en

general, al Estado.Por esono necesitade una argumentaciónestrictamentefilosóficapara

lograr suaceptación“‘a. BalaguerPerigtiell, porsuparte,matizael conceptoy la importancia

de las “ciencias útiles” para los ilustrados: “se da un sentidoexcesivamenteunívoco-opina-

a la ideade quelos ‘ilustrados’ españolessepreocuparonfundamentalmentepor los saberes

útiles. Un planteamientoadecuadodel problemaindica queestono esasí”. Tras señalar

algunosejemplos,comolas normasaconsejadasensusviajes al extranjeroalos colegialesdel

16’EI princí~iodela utilidadcornolimite dela investigacióncientíficaenelpensamientoilustrado’, art.

cit., pp. 476486.Maravalíescribetambién:“Para el ilustrado,utilidadyvirtud vanjuntos” ( Es interesante
observar[esa]líneaquesiguieronlosmásdelos ilustrados,quesedio enlosescritoresdeldespotismoilustrado
hastasufasefinaly queenmodoalgunoespeculiardelosespañoles,sinode cuantosenEuropaseincorporan
a la tarea deunir cienciay utilidadbajo elgobiernode la segunda,...”.Maravalícita enesalínea a Feijoo,
Mayans,Caxnpomanes,Norinante, Olavide, Ibáñez de la Rentería, Enrique Ramos, Forner y Jovellanos.

‘7Europayelpensamientopolítico españoldel siglo XVIII, op., cit., capit. 4, Mecanicismoyciencias
útiles, pp. 65-67y 93. Escribetambiénesteautor: “El conceptode ciencia ‘útil’se imponesocialmente.Sesabe
queel conocimientosirveparaaumentarla riquezayelpodera nivelprivadoycolectivo. Interesapor tantoun
saberqueestéíntimamenteconectadocon las actividadeseconómicas...”( La ciencia ‘útil’procura estar
siempreal corri entedelasúltimasnovedadesy, realmente,la informaciónqueserecogeenlosperiódicossobre
la agricultura, la electricidad, los ingeniosmecánicoso los experimentosfísicospodríanhacerolvidarel atraso
en elqueviveelpaís”
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Colegio de Cirugíade Cádiz o a los becadospor las SociedadesEconómicasde Amigos del

País, o las palabras de Jovellanos en su lección inaugural del Instituto de Gijón, escribe

Balaguer: “Para nuestrosilustrados, ciencia útil era equiparablea conocimientocien«fico

moderno y la tecnologíaque de él se desprende.Por eso no escatimaronesfuerzosen

propulsarla nuevaciencia“‘a Tal vez,no habríacontradicciónentrela apreciaciónde quelos

ilustrados españoles se preocuparon sobre todo de las ciencias útiles y esta opinión de

Balaguer, siempre que se enfoque en el sentido de que, lo que hacían los ilustrados españoles

era lo que, conmayoreso menoresdiferencias,estabanhaciendogranpartede los ilustrados

europeos, adelantando parte de los presupuestos positivistas decimonónicos de una

identificación excesivamente lineal entre ciencia útil y especulación cientffica.

En ese sentido,Feijoo llegaaestimarde carácter filosófico temas tales como si se debe arar

conbueyeso conmulas, enfoque, por otra parte, muy propio de la concepción de la filosofía

en aquel siglo en Europa, que podía abarcar desde la especulación de los principios

constitutivosdel universohastael modo másadecuadode arar la tierra.

Encualquiercaso,Feijoo llevó a caboun análisisautocríticode las Causasdelatrasoquese

padeceen Españaen ordena las CienciasNaturales,que asíescomotitula la Carta XVI de

susCartaseruditasy curiosas,y que puedeconsiderarsecomoun diagnósticosistemáticode

la situación no boyante de esos estudios por aquel entonces, 1745, pero también la

autoconcienciaquehabfaen el paísde la importanciadel estudioy difusiónde las ciencias.

Feijoo opinaque no es unasola la causade los cortosprogresoshabidosen Españaen el

terrenode la Física y las Matemáticas,sino muchas,y es el conjuntode ellas el obstáculo

mayor:

“La primera, es el corto alcancede algunosde nuestrosprofesores.(1..)

La segundacausa,es la preocupaciónque reina en Españacontratoda novedad(...)

La terceracausa,esel erradoconceptodequecuantonospresentanlos nuevosfilósofosse

reducea unascuriosidadesinútiles (...)

La cuarta causa es la diminuta, o falsa noción, que tienen acá muchosde la Filosofía

‘8lbid, p. 21.
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Moderna,junto con la bieno malfundadapreocupacióncontraDescartes.(...)

La quinta causaesun celo, pío sí, pero indiscretoy malfundado:un vano temorde quelas

doctrinasnuevasen materiadeFilosoJYatraigan algúnperjuicioa la Religión (...) La sexta

y última causaes la emulación<acasoselepodíadarpeornombre) [se refierea la envidia]

yapersonal,ya nacional,yafaccionaria (•~~) “Y

‘9MENÉNDEZPIDAL añadió,aunquenohablandoexclusivamentedel siglo XVIII, otracausaque,en
suopinión, hapodidollevar alosespañolesaciertoabandonoenel cultivo delos estudioscientíficos: “En lo que
másnotorio puedeaparecerla sobriedaddeapetencias,. . . ensurelacióncon lospeligrosde la tradicionalidad
misoneísta,es, paraservirde ejemplo, en el cultivo de los estudioscientíficos,siempreávidosdeprogresivo
ensanchamiento.(...)sinduda,elmanifiestodesvioquela mentehispanasientehaciala cienciapura, teniéndola
porsuperflua,esparredel innatosenequismoibérico...[decíaSéneca]:‘DesearsabermAsdelo necesarioesuna
especiedeintemperancia’” (LasEspañolesen la Historia. - Cimasy depresionesenla curvadesu vidapolítica.
Introducción a laHistoria deEspaña,op. cit., p. XXI). Cadalsoen CanosMarruecas(Oria VI), escribe: “El
atraso de las cienciasenEspañaen estesiglo, ¿quiénpuededudarqueprocedade lafalta deprotecciónque
hallan sus profesores?Hay cochero en Madrid que gana trescientospesosduros, y cocinero quefunda
mayorazgos;pero no hay quienno sepa quese ha de morir de hambre comose entreguea las ciencias,
exceptuandolasdel ‘ergo’, queson las únicasquedande comer”.
Feijoo, en su Teatro Critico Universal (1. IV [1730],Glorias de España.segundaparte [DiscursoXIV]),
escribe: “Así como es deudavindicarnuestranación en los puntosen quenosagravian los Extranjeros, es
tambiénjustocondescenderconellosen lo quetuvierenrazón. En estaconsideraciónesprecisoconfesarquela
¡‘hysica y Mathematicasson casi Extranjerasen España 4..)De Mathematicas,aunquehan salido algunos
escritosmuybuenosenEspañadealgún tiempoa estaparre, nopuedenegarsequetodo, o casitodo, escopiado
de losAutoresExtranjeros”, aunquecon “reserva dela Astronomía,cienciacuyoconocimientodebea España
toda Europa,...”. Dela Medicinadice que “se debehablar con distinción. Por lo quemira a losprincipios,
métodoymáximas,aúnno sabemosquienessonlosquemejorinstruyen,sinuestrosAutores,silosExtranjeros”.
SobreHistoriaNatural,dicequepesealosprogresoshechosporInglaterray Francia,“nada sepuedecomparar
a la Historia Natural deAméricadel PadreJoséAcosta” (op. cit., pp. 378-384).SempereensuEnsayodeuna
BibliotecaEspañola,enel Discursopreliminar, señalaqueM. Desnoñes,catedráticodeAnatomíay Cirugíade
laAcademiade Bolonia, escribíaen 1706a Mr. Gugliehnini: “Por másquedigan quela Medicina estámuy
despreciadaen España,yo creo que en aquelpaís es como en todoslos demás,y queen todospanesse
encuentransabios,y otrosqueno lo sontanto”. Sempere señala también que las EfeméridesdeRomadel 13 de
mayode 1786habíaalabadoel libro deD. Antonio GregorioRoselíInstitucionesMatemáticas;queel doctorD.
FranciscoSabráhabíarecibido elprimerpremiopropuestopor laRealSociedaddeMedicinadeParís,enagosto
de 1787, sobreposiblesenfermedadesderivadasdel cáñamoo el lino; o que D. FranciscoSantpons,socio
correspansatdeiaReal SociedaddtMedicinadéParís,habíarecibidoen 1786 el premiode esaSociedadenun
concursosobrelascausasdela enfermedadapbtosa(op. cit., 1. 1, p. 8; y T. V, pp. 53, 85 y 108).
El abateLampillas en su Ensayohistórico-apologéticode la Literatura española..,dice quemuchospasaban
“desde la vecinaFrancia a ser instruidos” por la “célebre escuelade cirugía” deEspaña(1. 1 [1789],p. 11).
Lampillastambiénescribe: “Si bien es cienoqueEspañano estátan atrasadaen estasmaterias[lasciencias
naturales], comocreenlos extranjeros;no obstante,no sepuedenegarquenoshacenventaja en estoalgunas
delasnacionescultas: masestaventajano bastaparajustzficarel conceptoquetienendenuestroatraso” (T.
111(17891,p. 34). El reverendoEdwardClarke en suLettersconcerningtizeSpanishNation wriztenat Madrid
during the Years 1760 and 1761 escribe: “It is matterof mach more surpriseto me to flnd that the
‘Spaniards’areadvancedsofarastheyare in ansandscience,tizan to wonder,thattheyaregor nofarther..”
(London, Printed for T. Becket and P.A. de Hondt, MDCCLXIII; LenerIV, pp. 49 y s.).
En opinión de1. SARRAILH, “lo mismoen el terrenode la químicaqueen el de la botánica, el progreso
cientifico sigueen Españael mismoderrotero que en otrospaises” (Ibid,p. 456). MENÉNDEZ PELAYO,
independientementedesus “fobias” particularesal respecto,retratadel siguientemodo la situaciónenla España
del XVIII: “¿Pero cómoha de estimarsemuerta la ‘actividad científica’ en el período en quepenflraron sin
oposiciónenEspañatodaslasdoctrinasextranjeras,buenaso malas, útileso dañosas;enqueel ‘gassendismo’
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Feijoo, frenteaesadenunciadaenvidiao desprecioapensadoresy científicosextranjeros(dice

que en especial la envidia “es insufrible en los Profesoresde los Ciencias,quedebentener

presenteslos motivosquenos hermananconlas demásNaciones”, añadiendoel fraile queen

última instancia es Feijoo: “especialmenteconlas Católicas”), alabaen granmedida,en otra

de las cartas, a Newton, Bacon y Boyle20

Cadalso,en sus CartasMarruecoshaceun panegíricoclarode las “cienciaspositivas”, cuyo

cultivo ve comobasedel progresoy también-interesadestacarloen esteestudio-porquees

lo que pondráa Españaen la mismasendade Europay para que varíe la opiniónque los

extranjerosmanifestabansobreelpaís(siempreesapreocupaciónconstanteentrelos ilustrados

españoles,que seantojaa vecesexcesiva,sobrelo quepiensende Españaen el extranjero).

Así, enla CartaLXXVIII, aparte de la alusiónirónicaaaquellosque “se ¡¡¿struyenplenamente

a sussolasde lasverdaderascienciaspositivas,estudiana Newtonen su cuartoy aplican a

Aristótelesen su cátedra, de los cualeshay muchosen España”, defiendela necesidadde

estudiary aplicar lafísica moderna,a la que “deben todaslas nacioneslos adelantamientos

en la vida civil, y aun de la vidafísica, puesestaríanalgunasprovincias [se refiere a los

Países Bajos] debajo delaguasin el uso de los diquesy máquinasconstruidospor buenos

principios de La tal ciencia”; las matemáticas, que “son y han sidosiempretenidaspor un

conjuntode conocimientosqueforman la única ciencia que asípuedellamarse entre los

hombres”; o la medicina. “Trabajemos nosotrosa las cienciaspositivas,para queno nos

llamenbárbaroslos extranjeros-diceCadalsopor bocade Nuño-;haganuestrajuventudlos

progresosquepueda;procuredar obrasal público sobre materiasútiles, deje morir a los

viejos comohan vivido, y cuandolos queahora son mozoslleguena edadmadura,podrán

enseñarpúblicamentelo queahora aprendenoculto. Dentro de veinte añosseha de haber

cantósecuacescomoelP. Tosca,y el ‘maignanismo‘fue defendidopor elP. Nájera, y la doctrina ‘cartesiana’,
combinadacon reminiscenciasde Vives, GómezPereyray otrosfilósofosibéricos, logró, comomásafinealos
sistemaspeninsulares,elapoyo, siemprecondicional,del 1>. Feijoo, y elmásdecididodeHervásy Panduro,
Forner y Viegas,y elfácil y rastrerosensualismodeLockey Condillacdeslumbrólasclarísimasinteligenciasde
los PP. AndrésyLximeno,...” (‘IndicacionessobrelaactividadintelectualdeEspañaenlostresúltimossiglos’
enRevistaEuropea,N0 114, t. VII, 30 de abril de 1876,p. 334).

200p. ciÉ., T. II, Imprentadelos HerederosdeFranciscodel Hierro, Madrid, 1745, CartaXVI,pp. 215
y ss.; 1. IV, lamismaImprenta,Madrid, 1753, CanaXIII, p. 158.
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mudadotodo el sistemacientificode Españainsensiblemente,sin estrépito,y entoncesverán

las academiasextranjerassi tienenmotivopara trotarnoscon desprecio“21, TambiénenLos

eruditosa la violetaen la “tercera lección” Cadalso da una relación de los principales físicos,

apartede metafísicosy moralistas,entrelos que mencionaa Newton, Descartes,Leibnitz,

Gassendi, Nollet, Muschembroek,Kepler, Gravesand,Hobbes,Espinosa,Pope, Locke,

Marmontel y Muratori.

Jovellanos,comoen tantasotrascosas,tambiénen lo queserefiereal estudiode las ciencias

experimentales,enbaseal principio de utilidad,vaaserunode susprincipalesdifusores.Así,

en su discursoElogio a Carlos III señalará que el espíritu que faltaba a la nación hasta

aproximadamentela mitad del siglo erael que se resumíaen la trilogía: “Ciencias útiles,

principios económicos,espíritu generalde ilustración“22, condicionesque establecerían“el

marco en el quelícitamenteha de moversela investigaciónde los hombres” -en palabras de

José Antonio Maravalí-, el cual dice de Jovellanosque, en la materia del estudiode las

ciencias,como de la educaciónen general,representauna de las posicionesmás liberales

dentrode la Ilustraciónespañola,ya que en opinióndel ilustradoasturianotodo ciudadanode

cualquierclasedebeteneraccesoa la ciencia; “de estamanera-señalaMaravalí-seelimina

la barrera entreloshombresqueestudiany losquetrabajan”. Lavisiónutilitaristadelestudio

de las ciencias es clara en algunos párrafos de su Informe en el expedientesobrela Ley

Agraria: “...bastaráquelossabios,abandonandolas vagasinvestigacionesseconviertandel

todo a descubrirverdadesútiles y a simplú5carlasy acumularíasa la comprensiónde los

21~ cit., Carta LXXVIII, pp. 160-164. MenéndezPidal, en su Introducción a la Historia de

España,cuandohabla del siglo XVIII y deCadalsoenparticular,esestaactitudsuyala queprecisamentedestaca:
“Cadalso... dabaalientoa losjóvenesqueestudiabana escondidaslas ‘cienciaspositivas’, para queno nos
llamenbárbaroslosextranjeros” (op. cit., p. XC).

220p.cit., p. 179. En elmismodiscursoseñalaJovellanos: “Carlos [III], deseosodehacerensureino
estaespeciederegeneración,empiezapromoviendola enseñanzadelascienciasevacfris,sincuyoauxilio espoco
o nada lo quese adelantaen la investigaciónde las verdadesnaturales” (¡,. 185). También en la famosa y
comentadacartaqueJovellanosescribeal cónsulinglésAlexanderJardine,fechadaen Gijón el 21 de mayode
1794,cuandoal final delamismaleexpone,numerándolas,algunasdesusideas,en la

4a leescribe: “...conviene
quecada nacióntrabajepara mejorarsu sistema,aunqueerróneo,para acercarsemása otro mejoro menos
malo”, y entreotrascosas,ademásdel desatinoquesería “establecer la comunióndepropiedad”enlapolítica
agraria,señalacomo necesarioel “disminuir las leyesal mínimoposible”, fomentarla propiedadindividualde
la tierray del trabajo, y “d~jimdir los conocimientosde quependela perfeccióndetodaslas artes útilesy
particularmentedela agricultura” [subryd.mio] (En: GasparMelchordeJovellanos.00. CC.,op. cit., p. 636).
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hombresiliteratos”23. O en su Oraciónsobreel estudiode las CienciasNaturales,dondeles

dice a susalumnos del Instituto de Gijón: “Conocerla [a la naturaleza]paraperfeccionar

vuestroser; aplicar esteconocimientoal socorro de vuestrasnecesidades,al servicio de

vuestrapatria y al biendel génerohumano:ved aquíel fin de la nuevaciencia a queos

preparáis” [subryd.mío); paradesmenuzarluegoel carácterempírico y utilitario que deben

tenerlas ciencias.Así, señalaque las verdadesalcanzadascon el estudioabstractode las

matemáticas“serán estérilesmientrasno lasaplicareis a la investigaciónde la naturaleza”;

critica el que con los antiguoslas “ciencias experimentalesseconvirtieronen especulativas“,

mientasque, por el contrario,alaba “al sublimegeniode Bacon 4..): él fuequienprimero

enseñóa dudar, a examinarloshechos,y a inquirir en ellosmismosla razóndesuexistencia

ysusfenómenos.Asíajá el espíritua la observacióny a la experiencia”; y diceasusalumnos

que “la simpleobservacióndela naturalezaosconduciráa másaltas indagacionesdefilosojía

natural”, reuniendo“las analogíasdelosfenómenosparticulares” y deduciendo“la existencia

de causasgenerales,que[se] erigenen leyes“u.

El mismo Juan Pablo Forner -no siempre bien interpretadosu pensamientoy compleja

personalidadintelectual,comoanalizaronconagudezaPedroSainzRodríguez(paraquienlas

dospáginas que Forner dedicó a Luis Vives en su Apología, “llenas de entusiasmo,sonquizá

el trozomásprofundode crítica dedicadoa unfilósofo nacionalen todo el siglo XVIJJ”25) o

JoséAntonioMaravalí(parael cualForner “es unafiguraclaveen la historiadelpensamiento

españoldelXVIII”)-, en la críticaquehacea sutiempoparte,sobretodo,de su agudosentido

de la decadencia en que cree España había quedado postrada en el siglo XVII, que él atribuye

a la caída de las letras. Pero frente al furibundo apologista de España y de sus tradiciones al

queFornerha quedado reducido por muchos estudiosos e historiadores, en realidad el pensador

extremeño estima “la luz de quehoy gozaEuropa “, y cree que la decadencia sufrida por

23En: MARAVALL, LA., Ibid, pp. 485 y s, y xi. ~ (p. 488).

2~Op. cit., pp. 222y ss,y 231-34.Jovellanoshaceunaadvertenciaasusalumnos: “emperoadvertiros
he queno atribuyáisa la naturalezalas invencionesde la flaquezahumana.Estasclasificacionesson obra
nuestra,no suya

Lo evolucióndelasideassobrela decadenciaespañola,op. cit., p. 66. SainzRodríguezhaceun
análisislúcido y ecuánimede la figura de Forner, aportandocitas de Lista y MenéndezPelayo(pp. 59 y ss).
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España,apartede “por la política nuevay el nuevogénerode interesesquemuevena los

Estados,queefectivamentelos ha movidocontra la Monarquíaespañola“, es debida sobre

todo aque “contribuimosnosotrosa nuestroprecipiciopor no quererir a la parconlasdemás

nacionesen losprogresosdelcomercio,dela marinay delasciencias” [subrayd.mío]. Además,

en la polémicaquesedesarrollaen el siglo XVIII en todaEuropaentrecartesianosquebasan

supensamientoen el paradigma de las matemáticas y empiristas o baconianos que lo basan en

la empiriay en el paradigmade la física, la tendenciade Forneresatribuir a estasegunda

corriente la dominante en el carácter de los pensadores españoles, y a los que denigraban la

culturaespañolala abstractay metafísicafilosofíacartesiana.En su Oraciónapologética...

exponeunaclaradefensadel empirismo: “No creaprecipitadamenteningunodemisEspañoles

-escribe-queen suPenínsula,aunqueno tan rica endepósitode experimentos,sesabemenos

Física queen Francia o Inglaterra .... )Sin tanto esplendorignoramosacá lo que en otros

paísescon grandepompay aparato:quesi en la cienciafísica, como en las demás,no debe

contarseporparte cientifica lo opinable, lo incierto, lo hipotético, lo queporfiadamentese

niegaa la inteligencia; ignorar estodepropósito,o resolversea no desperdiciarel vigordel

juicio en averiguarcosasqueni sepermitena la comprehensión,ni puedenproducirutilidad

conocida,no tantoesaborrecerla ciencia,comodesestimarsussuperficialidades.SabeFísica

la naciónquesabelas verdadesde ella: y la justasobriedadenabstenersede lo inaveriguable

serásolodelito entrelos quellamencienciaa la conjetura,y estimenla profusiónhastaen el

desprecio del entendimiento. <...)No imitaremos la jactancia de muchos de nuestros

convecinos.No todo lo quesesabeen Españaesútil, sólido, bello, recomendable.¿ Ydónde

está la nación, que haciendoprofesión de sabia, ha sabido reducir sus aplicación a las

márgenesdela verdaddeleitableo deledeútil? “26~ “El interésdeForner-opinaMaravalí-está

en haberacudidoa atribuir toda una concepciónfundamentalde la ciencia, desu métodoy

susfines, a los españolespara hacer su defensaante los extranjeros”; es decir, ese

procedimientodemuestrala importanciaquesedabaa lacienciaen el pensamientoespañolde

por entonces,hastael punto de quees uno de los arietesfundamentalesque seutiliza en las

polémicas con otras naciones europeas en la defensa de la cultura y aportaciones españolas.”

26(>p cit., pp. 3841.

“Ver: MARAVALL, J.A., ‘El sentimientodenaciónenelsigloXVIII: la obradeForner’ ,art,ciÉ. Las
citasde Forneren: Discursosobreel modode escribirymejorar la Historia deEspaña,en Obrasdedon Juan
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Forner no combatela cienciamoderna,sino lo que él creeque es fútil y pretenciososaber

enciclopedista, seguido con patanería por muchos españoles. Pedro Sainz Rodrfguez ha escrito:

“fForner] trató deponerde acuerdola tradición con las nuevasconquistasde la ciencia“,

‘jél] comoPiquer, luchacontrala vacuapedanteríaenciclopedista,peroesun espírituamplio

abierto a todo vientode doctrina, conocedory entusiastade la cienciamoderna,sinque esto

le impulsea menospreciarnuestropasadocientifico“•28

En cualquiercaso,sin entraren las diferentesinterpretacionesacercade la ideade la ciencia

en sí, lo que interesaresaltares que esapolémicaseproduceen Españaen aquel tiempo.

Precisamenterefutandolas interpretacionesde Forner,en 1788 sepublicaen Madrid, en la

Imprenta Real, el escrito titulado Cartas de un Español residenteen París sobreLa

Oración Apologéticapor la Españay su mérito literario, de Don Juan Pablo Forner,

publicadosin nombredeautor,y entreel variadocontenidode las diezcartasque componen

el escrito, de desigual valor, en la carta primera se critica la parcialidad de la postura de

Forner,por haberselimitado a los sistemasde Descartes,Newton y Leibniz; por no haber

matizado las posibles verdades que pudiesen contener los planteamientos o sistemas de algunos

autores aunque su principio general sea falso, y, en particular, la importancia de lo probable

y de los errores en el método científico: “Lo probable, cuando no podemospasarmás

adelante,tambiénessaber,tambiénesútil yprovechoso:<...)ha..stalos erroresen las Ciencias

los reputopor mérito -escribeel autor anónimode las “Cartas”-; los ‘errores’ digo, no los

‘monstruosos’,comodistinguebien Séneca.Del queyerra al quesabeno haysinounpaso;

mas del ignorar cerrilmenteal saber, la distancia es inmensa (...) (...)Luegodisputey

disimuleForner cuantoquiera; en la Física como en la Medicina y las demásCienciases

mérito lo probable”. El autor de las Canas, pues,estásiguiendo en su epistemología la

Pablo Forner, t. 1. Recogidaspor O.Luis Villamieva, Madrid, 1843,pp. 9, 94 y 102.
28

En: JuanPabloFORNER,Exequiasdela lenguaCastellana,op. cit., Introducción dePedroSAINZ
RODRÍGUEZ(1924),p. XXXV. Forner,conquejairónicaponeenbocadeArcadio (nombrepoéticodel escritor
satírico José Iglesias de la Casa), las siguientespalabras: “Política, filosofla, teología, jurisprudencia,
agricultura, economía,poesía,elocuencia,crítica, todaslascienciasy todaslasartesentran enlajurisdicción
deestosinmortalesescritoresdeapliego> y endoso trestomejos,compuestosdediscursillos,quesepublicaron
parasatisfacerel hambreo la vanidaddel quelosescribió, hallaréisunabibliotecacompletadetodaslas cosas
yotrasmuchasmás” (p. 69). Curiosamente,enestepárrafo, Forner,aunquecriticándolocáusticamente,expone
lo queeraladivulgaciónamplia,aunqueavecessuperficial y, encuantoalos autores,diletantedel conjuntode
saberescaracterísticosdel siglo XVIII.
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formulaciónya hechapor Baconde que la verdadsurgeconmásfacilidaddel errorque de la

confusión. En cualquier caso, lo que interesa resaltar aquí es, que esas cuestiones eran objeto

de discusiónen el pensamientoespañoldel XVIII. JuliánMarías, queanalizóesteescrito en

La Españaposibleen tiempode Carlos III, escribe que para el “desconocidoespañoldeParís

... existela ciencia, y consisteprincipalmenteen indagación,buscay, por tanto, inevitable,

necesarioerror. Rechazarlo dudosoesrechazartodosaber;darpor supuestoquelos autores

a quienesseelogia no tienenerrores, unafalsedad.Estacarta va certeramenteal núcleode

la ‘Oración apologética’[deForner]...:su inadmisibleideade la cienciao, mejordicho, su

desconocimientode las exigenciasque la constituyen“. Maríasseñala,además,que en esa

mismacartacomentadahayunaenumeraciónde autoreseuropeosdemérito, queno selimita

a los católicos, sino que empieza por los “protestanteso dudosos”. Para remarcar en esa línea

de conocimientode los autoresextranjeros,Marías recuerdael Apéndicea la Educación

popularde Campomanes,en donde“se da un extractode 78 obrassobreartesy oficios, todas

las cualessonfrancesas“, y recogelas palabrasdel propio Campomanes:“De cada nación

debemosimitar lo mejor que hace: de esa suenecon ser meros copiantes de sus

adelantamientospor ahora, reteniendolo buenoque tengamos,acomodándolesa nuestros

usos,llegaremosa estaral nivelde las demásnacionesen brevetiempo,haciéndonosdóciles

para adoptarlo queignoremos,o no sepamoshacertan bien, como el extranjero“Y

En España,aproximadamenteen las tresúltimasdécadasdel siglo XVIII, sedisponede un

soportede instituciones científicas quepermiten no sólo el recepcionarel pensamientoy

avancescientíficos que vienen de fuera, desdelos paíseseuropeosmás avanzados,sino

tambiéngenerary ciar continhiihi«I ~iInPn~mientoy la experimentacióncientfficosp1uy~L’)
0

Entre esasinstitucionesdestacanel JardínBotánico y el Gabinetede Historia Natural de

Madrid (al cualalabaAntonio Ponzal compararloconlos de París,La Haya o Leidecuando

29En: MARÍAS, 1., ‘Lo Españaposibleen tiempodeCarlos III’ en ObrasVII, op. cit., pp. 333-337.

30Sobreestetema,asícomosobreelgradode integracióndelas institucionescientíficasespañolasenel
sistemacientffico europeo,ver la interesantesíntesisexpuestaenel yacitado:LAFUENTE, A., y OTROS,¡bid,
pp. 965 y ss. También,J. L. PESET,ibid, Pp. 234-239.
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visita esasciudades)31, los Observatorios Astronómicos de Madrid y Cádiz, la Academia de

Medicina de la capital del reino, los colegiosde Cirugía de Madrid, Cádiz y Barcelona,

diferentesescuelasde Ingeniería,Náuticao Mineralogfa,en diferentesciudadescomo Cádiz,

Barcelona,Segovia,Cartagena o Ferrol, así como la importante red de Sociedades Patrióticas

3tEscribeAntonio Ponz, siempreconsu estilo ecuánime,ensu Viajefuerade España(op. cit.): “Sin
embargodelosañosqueya tieneesteGabinete[deHistoria deParís]ydelospocosquecuentaelnuestrodeesa
calledeAlcalá, puedeustedasegurarqueacasono tieneen alguna línea tantasy tan rarascuriosidadeselde
Paris comoeldeMadrid, yal ordeny curiosidaddel nuestrono llegaciertamenteeldeestaciudad.Podrátener
másnúmerode cosas,perono mássingularesen los d(ferentesramos queformanestascolecciones”(p. 126).
Y cuandovisitael gabinetedeHistoriaNaturalde la Haya: “.. .sonmuydignosdeverselosgabinetesdepiedras
antiguasgrabadasy eldeHistoria Natural;pero ésteno es comparablecon elnuestrode Madrid, aunquetan
moderno...” (p. 334); o cuandolo haceen el de Leide, tras referir toda unaserie de animalesdisecadosy
esqueletosque se exhiben,escribe: “Vi otras mil cosas, que omito por haberlasen mayor copia en nuestro
Gabinetede Madrid” (p. 337). La idea del Gabinetede Historia Natural databadel reinadode FemandoVI,
cuandosele encargóa Guillermo Bowlesel coleccionarpiezas.En 1769,PedroFrancoDávila ofreciósupropio
gabinetea CarlosIII: riquísimacolecciónubicadaporentoncesen París.La fundacióndel Gabineteen Madrid
se anuncióen la GacetadeMadrid del2 deenerode 1776, y desdeel 4 denoviembresefranqueéla entradaal
museo,que estabaen la habitaciónalta de la Real Academia de 5. Femando(en nota 2 Ip. 161] de N.
GLENDINNING y 14. HARRISON aJoséde Cadalso.Escritosautobiográficosy Epistolario. TaznesisBooks
Limited, London, 1979).

AntonioCavanilles,ensuréplicaal escritodeMasson,cundohablade la HistoriaNaturalnombralas riquezas
del Gabinetede Madrid, y escribe: “El InfanteD. Luisposeeunode los Gabinetesmásraros: los haytambién
muyconsiderablesenla mayorpartedelas Provincias,en Cataluña,en Valencia,en Galicia & c. “, añadiendo
enunanotaque: “D. JaymeSalvador,conocidopor uno de los mejoresNaturalistasyBotánicosa juicio de
TournefortyBoerhaveha dejadoun gabinetepreciosodeHistoria Namraly un herbariodelosmáscompletos”.
En lo referentea laBotánica,escribe: “La Botánicaqueen tan poco tiempoha hechotan rápidosprogresos,
siguiendolospasosdeLinneo, secultivaya en Españaantesdeé4 y continúaen nuestrosdías” (1784), y tras
enumeraruna seriede conocidosbotánicos: Quer, Casimiro Ortega, Palau (traductorde Linneo), Mutis,
Asso,etc.,afirma: “En fin, queseregistreelJardín BotánicodeMadrid, yquedigansi no contienetodo lo que
sepuedeesperar, no de unaNaciónqueempieza,sino deuna queha hecholos mejoresprogresos(...)“. En
Medicina, nombraa Piquer(que hablasido elogiadoporMr. Bartésy Mr. Fouguet-siempreesapreocupación
porlaopinión del extranjero-)y Caral,quehabíanintroducidola observaciónexperimental;Amar (tratadosobre
viruelas);Escobar(historiadetodaslasenfennedadesepidémicas),Rubio,Barnades,etc.Hacenotarlosprogresos
realizadosenCirugíaenlos ColegiosdeBarcelonay Cádiz,y enel deMadrid, establecidonuevamente,endonde
“se han elegidoelañoúltimo sietepracticantesqueviajen,paraaprovecharsede losprogresosquesehanhecho
en otros países”; y en cuanto a los Hospitales, escribe: “Hay pocospaísesdonde los pobres enfermos
experimentenmáscaridadqueenEspaña”.Cavanillesllevaacabounaexposicióndelosavancesy personalidades
españolasenlosdiferentescamposcientíficos,Matemáticas(Tosca,Bails,Mazarredo,...),Astronomía,Geografía
(haceun panegíricodeUlloa y JorgeJuan,detallandosusobrasy actividades,y señalandolafamaqueteníanen
toda Europa), o en Física y Química (“Lo Física y la Química, ciencias modernas,no sonpara nosotros
extranjeras:las enseñancon aprovechamientoProfesoreshábilesen Cádiz, Valencia,Vergarayotrasmuchas
Ciudades.Yono nombraréaquísinounosolo, queeselmásconocidoenFrancia, D. CasimiroOrtega (...)Este
sabioes miembrode muchasAcademiasdeEuropa: la Químicay la Botánicalesonigualmentefamiliares”; y
enunanotaañade:“El profesorD. AntonioSolanoy D. EugenioIzquierdo,quesehallanhoy enParís,prueban
asícomootrosmuchos,queelestudiodelascienciasproduceenEspaña,comoenotraspartes,hombresdignos
decultivarlas“). (ObservacionessobreelarticuloEspañade la NuevaEnciclopedia...,op. cit., pp. 50-61).
José]bert, especialistaenenfermedadesinfantiles,eramiembrodevariascorporacionescientíficasdeEuropa(en
laHistoria deEspañade Altamira, 4~ ed., 1929,IV, p. 354), y con él se encontróMoratíndurantesu estancia
enParís,encasadel condede Aranda,por entoncesembajadordeEspañaen lacapital francesa(Epistolario de
LeandroF. deMoratin, op. cit.,n. 8, p. 70).
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o de Amigos del Paísque difundíandiferentessaberes.

Jovellanos,en suElogiodeCarlos111(1788)haceel resumende la reconversión habida ya por

entoncesde las institucionesde enseñanzacientífica: “Carlos, deseosode haceren su reino

estaespeciede regeneración,empiezapromoviendola enseñanzade las cienciasexactas(...)

Madrid, Sevilla, Salamanca, Alcalá ven renacer sus antiguas escuelas matemáticas.

Barcelona,Valencia,Zaragoza,Santiagoy casitodoslosestudiosgeneraleslasvenestablecer

de nuevo. (...) El estudiode la física, apoyadoya sobre la experienciay el cálculo, se

perfecciona;nacencon él las demáscienciasde sujurisdicción: la química, la mineralogía

y metalurgia, la historia natural, la botánica;...

320p.cir., p. 185. Sobrela introducciónde lasenseñanzasdelas “cienciasexperimentales”endiferentes
institucioneseducativasver:
R. HERR, ¡bid, Pp. 136-144,endondese exponela defensadeesascienciaspor Feijoo.y la introducciónde su
estudioporelmismoGobierno,cuandotraslaexpulsióndelosjesuitas “aprovechó la ocasiónparaempezaruna
limpiezageneral de las institucionesde enseñanzasuperior”, en los RealesEstudiosde SanIsidro y en las
diferentesuniversidades,con el proyectoinicial de Olavideparala de Sevilla, y con la ordendel Consejode
Castillaen 1770paraquetodaslasuniversidadesredactasenmievosplanesdeestudioconlacreaciónde cátedras
dematemáticaselementalesy físicaexperimental,apartedefilosofíamora] (conreticencias,comoes sabido, por
partede algunasuniversidades,especialmentela de Salamanca);incluso las nuevasenseñanzasseempezarona
impartirenlosestudiosdentrodelasórdenesreligiosas,destacándoseenello laordendelosagustinos.Encuanto
aelementosilustradosdentrodela Iglesia queapuestanpor las cienciasmodernasy la técnica,A. MORALES
MOYA recogelossiguientescasos:“Juan DiazGuerra, obispodeSigñenza,creadorensudiócesisdeunagranja
modeloydefábricas depapely tejidos, urbanizadordela villa; o un fraile anónimodel monasteriode San
JerónimodelParra1, capazdeutilizarcon¿rito los libros decienciasmodernos-entreelloslasobrasdeNewton,
con las notasdeJacquesydeLe Sueur-,que ‘compusovarios tratadosde matemáticasy trazadomapamundis
conla mayorexactitud’, lamentándoseelP. Norberto Caino [ensu “Viaje deEspañahechoen elaño 1755”] de
queno estuvieseenun sitiodondepudieseserdemayorutilidad” (¡bid, p. 82). Sinolvidar, encuantoal cultivo
de lascienciasy la especulacióncientíficaengeneral,abuennúmerodeex-jesuitasexiliadossobretodoenItalia,
comoLuciano Gallissáquevivió enFerrara,“uno delosbibliotecariosmásenciclopédicosdeItalia enel último
terciodelsiglo XVIII” en opinión del P. Miguel Eatllori, el cual dividía todoslossaberes“no en religiososy
profanos,sinoenpositivosy racionales,segúnsebasenen la autoridado enla razón” (en:M. BATLLORI, 5.
J., ‘El problemade las ciencias en el siglo XVIII. ActituddeLuciano Gallissá en Ferrara’, en Historia y
Pensamiento.Homenajea Luis Diezdel Corral, Eudema,Madrid, 1987,T. 1. [99-117]p. 102).
A. DOMINGUEZ ORTIZ, ¡bid, pp. 296 y s, y 492 y s. DomínguezOrtiz recogeunamemoriade Damasiode
Latre fechadaenLondresen 1752,enque “comienzarecordandola necesidaddeunarenovacióndelosestudios,
anquilosadosenEspañapor elpredominiode la doctrina aristotélica, incapazdefecundasaplicaciones;para
lograr una renovaciónse necesitaríaimportar sabiosy técnicosextranjeros”. “Lo admisiónsincera-escribe
DomínguezOrtiz- denuestroretraso científicoy eldeseodesuperarloesunadelasfacetasmásloablesy, a la
vez, de las quefueron máscriticadas de la administraciónensenadista”.En cuantoa las enseñanzasque se
impartíanenel Real SeminariodeNoblesy losEstudiosRealesdeSanIsidro, escribe: “tras la expulsióndelos
jesuitas,continuaron,secularizados,impartiendoenseñanzasconprofesoradoescogidoy pionesdeestudiomuy
modernospara la época;poseíancátedrasde matemáticas,físicaexperimental,historia, geografíay lenguas
modernasdequecarecíancasi todaslasuniversidades”.
J. L. PESET,Ibid, pp. 234-237.Pesetseñalaqueenla reformasintroducidasen las universidades,laprincipal
novedad,apanede losintentosde introducir las nuevascátedrasdedicadasa la ciencia,seríael libro de texto:
“ahora seintroduceun libro pequeño,al día, conla disciplinacompleta,a vecesencastellanoy conlasmaterias
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El desarrollocientífico en esesiglo, comosucedióconotros saberes,seva aproducir, en lo

fundamental,en institucionesquesecreanfueradelámbitode lasuniversidades33,instituciones

en las que,además,vana desarrollarsu trabajoo sumagisterioun númeronadadespreciable

de científicos europeos. Se van a crear, por ejemplo, el Laboratorio de Química, dirigido por

Proust;la EscueladeMineralogía,dirigida porHerrgen;el Gabinetede Máquinasdel Retiro,

por Mequié;la Escuelade Ingenierosde Caminos,éstaporel canarioBetancourt;el Gabinete

de Historia Natural, la Escuela de Artillería, la de Ingenieros Industriales, la Academia de

Ciencias de Barcelona;se fundó el Cuerpo de IngenierosCosmógrafos,el Depósito

hidrográfico,creadopor Malaspina,etcétera?

Apartedeltransvasedecientíficosextranjerosainstitucionesespañolas,éstasparticipanenuna

ordenadas”.

cuantoa la posturaretardataria,engeneral,delaenseñanzadelosnuevosmétodosy planteamientos
científicosenlasaulasuniversitarias,pesealas recomendacionesdelaAdministración,essignificativo elescrito
de 1774del marinoy científicoJorgeJuan,escritoquesaliódela imprentareciénmuertosuautor,Estadodela
AstronomíaenEuropa,yjuicio de losfundamentossobrelosqueseerigieronlossistemasdel Mundo,paraque
sirva deguíaal métodoen quedeberecibirlos la Nación,sin riesgodesu opiniónydesu religiosidad,enel que
sevierteunaquejaacercadequelosprofesoresdelasuniversidadesespañolassigueneludiendola interpretación
heliocéntricadel universoy no acabande entenderlosprincipios newtonianos.

~Ver: MORALES MOYA, A., La ideologíade la Ilustraciónespañola,op. cit., p. 95.
RichardHERRhaescritoal respecto:“A partir del momentoen queFernandoVI otorgóprotecciónespeciala
Fe<loo, el Gobiernosiguióapoyandoelprogresode la ciencia.En 1751se invitó a veniraEspañaa unodelos
mejoresdiscípulosdeLinneoparamejorarlosestudiosbotánicos;nofreel único,otrosextranjerosvinieronpara
dirigir diversosproyectoscientíficos;el rey prestóayudaafísicosynaturalistasespañoles,algunosdelos cuales
alcanzaronreconocimientointernacionalbienmerecido;alosjóvenesqueprometían,selosmandabaaestudiar
al extranjeroa menudoa expensasdelEstado,yhombresdeciencia,nacionalesy extranjeros,fueronalNuevo
Mundosubvencionadosporel reyparahacerinvestigacionesencienciasnaturalesy enastronomía”(¡bid,p. 37).
JeanSARRAIIH,cuandoestudiael espírituy funcionamientode la SociedadVascongadade Amigos del País,
apuntaque “la Sociedadabre a menudosuspuertas a personalidadesextranjerasdel mundocientífico”, y
enumeraalnaturalistaAdanson,alquímicoRuelle;aMonsicurd’Arcet, del “RealColegiodeFrancia”;al padre
TeodoroAlmeida, catedráticode físicaexperimentalen Lisboa y Bayona;a Lalande,miembro de la Real
Academiade Cienciasde Paris; a] profesorde química Morveau; al abate Dicquemare,profesorde fisica
experimental;al doctorBlack,profesorde laSociedaddeQuímicadeEdimburgoy al decanode laUniversidad
de esamismaciudad, Mr. Robertson,así como al director de la Real Academiade Literaturade Bruselas,
Needham.Sarrailli tambiénseñalaque “la bibliotecade la Sociedadrecibegran númerodeobrasextranjeras”
(¡bid, p. 240).El francésPierreFrangoisChabaneau,conocidodeLeandroFernándezdeMoratín,enseñéFísica
y Quñnicaen el Real SeminarioPatrióticodeVergaraapartirde 1778,y luegofue profesorde Químicadelos
infantesen Madrid (recogidoenEpistolario de LeandroFernándezdeMoratin, op. cit., u. 8 a lacarta36, p.
148). El italiano G.A. Medranoen 1719 entróal serviciode Españacomoingenieromilitar; añosmástarde,
cuandoel futuro Carlos III subióal tronode Nápoles,le encargoimportantesobras,entreotrasel Teatro de San
Carlo y el Palaciode Capodimonte(en Viagea Italia. LeandroF. Moratín. Edic. críticade BelénTejerina.
EspasaCalpe,Madrid, 1988, n. 194, p. 269).
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serie de importantesmisiones de investigacióntrausnacionala nivel europeo,como

expedicionesbotánicasen América, las observacionesdel pasode Venuspor el disco solar,

las de triangulación del meridiano de París a su paso por Barcelona y las Baleares, sesiones en

Parísparaestablecerunamedidainternacionalde longitud35 o la muy importanteexpedición

en 1735a Perúparala determinacióndel arcomeridianode la Tierra, araízde unacuestión

surgidapor la doctrinade Newton,conla destacadaparticipación,apanede la Condamine,

del alicantino Jorge Juan y el sevillano Antonio de Ulloa, los cuales llegaron a tener un gran

reconocimientointernacional.TantoJorgeJuancomoUlloaestudiaronen Inglaterralas últimas

teorfasy descubrimientoscientíficos,queposteriormenteenseñaronen Españaen el terreno

de las matemáticasy de la Náutica.JorgeJuanformó en sucasaunaAcademiade Cienciasa

la quedenominaronAsambleaamistosaliteraria. Antonio de Ulloa fue quienestablecióen

Madrid el primer museode CienciasNaturalesy el primer laboratoriometalúrgico.También

la importanteexpediciónde 1789 al mandode Malaspinay patrocinadapor el secretariode

Marina,Valdés, que saliendode Cádizrecorriólas costasdel virreinato del río de la Platay

las occidentalesde la Tierra del Fuego hastaAlaska, así como las Filipinas y algunos

archipiélagosdeOceanía,expedicióncompuestaporcientíficosdevariasnacionalidades,como

el francésNée o el checo Haenke,durante la cual se realizarontrabajosde cartografía,

botánica,astronomíay antropología.Ya a principios del siglo XIX, en 1803, el Gobierno

españolvaaorganizarunacosmopolitay muy importanteexpedición,sufragadapor la Corona

y quecontécon la colaboración,entreotras instituciones,de la Juntade Damasde Madrid,

parapropagarla utilización de la vacunacontrala viruela de Jenneren América, Asia y
36

África

35
J.A. MARAVALL señalaque GabrielCiscar,al que Forondacalificó delNewtonespañol,participó

enesareunión (‘El conceptodenaturalezaen el siglo XVlII’ [1980]en Estudiosde lahistoria delpensamiento
español.Siglo XVIII, op. cit. ,p. 547).

36Ver: ANES, G.,LaCoronayla,4méricadelSiglode lasLuces.MarcialPons,Madrid, 1994,pp. 173-
176, y ‘La idea de España en el siglo de las Luces’, art. cit., p. 241. También,en lo quese refiere a la
colaboraciónde la Juntade Damasmadrileña,CarmenIGLESIAS, ‘La nuevasociabilidad:Mujeresnoblesy
salonesliterariosy políticos’, art. cit., p. 210. Sobre la relación de las numerosasexpedicionescientíficas
patrocinadasenel siglo XVIII por laCoronaespañola,ver: G. ANES, Elsiglodelas luces,op. cit., p. 401;J.L.
PESET, ‘Ciencia y técnica: las expedicionescientíficas’en Catal. Carlos III y la Ilustración. Ministerio de
Cultura, Madrid, 1988 [285-294](Pesetescribe que, “las expedicionesilustradas-españolaso extranjeras-que
conelnombrede ‘científicas’ recorrerán todoslos mundos,viejosynuevos, tratandode conseguirun nuevo
ordenmundial, en el quela pazseimpusieraa la guerra, el aprendizajea la rapiño y unaintelecciónracional
del mundoa las concepcioneseclesiásticaso míticas”; y sobrela expediciónen la queparticiparonJorgeJuan
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Científicos españolesviven y trabajanen el extranjero (ademásde los becadospor el

Gobierno o por alguna Sociedad de Amigos del País), no sólo participandoen esas

expedicionescolectivas, sino tambiéna nivel individual. Así, por ejemplo, apartede la

estanciaen Inglaterray en otrospaíseseuropeosde JorgeJuany Ulloa dondeescribeny dan

conferencias,esel casodel ingenieroaragonésRoqueJoaquínde Alcubierre,descubridorde

las ruinasde la ciudadde Pompeyabajo el patrociniode CarlosVII de Nápoles(futuro Carlos

III de España),a travésde complejostúnelesbajomontañasde hastaochometrosde lavay

cenizas,descubrimientode trascendentalimportanciatantoparala historiadel arte como de

la antropologíay la historiade la culturaen general.Alcubierrerealizótambién,porencargo

del reysu mentor,unaintensacampañade excavacionesen Herculano,Pozzuoliy Sorrento37.

O el casodel polifacético ingenierocanarioAgustín de Betancourt, inventor de numerosos

ingeniosy urbanista,quevivió susúltimosdieciséisañosenRusiaal serviciodel zarAlejandro

1, contratadoenel departamentodeVíasdeComunicación,dondevaadirigir variasobrasde

comunicacionesfluviales, la construcciónde losprimerospuentesmodernos,dela fábricade

cañonesde Tula, todaunaseriede técnicasconstructivasparalevantarla catedralde SanIsaac

de San Petersburgoo una factoría en Varsovia para acuñar moneda;así como trabajos

urbanísticoscomo la gran feria comercial de la ciudad de Nizhni Nóvgorod. Agustín de

Betancourtfue el prototipode científico ilustrado,cosmopolita(apartede su largaestanciaen

Rusiatambiénestuvoen Francia,y trassuestanciaen la EscueladeParís,sefundó enMadrid

el RealGabinetede Máquinas),polifacético,concuriosidadendiversoscampos(fuediscípulo

y Ulloa, escribeque “para los españoles,supusotanto una incorporación a la ciencia moderna,comouna
profundareflexiónsobrela formademejorary aprovecharel imperio,...” , PP. 286 y s3.
Semperey GuarinoshacereferenciaalasexpedicionesbotánicasalaAméricahispana(¡bid, T. IV [1787],PP.
168 y s.). Masdeu,en su Historia crítica deEspañahaceresaltar “las varias expedicionesquepor ordendel
reinanteMonarca [CarlosIII] sehan hechodesdela Ca4forniaydesdela nuevaGalicia, para reconocerlas
costasdelpaísseptentrión,habiéndoseavanzadolasnavesEspañolashastalosgrados58 delatitud» (op. cit.,
p. 145).
SobreJorgeJuany Antonio de Ulloa, y lasrepercusionesquesusobrastuvieronenEuropa,asi comosusviajes
a diferentespaiseseuropeos,Inglaterra, Francia, Suecia,..ver: Semperey Guarinos, ¡bid, las ‘entradas
correspondientesaambospersonajes,1. 111(1786)y 1. V (1789).

37

El descubrimientodelas ruinasdePompeyay Herculanovanaproducir,ademAs,un augedelosviajes
de loseuropeosaItalia, ansiososdenovedades.Moratín lasvisitaráen suviaje aItalia. Laexcavacionesregulares
de Herculanose realizarontambiénpor iniciativadel futuroCarlosIII bajo ladirecciónde Alcubierre,ayudado
por el arquitectosuizo CarlosWebery enel último añopor Franciscode la Vega (recogidoen Viaje a Italia.
LeandroFernándezMoratín. op. ch.,u. 135, p. 248).
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del pintor Maella y compañerode Goya en la Academiade BellasArtes, y él mismo un buen

acuarelista; con trabajosen los camposde lo aerostática-fue el que lanzó el primer globo

aerostáticoespañol-,el hilado mecánico,la fundición de cañoneso el diseño,encolaboración

conel relojeroBreguet,de un telégrafoóptico). Fueel fundadorde las EscuelasdeIngenieros

de Caminosde Madridy SanPetersburgo.Betancourtademásde unir la ciencia,la técnicay

las bellas artes, fue un gran representantede la matemáticamodernay de la geometría

descriptiva,representandoen opinión de su estudiosoGonzálezTascón, “la Españaqueno

pudo ser y quedesaparecióen 1808con la invasiónfrancesa“38, Otrosespañolestambién

residieronenpaíseseuropeosinteresándoseen los estudiosde diferentesciencias,comoel hijo

del marquésde Peñaflorida,el marquésde Ureña,el marquésde Villena o algunosde los ex-

jesuitasexiliadosprincipalmenteen Italia.

El interéspor lo queseestabahaciendoenotrospaíseseuropeosenel terrenode lasciencia

seconstata,por ejemplo,en unacartaque Pedro FrancoDávila envíaa Campomanesdesde

Parisen 1767, en la quese hablade la determinacióntomadapara “hacer venir de todas las

posesiones[españolas]de S.M. las produccionesmásparticularesqueseencuentrenpara

formar un Gabinetede Historia Natural en Madrid”, enumerándolela experienciade otros

Gabineteseuropeos,como, por ejemplo, el que habíafundadoel zarPedroel Grande,o los

de Bolonia, Viena, Londres, Dresde, el de Dinamarcao Suecia.También le informa de

diferentesexpedicionescientíficasaAmérica, comola de la Condaminey Bourger, o la de

38lgnacioGONZÁLEZ TASCÓN, comisariode ¡a exposiciónBetancourt.Los iniciosde la ingeniería
modernaenEuropa, Madrid, 1996.
Comocuriosidadseñalarque,en 1792seelevóenEspañaelprimergloboMontgolfier tripulado,cuyoaeronauta
fue un italianoapellidadoLunardi, quesehizo rico conesaactividad.Conmotivo de laadmiraciónqueprodujo
entrelas gentes,laelevacióndegloboscausaría,comoejemplodeconsecuenciasno intencionadasdelas acciones,
laque se denominé“conspiracióndel globo”: “En 1794,en vísperasdela jornada realaAranjuez,CarlosIV
quisoobsequiaralosmadrileñoscon la elevacióndeun granglobo, antela explanadadePalacio, en lo quehoy
esla plazade Oriente. Unagran muchedumbreaguardabaexpectanteel acontecimiento,queenlosbalconesde
PalaciopresidíanelReycon todasufamilia yel inevitableGodoy. Yocurrió queen elmomentode elevarseel
aerostaro,diversosgrupos,diseminadosentrela multitud, profirieron ‘gritos infames’contraSuMajestady su
primerministro...” (J. L. COMELLAS, Historia deEspañacontemporánea,op. cit., p. 38).
Guillermo vonHumboldtdurantesu estanciaenMadrid a finesde 1799 tieneun encuentroconBetancourt,de
quienescribe: “Originario delasIslasCanarios,haviajadopor encargodelRey, especializándoseenMecánica.
Ha reunidoparaelReyun gabinetedemodelos,conmuchospiezas,y queestárealizadoconmuchoboato.Está
instaladoenelRetiro, dondetienesuhabitación.Hainventadotambiénun nuevotelégrafoqueha puestoenel
RedroyquedebellegarhastaCádiz.Estetelégrafoesconocidopor elInstitutNationaldeParís” (Diario deviaje
a España.1799-1800.Cátedra,Madrid, 1998,p. 127).
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Jussieu,así comode los contactosexistentesentrelas diferentesAcademiasde Cienciasde

Francia, Italia, Rusia, Alemania, Inglaterray Holanda39. Ese interéspor lo que se está

descubriendoen otrospaísesy los nuevosavancestécnicostambiénseencuentraen Romáy

Roselí,cuandoseñalaquelas “Potenciasde la Europaestánentresitanenlazadas”queya no

hay ningunaqueno tengaen los paísesextranjerosemisariosque informende todaclasede

novedades.“Lo quemeparece indispensable-señalaRomá-, es que en el séquitode los

Embajadoreshayasiempreunapersonahábil, destinadaparadar noticiadetodanovedadque

ocurra en lospaísesextranjerosen materiade comercio,decuantamáquinaseinvente,y de

todo lo demásinteresanteen la materia en quesetrate (...)podríacomunicaral Público los

nuevosdescubrimientosy providenciasque sepusiesenen práctica, por medio de las

AcademiasdeFísica,...

Es de señalarquemuchosde los viajesque los españolesemprendierona Américaestuvieron

marcadospor el interéscientífico. Así el del botánicoy matemáticoJoséCelestinoMutis, que

como médico del marquésde la Vega, virrey de NuevaGranada,fue a aquel territorio

americano,donde fundó una cátedrade matemáticasy, posteriormente,un observatorio

astronómico;recorrió el territorio del virreinato, junto a otros botánicos,estudiandoy

clasificandosu flora, comunicandoa Linneopanede los materialesreunidos.Mutis conoció

a Humboldt y a Bonpland en el viaje de estudios que éstos realizaron a tierras

hispanoamericanas41.O el casodelnaturalistay geógrafoFélix deAzara, hermanodel famoso

39En: PedroRodríguezde Campomanes.Epistolario (1747-1777),op. cit., T. 1, Cartadel26.9.1767.
El GabinetedeHistoriaNaturalde Madridse fundaríaen1771,sirviendodebaseparasuformaciónlacolección
de mineralesy de otros objetoscuriososreunidosprecisamenteporD. PedroFrancoDávila, ecuatorianode
nacimiento,aquiensenombródirectorvitalicio del centro.JoséClavijo y Fajardofue, primero,bibliotecario,
y luegovicedirectory directordel museo, impulsandoy dirigiendo la publicaciónde los “Anales de Ciencias
Naturales”, en los quecolaboraronimportantespersonalidadesdelaépoca,comoHumboldt y Cavanilles.

tas señalesde lafelicidaddeEspaña,y mediosdehacerlaseficaces(1768),op. cit., Pp. 252y s.

41EnunacartadeMutisal famosoprofesordequímicaenEstocolmo,PedroTomásBergiusle escribía:
“Es verdadqueelgrandeamorquehetenidoala historia naturalmeinflamóhastatomarla resolucióndevenir
a la América,peroestemismoamorha sufridoestarinterrumpidopor lossublimesestudiosdematemáticas,que
ciertamentemedeleitan,ypor eloficio públicodeinstruir ala juventudamericanaen lossólidosconocimientos
delaftsicay matem4ticasquemequitabanla porciónmásprecisademi descanso”.Y enotracartaal Virrey D.
PedroMendinueta,desdeSantafédeBogotá: “En el informequede ordende SuMajestadatendí...relativo al
establecimientode las cátedrasdemedicina, propusela necesidaddefundaren lo sucesivoel laboratoriode
química con su respectivacátedra...Esta cátedra como las de matemáticas,físicaybotánicano limitan su
ensenanzaa los médicos,...Sonellos unas cienciasmásgenerales,en quepuedenigualmenteinstruirse los
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diplomático y memorialistaJoséNicolásde Azara, quienenviadoa Américacon la comisión

que debíaestablecerlos límites entrelos territoriosespañolesy portugueses,permanecióallí

duranteveinte años, realizando importantesestudios geográficos,de historia natural y

antropológicosdel Río de la Plata y Paraguay,el másconocidoplasmadoen Viajesa través

de la Américameridional. Tambiénla actuaciónde Cervantes,Sesséy Moziño en Nueva

España,y en el terrenode la químicay la minería la de los Elhuyar, quecon susestudios

sobreel mecanismode amalgamaciónde la plataredundaronen unamejora de la producción
42de esemetal precioso

Sobre el funcionamientode institucionescientíficas y la recepciónde las principales

corrientescientíficasenEspaña,peseaciertodesfaseevidenteconlospaísesmásavanzados

en eseterreno, los estudiososdel temahan llegadoa conclusionesclaras.Así, enel amplio

estudiorealizadopor un grupode historiadoresal queseha aludidoen pérrafosanterioresse

lee: “Un hecho parece incuestionable:el ritmo de difusión [en España] de los más

característicostextosy teoríascientificosde la Ilustración europeaseacrecientaconforme

avanzala centuria, alcanzandosucénitafinalesde la décadadelos ochenta.Así, duranteel

último tercio del Setecientospuedeafirmarse que, en términosgenerales,los cientfficos

españolespanicipany, confrecuencia,contribuyenal desarrollo cientifico como agentes

críticosy no tan sólo comomerosreceptoresde ideasforáneas“‘e. En cuantoal espiritu de

cursantesdeotrasprofesionesyademásjóvenesaficionadossegúnla inclinacióndesugenioa promoveralgún
ramo delafelicidadpública” (en: MARTÍN MUNICIO, A., art. Canasdeayerparahoy, ABC, 2 enero1999).

42En: PESET,3. L., ibid, pp. 238 y s. PesetseñalaquelasexpedicionescientíficasaAmérica “fueron
fundamentalesa la horademodernizarla universidad<...) Matemáticas,botánicay medicinafueronlasáreas
másprivilegiadas”. El Colegiode MineríadeMéjico, obrade Manuelde lobA, “muestrabienelesplendorde
esta escuela[la mejor escuelatécnicadel momento]y del éxito económicoque sus ingenierosy mineros
consiguieron”. “No menosimportantefuela interi’ención queenagricultura tuvieronestasexpediciones,seaen
elestudioy producciónde la quina, seaen plantasalimenticiaso tintóreas. (...) . .no sepuedeolvidar otras
misionesdelas expedicionescientíficas, comopuedeserel descubrimientoy la descripciónde tierrasy costas,
elhallazgodemateriasprimas,asícomolasfuncionesadministrativasypolíticas”.
El P. BATLLORI recogeque,CarlosIII envióalmetalúrgicoalemánHelmsaSudaméricaparaeladelantamiento
de laminería.HelmsescribióTrabelsftomBuenosAyresby Potosíto Lima (enLa culturahispano-italianade
losjesuitasapulsos...,op. cit., p. 629).

43LAFUENTE, A. y OTROS: ¡bid, p. 966. En opinión de este estudio colectivo, el panorama
institucionalespañolde aquellaépocase caracterizabaporsu “relativa horizontalidad” lo queimprimióa las
“actividades científicascaracteresmuyacentuados”,elmássorprendente“su fuertevinculaciónaproblemasde
desarrollosocialyeconómico”; además,“el colectivocientíficoespañolno consiguiómonopolizarel discurso
sobreelprogreso yel bienestnronr~~~I [wAn%nvnon~.. • habríaqueañadir], ideología-queiatoronase
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interésy aperturapor los descubrimientoscientíficosqueseproducenenotrospaíseseuropeos

quedareflejado en las palabrasde Antonio Cavanilles,en suréplicaa Masson: ‘t. .Priestley

abre una nuevacarrera a los Físicoscon el análisis de diferentesespeciesde aires, y los

Españolespasan a Inglaterrapara estudiarla doctrina de esteexcelenteobservador:otros

pasana París conel mismoobjeto,y traena supatria losfrutosdesu viaje, añadiendoa este

descubrimiento4..) suspropiasobservaciones‘t

Si es cierto que la culturaespañolava a sufrir un desfaserespectoa otraseuropeasen cuanto

ala creacióndeun lenguajecientíficopropio, tambiénfilosófico, quesólosevaa cubriren

los últimos deceniosdel siglo XIX, no esun erial lo que al respectoexisteen el siglo XVIII.

Así, apanede ese interés ya apuntadopor escribiren la lenguaespañolasobretodas las

materias,incluidaslas científicas,manifestadoentreotrosporun Feijoo, sevanarealizaruna

seriede sistematizacionesquevan a proporcionarunabaseparael posterioravanceen ese

terreno. El temade la adaptacióndel españolal lenguajede los nuevossaberesy el de la

aceptaciónde los neologismosprovenientesde otras lenguas,íntimamenteligado con el

problemade la influencia galicista en general, constituyó, como es sabido, una de las

polémicasintelectualesde mayorimportancia,en la queparticiparondesdeun Mayansaini

Forner, un Jovellanoso un Capmany(ésteconsideraque, graciasa las traducciones,“el

idiomaha tomado un vuelo sublimey ha recibidoun nuevolustreconel caudalde lasvoces

resistióa compartir conotrasinstituciones,bloqueándoseasíla posibilidadde quela cienciaseconvirtieseen
una institución social relevante(...) El proyecto,siemprefiustrado, de creacióndeunaAcademiaGeneral de
Ciencias, hubiesesidounacondiciónnecesaha.Suinexistenciaimpidióla conformacióndeunsistemacientífico
españoly, tal vez,éstaseauna delas causasdesu onacidadparalosobservadoresextranjeros” [subryd.mío]
(pp. 967-970).
3. L. PESETtambiénseñalacomocuestióninteresantelaausenciadeunaAcademiadeCienciasenMadrid,pese
a losdiferentesintentoshabidos,fracasadospormotivos diversos,petoopinaque “otras institucionesjugaron
elpapelquela academiadebíahaberrepresentado”,es decir, el de “apoyar ycensurarla ciencia,formandoun
saberoficial...”. “Este doblepapel-escribePeset-era enparterepresentadopor la compañíadeJesús,queera
la depositariadel saberheredado,desdeelfracasode la Academiade MatemáticasdeFelipe II. Tambiénla
marina manteníaestedoblepapely suscientíficos tuvieronsiemprela concienciade ocuparel lugar de la
academia.No es extraño,por tanto, quelosexpedicionariosal PerúJorgeJuanyAntoniode Ulloa hablende
simismoscomode losacadémicos,y queMalaspinallameasuexpediciónla Academiaitinerante” (¡bid, pp. 237
y 5.).

“Op. cit., p. 28.
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científicas compuestasy naturalesqueha adoptadodedíaen” [subryd.mío]45). Dossíntesis

importantesen esalabor fueron las de Capmanycon el Nuevodiccionariofrancés-español

(1805), con adaptacionesde términoscientíficos del francésa] espaflo] y, sobre todo, el

monumentalDiccionariocastellanocon las vocesde cienciasy artesy sus correspondientes

en las tres lenguafrancesa,latina e italiana (1786) de EstebanTerreros~4ó

Todoello, pues, trajo la necesidadde creardiccionariosadecuadosy rigurosos.R. Campos,

autordel Sistemade lógica (1791) escribeque, “las cienciasmodernasno hacenprogresos,

sinoencuantovanpocoapocoformandosusnuevosvocabularios»,yenbasea esanecesidad

se elaboranunaseriede diccionarios,especialmentede náutica,bellasartesy construcciónÑ

Además, las traduccionesno se hacenya sólo paraunaélite culta o especializada,para

médicoso filósofos, sinotambiénparaun públicoamplio,quese interesa,inclusoenocasiones

ávidamente,por todaclasede experimentosy avancescientíficosy técnicos,especialmenteen

el terrenode la física o dela medicina.Así, la ya citadaobradel abatePlucheEspectáculode

la naturaleza,en la quese difundíanlos últimos descubrimientoscientíficos en forma de

resumen,que pesea constarde dieciséistomos se publicó traducidaen dos ocasiones,la

primeraen 1752, o el Ensayosobrela electricidadde los cuerposdel abateNoflet, también

traducido y publicadoen español;al igual que lo seránlas obrasde Linneo o Buffon. La

difusiónde nuevosadelantoscientíficosy técnicosasimismoserealizóen Españaa travésde

diversasEnciclopedias,puessi bien la Encyclopédiefrancesafueprohibidapor la Inquisición

45Discursosanalíticossobre la formación,y la perfecciónde las lenguas,y sobre la castellanaen
particular (recogidoen: F. SAN VICENTE, ‘Filología’, op. cit., 646 y n. 205,p. 669).

46

Ver en: F. SAN VICENTE, ¡bidem,p. 648, y A. LAFUENTE y OTROS,Ibid ( enesteúltimo se
señalaqueeltenersequeenfrentarTorrerosconlatraduccióndelEspectáculodela Naturaleza,del abatePluche,
obraque constabade 16 volúmenes,y Clavijo y Fajardocon la traducción de laHistoria natural generaly
particular de Buifon, de 21 volúmenes, “plantearon deformaagudalosproblemasde la construccióndeun
castellanocientífico» [p. 1018]). Otrastraduccionesde interésenel campocientífico fueronlas deJ. Clavijo y
Fajardo,autordeunDiccionariodeHistoria natural enlatín, francéseitaliano,y las del. Viern y Clavijo, autor
del Diccionario de Historia Natural delas Canarias,...(en: F. SAN VICENTE, ¡bid, p. 605).
En 1788JuanManuelde Aréjulapublicó susReflexionessobrela nuevanomenclaturatécnica,libro enelque,
enpalabrasdeManuelALVAR, “partiendo deMorveau,LavoisieryFoucroy, seorganizaunplandetrabajocuya
vigenciaesoportuna: . . . no bastacontraducir sinoque/osneologismosdebenacomodarsealespíritudenuestra
lenguaparaquelosresultadosseanconcordesconnuestraidiosincrasia,clarosparaqueexpliquenaquelloque
quierendeciry exactospara quesucontenidoseaelquese quierecomunicary no otro” (artc. ‘Tecnicismosy
anglicismos’,ABC, 12junio 1997>.

47En: F. SAN VICENTE, ¡bid, pp. 604y s.
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en 1759, fue leídapor sectoresminoritariosinfluyentesy adquiridapor institucionespúblicas

de variasciudades,incluso en Madrid y en las ProvinciasVascongadasconel permisode la

autoridadeclesiástica;tambiénsetradujopor Rubinde Celis la Historia de losprogresosdel

entendimientohumanoen las cienciasexactas...del francésSavérien,y el Gobiernopermitió

la traduccióny difusión de la Encyclopédieméthodique48.

En Españaseva a participaren la polémicasuscitadaen gran partede Europaa raíz del

terremotode Lisboade 1755, queprodujocercade treintamil víctimas,y que másallá de la

tragediaen sísupusoun mojón enel desarrollodel pensamientoeuropeo,conunasoluciónde

continuidadentre la visión optimistade la naturalezay del mundoen general(en la versión

leibnizianadel optimismometafísico,conla afirmaciónno de queel mundoseabueno,pero

sí el mejor delos mundosposiblesy queel mal queen él seda esel menormal posible,siendo

a veceslos males ingredientesde un bien mayor) y, por otra parte, la vuelta a la antigua

verdadde quehay mal en la Tierra-lo que Max Weberya en nuestrosiglo llamaríala ética

del mal. El terremotode Lisboa fue el punto de inflexión, comoya quedaseñaladoen un

capítuloanterior, en esasecuenciaqueel pensamientoeuropeovive en el siglo XVIII desde

unosprimerosplanteamientosen que los filósofos en generalcreen que la naturalezapuede

identificarsecon la bondad,hastala conclusiónposteriorde quehayqueaprendera convivir

con el mal y con las eternasinterrogantesde por qué sufren los inocentes,por quéa veces

triunfanlos malvados,por qué haytantosufrimientoen el mundo...Secuenciaqueva desde

el escepticismode un Bayleen el sentidode que el origendel mal esoscuro- “estáfueradel

alcancede nuestrarazón“-, al cierto sentimentalismocivilizador de un Shaftesburycon el

intento de mitigar la visión trágicade la vida y la acritud agustinianade la tendenciadel

hombreal pecado-con su lema “Nature has no malice”-, hastacuajaren la formulación

optimistaporantonomasiade Leibniz del “mejor de los mundosposibles“. Optimismounido

48Ver: SARRAILH, J, ¡bid, pp. 456 y ss;HERR, R, ¡bid, pp. 35 y ss; SÁNCHEZ-BLANCO, F.,
‘Fi losoifa’, op. cit., PP~701Y s. Enelterrenodelamedicina,laproduccióneditorialalo largodel siglo alcanzó
los 1.123libros,deloscuales170 fuerontraducciones(segúncálculosdeL. S. GRANJEL,Lamedicinaespañola
del sigloXVlII, UniversidaddeSalamanca,1979,pp. 72 y Ss.)
SobreladifusiónenEspañadelaEnciclopediaver: O. ANES, ‘ “1.. ‘Encyclopédieoit Dicdonnaireraisonnédes
Sciences,des.lrtsetdesMétiers”, enEspaña’enHomenajea Zubiri. Ed. Moneday Crédito, Madrid, 1970[121-
1301; y de laEnciclopediametódica,del mismoautor: ‘La “EncyclopédieMéthodique”enEspaña’en Ciencia
socialyanálisis económico.Estudiosen homenajea/profesorValentínAndrésÁtvarez.Tecnos,Madrid, 1978
[105-1521.
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íntimamenteal conceptodefelicidad: nadahaymáslegítimoen aquelsiglo quebuscary exigir

la felicidad, aunqueesafelicidad tambiéntienequeserunafelicidadsocial; sistemapoetizado

por Popeen suEnsayosobreel hombre,resumidoen la proposición: “Todo estábien“. Pero

en esavisión ideal, optimistadel mundo,seproduceel terremotode Lisboa,y conmocionalas

concienciasde los sabioseuropeos,en particulara Voltaire. Parecíacomosi, al igual queen

la isla volantedeLupataa la quellegó Gulliver, los sabiossehubiesenolvidadode la realidad

absortosen intensasespeculaciones,y lanaturalezatraidoramenteleshubieseobligadoavolver

a ella. En la propiaobrade Voltaireestarácondensadala secuenciade eseproceso:desdeuna

ciertaaceptacióndel principio optimista con el planteamientode quehay másbienquemal

en el mundopuestoquepocaspersonasdeseanla muerte,a unaformulaciónmásmatizadaen

Le mondecommeit va, en el sentidode que si no todo estábien, al menostodo es pasable,o

al másresignadode Zadigo el destinode quelos malesaparentestienensurazónde seren el

mejor de los mundosposibles,hastaque llegala conmocióndel terremotode Lisboay escribe

el un tantopatéticoPoemasobreel desastredeLisboaen el quedenunciapor absolutae irreal

la proposiciónde Popedel Todoestábien. Con Cándidoseharála síntesisde estaevolución,

conla aceptación,reflejo ya de la mentalidaden incertidumbredel europeocontemporáneo,

de un mundo incomprensibleque la razón suficienteno bastaparaexplicar. Serála línea

divisoria entreel optimismo ingenuoanterior(personificadoen el personajevolterianode

Pangloss)y el realismoresignado.El optimismono desaparecerádel todo del almaeuropea

peroyaseráun optimismoescéptico,inclusoconun dejede ironía.Kantproclamaráel fracaso

deloptimismoexcesivodelaprimeramitaddel sigloXVIII. Rousseaumarcaráunanuevalínea

divisoria, llena de cargaexplosiva: la naturalezaseguíasiendobuena, los hombresnacen

buenos,perohabíansidocorrompidospor la culturay la civilización.El malestardela cultura

era un nuevotumor introducidoen el cuerpoeuropeocontemporáneo,con recidivasdesde

entonces,a vecescomosarpullidosde enfermedadesinfantiles, otrascon característicasde
- . 49

metastasis.

Y en Españael terremotode Lisboatambiénafectaa las conciencias,ademásdedejarsentir

sus devastadoresefectosen toda la península,aunqueapenashubo vfctimas humanas.La

49

Ver. P. HAZARD, El pensamientoeuropeoenel siglo XVIII, op. cit., PP. 278 y ss.

402



polémicasecentró entreuna visión providencialistadel mundo,en la que el terremotose

interpretaen clave moral comocastigodivino por la corrupcióndel mundoy la relajaciónde

costumbresqueestabapenetrandoen la sociedad,y los que lo interpretanen clavecientífica,

efectode causaspuramentenaturales.Feijoo intervino en la polémicaescribiendoen 1756

Nuevo systemasobre la causa physicade los terremotos, aplicadopor los fenómenos

eléctricosy adaptadoal quepadecióEspañaen 1755, interpretandolas causasdel terremoto

por la materiaeléctrica.El publicistaNifo tambiénlo interpretóenclaveracionalista,aunque,

comoha señaladoDomínguezOrtiz, “desdeel puntodevista cientificopocoo nadahayque

seleccionarde entre la multitud de escritos que entoncesaparecieron”. El interés de la

polémicaen España,en generalde escasaaltura intelectual,estribaen las dos posiciones

enfrentadascon visiones contrapuestasde la naturalezay del mundo, metafísicauna,

racionalistala otra. El autoranónimode un Tratado contra la incredulidad, reflejandola

primerapostura,escribía: “Es cosadignadecompasiónleera los Filósofosde estetiempo

gastar el calor natural en hacer creer al común que el terremotoprocedió de causas

naturales“. Mientras queel editor de la citadaobrade Feijoo, JuanLuis Roche,en el prólogo

a la mismasealabade ser “práctico en losfenómenoseléctricos,y acasoelprimeroqueentre

nosotroshizo máquinaseléctricas, a similitud de las nacionesmás cultas de Europa”, y

protestacontrala explicaciónmetafísicay de contenidomoral en cuantocastigodivino como

causadel terremoto: “¿Quién podrá persuadirsede que la ciudadde Lisboa sea la más

relajada deEuropa?”50. En cualquiercaso,con el terremotode Lisboa de por medio, el

pensamientoespañoltambiénva a vivir esasecuenciacomúnal europeodel pasode un

optimismoantropológicoy del conocimiento,comoposiblementeno sehabíadadonuncaantes

ni sedaríaya posteriormente,que en Españapodríaestarpersonalizadoen Feijoo, a un

50Ver. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., ¡bid, pp. 297y s, y ‘Aspectosdela EspañadeFeijoo’ en Hechos
y Figurasdel siglo XVIII español,Siglo XXI, Madrid, 1973.TambiénSÁNCHEZ-BLANCO, E., ‘Filosofía’,
op. cit., p. 701y s. (entrelas obrassobrelas causasdel terremotodestacaesteautorladel fraile Miguel Cabrera,
que ofreceunaexplicaciónnaturalista-aristotélica,y la del fraile mínimo FranciscoJavier Gonzálezcon una
interpretaciónprovidencialista).
El escritodeFeijoo sobrelacausadel terremotode Lisboase encuentraenla CartaXIII, del tomo V de sus

CanasEruditasy Curiosas;en lacartaXIV, quetambiénse refierealas causasde los terremotos,se comenta
enlaedicióndeMadrid, 1760(Imp. deJoachinIbarra),que “el extranjeroMons. Ifnard da la mismacausa[la
electricidad]quehabíadado FeUootresañosantes”. El [E.Islaenunadesuscartasfamiliares, fechadael 17 de
enerode 1776, hacetambiénreferenciaal terremotodeLisboa, opinandoquela ciudad no debereconstruirse
sobreel mismo lugar, ya que las cortes, en su criterio, no debenestara la orilla del mar ni al lado de ríos
caudalosos(P. JoséFranciscodeIsla. Obrasescogidas.RAE, T. XV. Rivadeneyra,Madrid, 1850,p. 571>.
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optimismomuchomásmatizadoimpregnadoya de escepticismo,del queCadalsopodríaser

el ejemplo, conun pensamientode optimismorealista,exentode nostalgiapero cargadode

ironía e inclusode ciertaamargura,presuntodel romanticismoposterior,conunavisión de

loshombresy delospueblosconsucargaracionale irracional,contradictorios,concualidades

y defectos, que pueden potenciarseo corregirse,pero no crear naturalezashumanas

“artificiales” radicalmentenuevasapartir de supuestosniveles cero.

Un papel muy importanteen la divulgación de la ciencia y la técnica lo jugaron las

publicacionesperiódicas,que dedicaronmucho espacioa difundir y popularizarnuevos

inventoscientíficos y técnicos,aun con todaslas vulgarizacioneso simplificacionespor lo

generalinevitablesqueello conlíeva, peroque ayudóa unapopularizacióndel nuevopensar

y de las nuevasinquietudesqueanidabanenlos espírituseuropeos.Ya en la primeramitaddel

siglo seedila unapublicaciónperiódicaimportanteEl Diario de los literatos de Españaque

se inspiraen el Journalde Trévoux(en el cual tambiénFeijoosebasóconfrecuencia,como

es sabido) con recensionesde obrasy adelantoscientíficosextranjeros,aunquese centraba

sobretodo en las obrasquese publicabanen España,conatenciónespecialen las eruditasy

literarias51.En 1739sepublicael Mercurio literario o Memoriassobretodogénerode Ciencias

y Artes, periódicocuyo fin exclusivo es divulgar la ciencia modernay querecogíaen su

información noticias sobre las academiascientíficas extranjeras.En 1755, el extranjero

afincadoenEspañaJuanEnriqueGraefpublicalosDiscursosmercuriales.Memoriassobrela

Agricultura, Marina, Comercio,yAnesLiteralesy mecánicas,en los que da cuentade las

novedadesen esosdiferentescamposqueseproducenen Europa,desdelas teoríasde Buifon,

Newton, Franklin, Nollet o Maupertuis,hastael concursode la Academiade Cienciasde

Dijon y la polémicasuscitadapor Rousseau.La información sobre avancestécnicos y

científicosen diversospaíseseuropeosqueda esteperiódicoes amplísima,desdelas minas

de Italia y métodosde sembrarel Pinaveteenel PaísdeBrunswych,a los fenómenosdel imán,

el modo de renovarel aire en los navíoso unasadvertenciasquímicassobrela turquesa.En

opiniónde Sánchez-Blanco,con estaobrade Graef “parece borrarse -en lo queatañea la

información-el desfasetemporalqueveníapadeciendoel mundocien4ficoespañolrespecto

51En: ENCISO, L.M., Nipho y el periodismo español del siglo XVIII, Valladolid, 1956; y
DOMINGUEZ ORTIZ, A., Ibid, ji 115.
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al contextointernacionaln52• En 1758 se publica el Diario curioso, erudito, económicoy

comercial, el cual en su número 1 en la Introducciónescribíalas palabrasque ya se han

recogidoenun apartadoanterioracercadel propósitodelperiódico: ». . cuandono selograra

mas... que hacer saber a doctos e indoctos, los sabios, exquisitos e inesperados

descubrimientosde las Ciencias,Artesliberalesymecánicas,tantoen España,como en los

demásreinosdela Europa,sehabríanconseguidonopocasventajasparaalgunosdenuestros

patricios, que hastaahora tienencerradaslas puertasdel conocimiento . En estemismo

textoserecogíanlas palabrasapuntadasenpárrafosanterioressobrela defensadela utilización

de la lenguaespañolapara la difusióndel sabercientífico. EsteDiario cambió luegovarias

vecesde nombre, uno de ellos el de Diario de Madrid, que es una de las publicaciones

periódicasqueRichardHerr utilizó comoejemplodel amplio espacioquededicabala prensa

de entoncesa las noticiascientíficas.Segúnsuscálculos,en los mesesde eneroy febrerode

1789, el Diario de Madrid publicó once articulosreferentesa los adelantoscientíficosy

técnicos;mientrasqueel CorreodeMadrid, queerabisemanal,publicóenel añocomprendido

entreoctubrede 1787 y octubrede 1788, veintiséisartículosde física. La ImprentaReal

publicó entre 1780-81 y 1786-87el semanarioCorreo literario de la Europa, en el cual se

dabanoticia “de los libros nuevos,de las invencionesy adelantamientoshechosen Francia,

y demásReynosextranjeros,pertenecientesa las Ciencias,Agricultura, Comercio,Artesy

Oficios“. En 1787esalaborsecontinuóconel Espíritudelos mejoresdiarios literatosquese

publican en Europa, para dar a conocerel estadode la ciencia, el arte, la literaturay el

comercioen el continenteen aquel siglo, queeracaracterizadopor la publicacióncomo “el

máscientificode cuantoscomponenla dilatada épocadesietemil años“1 En general,casi

todas las publicacionesincluíannoticias científicas y técnicas.Así, el Memorial literario,

instructivoycuriosode la CortedeMadrid, publicadoen 1784porJoaquínEzquerray Pedro

52En: SÁNCHEZ-BLANCO, F., ‘Filosofía’, op. cit., p. 699, yEuropayelpensamientoespañoldel
sigloXVIII, op. cli., pp. 81 y 94. El autorescribequelosDiscursosmercurialesdeGraefproponen“un proyecto
delo quedeberíaserunapublicaciónal serviciode la comunidadcientíficaentrelosespañoles”,recordandolas
regiasaseguirquepropugnaalosPrincipia de Newton.
DiscursosMercuriales,op. ciÉ., T. 1(1755)y ‘IT. II y III (1756).

53En: HERR, R., Ibid, p. 38. Herr sefialaque algunosde los artículosdel Espíritu de los mejores
diarios... sobrecienciaaplicadasonvariascartasde BenjamínFranklin sobrela cienciade lanavegacióny su
inventode unaestufacon tubo parala salidade humos.Franklin, enopinión deHerr, eraconsideradopor la
Prensaespañola“como uno delos científicosdestacadosde la época”, y másconocido “como el inventordel
pararrayosquecomopadrede la Independencianorteamericana”.
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PabloTrullenc, ensunúmerodel mesdeeneroenel artículoIntroduccióna lasobservaciones

Meteorológicassobreel templedeMadrid, se hacereferenciaa las teoríassobrela relación

entresaludy las condicionesnaturales,meteorológicaso físicasde variosmédicoseuropeos,

como Beheraave, el alemán Hoffman, o Boyle, Mead y Huxham, en Ingleterra;

Muschenbroeekey Van-Swicten,en Holanda;o Ramazzinien Italia. Además,los diferentes

aniculos informan sobre las actividadesde las Academiasy contienenabundantesnoticias

médicasy meteorológicas.Tambiénla EstafetadeLondresy extractodelCorreo Generalde

Europa,publicadaporNipho en 1761 y 62, y reeditadaporél posteriormenteen 1779,aunque

dedicala mayor atencióna los problemasdel comercioy de la vida en generalen Europa,

informaasimismode cuestionescientíficasy técnicas;asíen la CartaXVII, tituladaPrincipios

de la Economía,fundadossobrela CienciaNatural y sobrela Física, en unanotainicial se

escribeque: “Todo esteDiscursosobrelosprincipioso elementosdela Economíaesdelsabio

naturalistaLineo, Doctor en medicina, y de la Academiade las Cienciasde Stokolmo”, y

cuandose hablasobre la utilidad de la Botánica, la Físicao la Historia Natural se hace

referenciaconstantea la experienciade “los principalesy másbien instruidosReinosde la

Europa“y.

Muy en la línea con el racionalismodieciochesco,tambiénen la poesíay la literatura

costumbristasevana introducir cuñasde lo que sepodríadenominarpedagogíacientífica,

unade las causasque vana daresetinte un tantoárido queen muchasocasionestienenlas

obras literariasde la época.Así la introducciónde un vocabularioexplícitamentecientífico

en el poemaLaDiana o Arte de la caza(1765) de Nicolás Fernándezde Moratín, queen su

CantoVI, en quehabla de su juventud, cantalas alabanzasde la ciencia y de los grandes

pensadorescientíficos:“Madrid, la granMadrid, mealimentabalentiempotandichoso,yfue

aplaudido,1 sin méritos, mi canto. Aquíempezabalía Cienciaa abrir su alcázarescondido;

¡ vi en él los Malebranchesy Bacones,1 los Lokes,los Leibnitzesy Neutones.II Feijoo, mi

gran Feijoo, las Pirineas 1 cumbrespasarlos hizo, y ha mostrado1 el rumbo a solidísimas

ideas.!LaFísica a ahuyentarha comenzado1 elfalsopundonorcaballerescoide la Nación,

y el genioquffotesco“.

etadeLondresy extractodel Correo GeneraldeEuropa,op. cit., T. II, pp. 221 y 234.
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El jesuitaJ. Ponsescribeen 1760 los poemascientíficos Ignis ¡ y Philocentrica¡1 (sobrela

fuerzade la gravedad).GabrielCiscarescribeun Poemafísico-astronómico,en sietecantos.

Viera y Clavijo, preceptorcomoya quedadicho de los hijos del marquésde SantaCruz,

escribeen 1780 un poematotalmentedidácticoquelleva el significativo titulo deLos alres

fijos, en el cual despliegaunaprolija y no excesivamentepoéticaretahílade sabioseuropeos:

Torricelli, Newton, Franklin, Boyle y otros. El condede Torenoescribeen 1784 un poema

enoctavasquetitula Cantoen elogiodela brillante invencióndelGloboaerostático,enel que

poetiza “un nuevo y raro asunto,una novedadque al mundoasombra: los hombresya

volaron“. Triguerosescribetambiénen 1784unpoemaépicoquetitulaLaRiadaparacelebrar

la heroicaactuacióndel que luego seríael condede Lerenacon ocasiónde unasterribles

inundacionesen Sevilla, en el cual Triguerosse toma la licencia poéticade inventarseuna

nuevadeidad:Electris, diosa de la electricidady del rayo. JoséMor de Fuentes,amigode

Cienfuegosy MeléndezValdés,escribe un poemade naturalismodescriptivoque titula El

Pirineo, en el queelogiaa Newton y a la ciencia física. El poetaQuintanaintroduce por

primera vez en la poesíaespañolala exaltaciónde un invento mecánicocon su oria A la

invenciónde la imprenta; tambiénde él esla oriaA la expediciónespañolaparapropagarla

vacunaen América(1806). Dentrode lo quea vecesseha llamadolírica ilustradahabríaque

incluir asimismolospoemasqueeracostumbreleeren las SociedadesEconómicasde Amigos

del País,en Academiasy otras instituciones,cuya temáticaeraconfrecuencialos progresos

en diferentes oficios y artes y la educaciónen general55.También la popularizacióny

admiracióndel siglo ilustradopor todo lo quesignifique novedadescientíficasy técnicastuvo

55Ver estosejemplosen: MENENDEZ PELAYO, M, Bibliografía hispano-latina(la referenciaa J.
Pons,S.J.); MARAVALL, J.A., ‘El conceptodenaturalezaenel siglo XVIII’, art. cit., p. 547 (la referenciaa
G. Ciscar.Maravall escribequeVieray Clavijo publicóelpoemaLomáquinaaerostática[1780j, y “aun aparece
bajo pseudónimoun ‘Canto en elogio de la invencióndel globo aerostático’ -1784-, el mismoaño en que
Carniceropinta sucuadrosobrela ascensióndeun globoenAranjuez.Por una carta deMoratin a unaprima
suya,podemosreconocerqueelmismoGoyaeramuyentendidoygustabade la linternamágica‘9; AGUILAR
PINAL, F., ‘Poesía’, art. cit., pp. 67, 79,86, 103, 113 y 122-3.AguilarPiña]bacereferenciatambiénaalgunas
poesíasquecombatena laciencia;así,señalael poemafilosófico deFornerDiscursosfilosóficossobreelHombre
(1787),enel cual ‘Sseenfrentaa la cienciacomoirreconciliable conlafe(‘Allá Newtonen suatracciónse cebe
¡mientrastú enla virtud. ¿Asuscolores¡ la Humanidad,québeneficiodebe?’)”; y las Poesías(1790) delduque
deMontellano,que sepublicaronconun prólogodeForner,poesíasconlas que,enpalabrasde Aguilar Piñal,
en sonorosendecasílaboslanzasusdardoscontra la ciencia, quesólomuestra‘espíritu brillante y altanero ¡

nuncamoderación,siempresoberbia‘porque ‘sólo essabioelquellora y conocesusdefectos’“(pp. 92-3y 97).
En cuantoa laacútuddeFornerrespectoa las ciencias,verpáginasanterioresdeesteapartado.Quizáhabríaque
interpretartanto los versosde Fornercomo los del duquede Montellanono tanto como un ataqueo desprecio
haciala cienciaen general,sino a un mododeterminadodeentenderla ciencia
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sureflejo en la literaturacostumbrista.Así, porejemplo,en unaobrade eseestilo, Ópticadel

conejo (1774), una adaptaciónde la ya clásica técnicadel “diablo Cojuelo’, éste no se

transformaen duendeo fantasma,sino en un misteriosoaparatoóptico conel quesepuede

observartodoslos entresijosde la ciudad;o en otra obracostumbristaCañóndemetrallaque

disparaun españolmuchacho...(1787), la tramaconsisteen, a travésde un benefactory un

pretendiente,describir, denunciándolo,el espíritucerril de gran partedel puebloante el

progresode las cienciasexperimentales56.

Los canalesde introducciónde los avancescientíficosy técnicossonvariados,y unodeellos,

de gran importancia,lo seráel brillante cuerpode artilleros e ingenierosde quedisponeel
-5

pais~. Cienciay técnicavan aempezaraestarmuy unidos,y si algunosestudiososopinanque
la confianzaen la técnicano es el rasgoesencialde la Ilustracióneuropea5S,como silo vaa

seren las centuriassiguientes,es indudablequelos avancestécnicosque seproducenen la

segundamitad de la centuria, especialmenteen Inglaterra -y es verdad que, en su

espectacularidad,casi en exclusivaen esepaís-,va a suponerla avanzadillade un fenómeno

quevan a seguirlos otrospaíseseuropeos,y vana pivotarya en aquel siglo lo quevaa ser

56Ejemplosrecogidosen: VÁZQUEZ MARíN, 1, ‘Literatura costumbrista’,op. cit., pp. 387 y 394.

~CarmenIGLESIASensuarticulo ‘Lo noblezailustradadel XVIII español.El CondedeAranda , art.
cit., cuandoseñalaqueArandafue nombradoalos 36 añosdirectorgeneralde Artillería e Ingenieros,escribe:
“cuerpo deélizeno sólodelos ejércitosespañoles,sino delos avancescientíflcasy técnicosqueseintroducen
enEspañaa travésdelos brillantesartilleros eingenierosdel XI’711” (ji 262).
Antonio MESTREtambiénha señaladoque, “los eruditosdel XVIII conocenbien la importanciadelejércitoen
elprogresocientíficoespañolde la centuriailustrada”, añadiendola importanciaqueasimismotuvieronlos
estudiosde medición: “Ademásde losadelantosen elcampo quirúrgico, entreotros, los estudiosde medición
adquierenespecialvalor. Bastadarecordar, en estesentido,el trabajo científicomássignificativo:la medición
delgrado del meridianoterrestre, gracias al esfuerzodeJorgeJuanyAntoniode Ulloa. Mayansrealizó un
estudiosobrela ‘legua españolay vara valenciana’quecoincidiócronológicamentecon elestudiodeBurriel:
‘Informe de la imperial ciudadde Toledoal real ysupremoConsejode Costillasobreigualación depesosy
medidas...‘(1758).Losilustradosteníanpreocupachinporracionalizarloscriterios sobrepesosymedidas.Este
interésresultaevidenteenMayanshastasolicitar una reunióndelos Estadosconel fin deestablecerun nuevo
sistemauniversalaueunificaseloscriterios. Claro deseodelo que,unasdécadasdespués,constituiríaelsistema
métricodecimal” [subryd.mío] (en Introduccióna ‘Pensamientosliterarios’ deMayansi Siscar, en 00. CC.,,
op. cit., T. L, p. 561).Sobrelaunificaciónde las medidasde longitud comoaspectoimportantede lavisión
unificadorade la cienciaenel XVIII, ver también:II. L. PESE’]?,¡bid, pp. 239-248

58

RolandMORTIER haescrito: “...en conjunto, la confianzaen la técnicano esel rasgo esencialde
la Ilustración. Sufeen la peifectibilidadhumanaestábasadaen la razón, en la confianzaen las aptitudesdel
hombre,ensusposibiIidadesdedesarrolloenunasociedadmásjustay máslibre, y dialécticamenteenel rechazo
de unahistoriafundadaen la Revelacióny la parusia,percibidacomouna decadencia,o, comomucho, como
unainfinita reiteración” (Ibid. p. 22).
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una de las característicasfundamentalesde la contemporaneidadeuropea,occidental y,

posteriormente,ensuextensiónuniversal59.Además,un fenómenonuevoen suamplitud es

el de que las máquinasempiezana sustituira los hombresen trabajosy usoscotidianosy

tambiéncomplejos,conconsecuenciasde grancaladono sóloparael progresoy el bienestar

materiales,sino tambiénen el terrenode las mentalidades,y de los usosy costumbres.

Enla Españadel XVIII, comoya quedaseñalado,hayauténticoafánpor conocerlos avances

no sólocientíficossino tambiéntécnicosquesevan produciendoen otros paíseseuropeos,

y no sólopor partede sabioso personasde profesionestécnicas,sino incluso por el público

máso menosculto, a travésde publicacionesperiódicas.Es sabidoqueparteimportantede

la obradel “absolutismoilustrado” es, apartede la introducciónde los estudiosútiles (hoy

diríamostécnicos),las obraspúblicasy tambiénde mejoramientoagrícola,manufactureroo

minero,a las cualesse intentaincorporarlas técnicasmásavanzadasde por entonces.

El historiadorFerrerdel Río, en el PrólogoasuHistoria delreinadode CañosIII enEspaña,

escribeen 1852conla objetividadquele caracterizó,aunqueconun estilo un tantoalambicado

propiode suépoca,peroencualquiercasono sospechosodealabanzaditirámbicapararegalar

los oídosde un rey ya no presente: “A cadapasoqueseda por Españarenuevala digna

memoriade tan preclaro Soberano[CarlosIII], el campoanteserial y desdesu tiempoen

cultivo, el puenteechadosobreel raudal caudaloso,el caminopor dondesetransita, y aun

quizá la poblaciónen quesepernocta:numerosasconstruccionesdeutilidadpúblicay ornato

ostentansobresufrontispicio el nombrede reformadortanprudentecomo incansable:aquí

dicen susalabanzasla escuelaquefrecuentael párvulo de extracciónhumilde o el pósito

dondehalla consueloel labrador atribulado: allí atestiguansu magnanimidadel templo

erigido a la gloria de las artes o el asilo abiertopara la humanidaddoliente...“. Y cuando

haceel resumendel reinadodel antecesorde CarlosIII, suhermanoFernandoVI, trasaportar

datossobrela recuperaciónespectacularhabidaen la Armadaespañola,escribeFerrerdel Río:

“Procurando elfomentogeneral,abriósecomunicacionesentrelasdos Castillaspor elpuerto

de Guadarrama;seempezaronlas obrasdelcanalde Campos;secrearon lasRealesfábricas

59

HaescritoDOMÍNGUEZ ORTIZ que “hg quetenerpresentequeel siglo XVIIIfueinglésno sóloen
políticay economíasino, enbuenamedida,en la cienciay la técnica”(¡bid, p. 296).
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depañosde Guadalajara, de sedasde Talaverade la Reina,de cristalesenSanIldefonso,y

las compañ(asmercantilesde Caracas, Sevilla, la Habanay Cataluña;...“~<~>. El Condede

FernánNúñez,en suVidadeCarlosIII, cuandohablade la épocadel reinadode FernandoVI

señalaquebajo la direcciónde “don JorgeJuan, tan conocidoen lasAcademiascient(ficasde

Europa... se hizo los diques de Cartagena, los primeros que se han construido en el

Mediterráneo,dondeno haymareas,y los construyótambiénen el Ferrol, haciendodeplanta

unoy otro arsenal,queson los mejoresde Europa”61.

No esaquíel lugar,por ya recogidoen numerososestudiose historiasgenerales,de exponer

el importantenúmerode obraspúblicasque se llevarona caboen aquel siglo62, destacando

algunasde ellascomoel Canalde Aragón, la mayorde las obraspúblicasdesarrolladasen

Españaen la épocapreindustrial,iniciado en el siglo XVI y que tras repetidasvicisitudesy

suspendidadurantedossiglos, sefinalizó en el XVIII, graciasen gran medidaal entusiasmo

puestopor ministrosy personalidadesilustradascomoAranda,Floridablancay el canónigo

zaragozanoPignatelli; o los referidos canal de Castilla o las carreterasde Guadarramay

Reinosaque uníanla Montañacon la Meseta.

Apanede la artillería y la ingeniería,especialmentela de caminosy la naval (volvemosa

recordar,porejemplo, aAgusdnde Betancourtcon su direcciónde obrasno sóloen España,

y sutrabajoencamposcomolamaquinariaparael hilado, la fundicióndecañonesolaóptica),

en Españahubo avancesimportantesen la Minería, especialmenteen territoriosamericanos,

~FERRERdelRO,A.: Historia delreinadodeCarlosIII enEspaña(1852).Madrid,ImprentadeSrs.
Matute y Compagni,1856,Prólogo, IX-X y pp. 183-185.

611¡ida de Carlos III, Ed. M. Aguilar, Madrid 1944,p. 100.
Sobrelaactitudde CulosIV enrelaciónconlas cienciashayunareferenciadeGuillermovonHuznboldt,cuando
durantesuestanciaenMadriden1799seentrevistacon el eminentecientíficofrancésLouisProust,queenseñaba
Químicaen el Colegio de Artillería de Segovia,institución que en aquellaépocaya mostraba,pareceser,
deficienciasen su enseñanza,lo que es señaladopor Humboid,pero tambiénescribe: “El Reyhacemásque
cualquierotro monarcapor lasciencias,aunqueno siempredemaneraacertada” (Diario de viajeaEspaña,op.
ca.,p. S3).

62lécnicosextranjeroscolaborarontambiénen losproyectosdeobraspúblicas,comoel francésCarlos
Lemaur. DOMÍNGUEZ ORTIZ ha escrito quela obraspúblicas,en el XVIII y más en concretodurantela
Administración de Ensenada, “por primera vez se plantean con un sentido global, como una de las
responsabilidadesdel gobiernocentral” (¡bid, p. 297).
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63que fueronconocidosy apreciadosen Europa

El interésquehayen Españapor los avancestécnicosesvariopinto.Así, Campomanesrecibe

unacartadesdela ciudadde Dantzig, fechadael 25 de junio de 1768, y firmadapor Carlos

Maria Carty en el que le envíatraducciónde un “infonne del modocomoseextraeel salitre

de la tierra hastapurzficarla(...), el modoperfectodel cultivo de linos y cáñamos,y el de

blanquearsus telas, sedasy lanas, etc. Y asimismo, los modosde hacer el ‘potash’,

ingredienteprincipal a esefin y el de varios tintes, vidrio, jabón, etc. quedio a luz un autor

modernoen Inglaterrapara animarsuspatriotasde la AméricaSeptentrional‘t O Rodale

escribea Azaraacercade la grancapacidaddetrabajo y decuriosidadqueteníaAranda,y de

su entusiasmopor conocerlos adelantostécnicos: “Esta nocheheido a verley estabaenpie,

y divertido conun órganohidráulico quele ha traído un alemán”65. O el ya citadoDamasio

de Lastre, españolqueenvía desdeLondresunamemoriaen la que, apartede la señalada

necesidadqueve de renovaciónde los estudiosen España,se refierea la sequedadque esel

63~ escritoelP. Batllori: “(el naturalistairlandés William Bowles]pasadoal serviciodeFernandoVI

a insinuacióndeAntoniode Ulloa. conquiense encontróen París en 1752,fue inspectorreal de las minas
españolasy publicó,primero en castellano,una ‘Introduccióna la historia natural y a la geografíafísicade
España’(1755), que,traducidaalfrancésporel vizcondedeFlavigny (1776)yal italiano porFrancescoMilizia
-el esteticistadel ‘bello ideale’, relacionadocon el circulo hispano-romanode tora-, dieron a conoceren
Europalos avancesdela mineríaenEspañayalgunascaracterísticasdesufauna-las langostas-yde suflora”
Lsubryd. miol (BAThLORI MUNNE, M., Prólogoa ‘La Épocade la Ilustración. El Estadoy la Cultura <1759-
1808)’, op. cit.). En lamejendelas laboresminerastambiénse introdujeronnuevastécnicasextranjeras.Por
RealResoluciónen 1794se eximió delpagode derechosdeentradalosinstrumentos,herramientas,utensiliosy
efectosdeprocedenciaextranjeraparala explotacióndeminasdecarbóndepiedra, lo mismoquesehabíahecho
respectoa las fábricasen 1789. En la fábricaasturianade La Cavad,porejemplo, secomenzóa utilizar unos
hornosde reverberoque, al sercopiadeun modeloinglés, paracequeeranapropiadosparaquefuncionarancon
carbónmineralcomocombustible(en: G. ANES,El siglo de las luces,op. cit., pp. 87 y 82). En el Diario de
Jovellanosdel miercoles9 deagostode 1797 selee queenTrubiahavisitadoel hornode fundición,haciendo
referenciaa los métodosde depurarel carbónde Gabriel Jan,Gabriel-FranqoisVenel y el de Jean-Franqois
ClémentMorand,de los queJovellanosteníareferencias(op. cit., p. 336).
Semperey Guarinos,en suEnsayode unaBiblioteca Española...,escribe: “En la ‘Introducción a la Historia
Naturalya la GeografíafísicadeEspaña’de GuillermoBowles(1775)serecogeloshornosinventadosporD.
JuanAlfonsodeBustamanteutilizadosen las minasdeAlmadén, ‘los cualesson tan excelentes,queel célebre
BernardoJussieupresentóen 1719 una memoriasobre ellos a la Academiade Ciencias de Paris, y se ha
adoptadosu uso en las minasdeHungría con muchoahorro de obrerosqueteníanqueemplearen sumétodo
antiguo’ “(op. cit., T. 1 [1785],p. 226).

MEn: PedroRodríguezde Carnpomanes.Epistolario. T. 1(1747-1777),op. cit., p. 188.

65En: IGLESIAS, C., ‘La noblezailustradadelXVIIIespañol.El CondedeAranda’, op. cit., Pp. 267
y 5.
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azotede nuestraagricultura66,que debecombatirsefacilitandolos riegos, “y comouno de los

máspropiosesla máquinadefuego,pareceprecisoun artifice queentiendasuconstrucción,

o al menos, un modelode las mássimplesquesepractican en Londres. Sehacen varias

instancias-añade-conel maestroEstebensqueactualmentecuidadeunadeestasmáquinas“67•

O JuanAntonio Melon, el íntimo amigo y confidentede Moratín, que dirigió los primeros

experimentosdeproduccióndeazúcarde remolachaconarregloal métododel químicofranco-

alemánAchard.68

Enresumen,la Españaquellegaala linde finiseculardel XVIII enlo esencialha interiorizado

colectivamente,o está.enclaroprocesode ello, lanuevamentalidaddelpensamientocientífico

y la prácticasocial, educativay productivaque ello conlíeva. La recepciónde los nuevos

saberescientíficosy técnicos,delnuevoparadigmadel conocimiento,no sonsimples“gaviotas

de primavera”, no esalgo epidérmicoy meramenteanecdótico,sinounaclaralíneaen la que

ya está asentado,en lo fundamental,el pensamientosistemáticoespañol.Además, ese

pensamiento,los científicose institucionesespañoles,no son merosagentesreceptivos,sino

tambiénactivosen variasformulaciones,polémicasy camposespecíficosenesegranmosaico

con vasoscomunicantesqueen la Europadieciochescaya seha convertidoel campode la

cienciay germinativamenteel de la técnica.Quehay insuficiencias,es indiscutible; quetodo

66Cuandoen 1799 Guillermo von Humboldevisita Aranjuezapuntaque, e] jardineromayor se ha
propuestofomentarlaarboriculturaen España,y en esesentido “se distribuyensemillasde maneragratuitay
anualmentese envíanárbolesjóvenesa todaslasprovinciasdeEspaña” (Diario deviaje a España,op. cit. ,p.
135).

67 DOMINGUEZ ORTIZ, A., ¡bid, p. 296. DomínguezOrtiz señalaqueesaes laprimeramención

españoladelamáquinade vaporqueél ha encontrado.

68En: Godoy.Memorias.B.A.E., LXXXIX, n. 145, Pp. 152 y s.
Antonio Cavanilles,en ObservacionessobreelartículoEspañade la NuevaEnciclopedia....(op. cit., Pp. 33 y
s.>, daun listadode algunosinventosen las artesproducidosen España(lo escribeen 1784): “..un nuevotelar
quehacelospañosmáslargos; una máquinaqueponíaen movimiento4 molinosde vientoy 32 sierraspara
cortar otrostantosmármolesdeunavez;unaromanaqueseñalaalmismotiempolosd~erentespesosdeCastilla
y Aragón; un métododefijar loscoloresde la seda;unafábricadondesehacetodo génerodehilo dehierro o
cobre; ungénerodetierra parafecundarlos campossuperiora la naturalya lasartificiales (descubienopor
D. CándidoM~ Trigueros);un mododefundir la platinas....”. El abateDeninaenunacartaqueescribeal conde
de Mirabeau,fechadaen Berlín en febrero de 1786,haceuna comparaciónde todaunaserie de productosy
manufacturasinglesas,alemanaso italianasquemejoranalas francesas,y entreellasincluyelas telasde “mueres
ytafetanesde Valencia, elacerode Vizcayao losespejosdeSanildefonso(Segovia)”(Canascríticasparaservzr
de suplementoal discursosobrela pregunta¿ Quése debea la España?...,Madrid, 1788,Carta V, p. 74>.
Masdeu,ensu Historia crítica deEspañaseñalaquelas salinasde IbizaproveíanaItalia, Inglaterray Flandes
(op. cit., p. 26).
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ello no estáinteriorizadoy puestoen prácticalo suficientecomoparaponerseen lavanguardia

del pensamientoy los avancescientíficos y técnicos en Europa,es algo históricamente

irrebatible (objetivo que, visto en perspectiva,no se conseguiríaen tiempos posteriores,

debido,no tantoa la magnitudvectorial que en ese terrenoya habíaadoptadola Españadel

XVIII, sino por el cortacircuitoque en esecampo,comoen tantosotros, seva aproduciren

los primerosdeceniosdel XIX); queen comparacióncon los paíseseuropeosmásavanzados

en esosaspectosEspañaestátodavíaen desventaja,esclaro (y aunasí, en el terrenode la

técnicahabríaqueponermuchas“comillas” aesaafirmación,salvoenel casode Inglaterra69),

perotambiénestáclaroqueEspaña,en lo esencial,yaposeepor entoncesel mismotrasfondo

mentalqueEuropaencuantoal nuevoparadigmadel pensamientocientífico, como unade las

característicasquede supropiaideay vivenciasevaa dotarEuropaapartir deentonces;y es

estefenómenoel que en este estudio interesaresaltar,parasabersi Españahabíatomado

posesión-y coadyuvadoa la formulación-de la nueva ideade Europay de su vivencia.

69RolandMORTIER haescrito: “Las prácticasagrícolaseindustrialessemodernizanlentamenteen el
continente[enel siglo XVIII], eInglaterra eselúnicopaísquelas emprendefirmementeenel último tercio de
siglo. Hay queleer a Arthur Youngparaver con quédespreciohablade lasprácticasagrícolasarcaicasque
observaenlasprovinciasfrancesaspor las quepasa” (¡bid, p. 21).
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Capítulo XIV

Unidad cultural con Europa.- La “República de las Letras”

Si hay unaargamasaen el sigloXVIII que va a darcuerpoy entidadaEuropa,comoconcepto

y realidadhistórica, va a ser la unidadcultural que cristalizapor entonces,aunquevenía

fraguándosedesdemuchossiglos atrás,conel empujeimportantedel humanismoy la época

renacentistaen general.Unidadcultural y espiritual, quea pesarde posteriorescuñasmáso

menosrupturistas,conlos consiguientesrestañaniientosy recomposiciones(enesecomplejo,

dinámico,enriquecedoryala vezperturbadorjuegodefuegoscruzadosentre“europeización”

y nacionalismos,entreEuropacomocuerpounificadory los paísesy culturasdiversasquelo

componen, confuerzascentrífugasy centrípetasavecescoincidentes,otrasdominandomás

unasu otras); unidad cultural y espiritual-decíamos-que va a ser ya, desdeentonces,el

denominadorcomúnprincipal en la ideay vivenciade Europa,el vórtice que va a atraerlas

fuerzascentrípetasde los diferentespaísesy culturaseuropeas,el limo queva a permitir

restañarheridasy cicatrices,a vecesauténticoscosturones,infligidos entresuscomponentes,

y asípoderseguirhablandode Europacomocivilización, comocuerpocomún,comocultura

específica,comorealidadno sólo geográficao política.

La configuraciónde esaunidadcultural(fundamentalmenteenel tractohistóricoquevadesde

las últimas décadasdel siglo XVII hastafinales del XVIII), plenade savia vivificante, de

interéspor conocerlo quesepensabao secreabaen los diferentespaíseseuropeos,con la

formaciónde auténticosvasoscomunicantesentrelas élites intelectualesy artísticasy los

diferentespúblicos nacionales,no fue algo que surgió por generaciónespontánea,a novo,

comopor otra partenuncasucedeen la historia, sinoque vino determinadapor la necesidad

de encontrarun nuevoespaciode unificacióneuropea,tras el rompimientotraumáticode la

Christianitasque supusola Reformay todaslas luchasconsiguientesy conflictosepigonales

quelleganhastael mismo siglo XVIII; y esenuevo espaciounificador,en un esfuerzode
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voluntady de necesidadhistóricapor superarlos traumáticosconflictosreligiososque habían

enfrentadoy ensangrentadoa Europa,fue el del ámbitode la cultura y de los intercambios

intelectuales,científicosy artísticos,sobreunabasede mentalidady relacionessecularizadas.

Ello supuso,además,unade las palancasfundamentalesde lo queaposteriorisedenominaría

la “contemporaneidad”, cuyo arquetipo se produciría en la Europa de entonces, y

subsidiariamenteen susprolongacionesde las entidadesamericanas.

España,queha sidoparteactivafundamentalalo largode su historiaen el campode la cultura

y del arteeuropeos(y aunqueen el siglo XVIII la aportaciónespañolaen el terrenoliterario

es más bienplana, en comparacióncon otrasépocas;no así en el arte, en dondela figura

genialde Goyadesbordacualquierotralimitación), tambiénlo seriaen la configuracióndeesa

“unidad brillante”, utilizandoel conceptoacuñadopor Braudel,queenel terrenode la cultura,

delespírituy delgustosevaa formaren la Europadieciochesca,aunquelo fueseen granparte

a través de las polémicassobre sus aportacioneshistóricas, polémicastan comunespor

entonces,en un tiempo en que la mayoría de los paíseseuropeos,aunqueno todos, se

presentabanyaconsusfronterasmáso menosdefinitivasy susfisonomíasbastantedelimitadas

despuésde variossiglos de formación, y por tantoconun sustratode relacionesentreellos

muy competitivo.

Españava a ser parteactiva en ese fenómeno,en primer lugar, porque los pensadores,

científicos,artistas,académicosy eruditosespañolesde entoncestienenvoluntady conciencia

de pertenecera la repúblicaliteraria, a la gran sociedadde los espíritusde las quehablaba

Voltaire, que sehabíaido estableciendoen Europaa pesarde las guerrasy de la diversidad

dereíigiones.Esospensadores,científicosy artistasespañolespertenecenactivamentea lo que

Madamede Stáelllamaríalos estadosgeneralesdela cultura,conuncaráctersupraconfesional

y transnacional.Es esacaracterísticade transnacionalidaddel europeísmocultural del siglo

ilustradola queremarcael abatepiamontésDeninacuandolleva a la tribunade la Academia

de Berlín su defensade las aportacionesde Españaa la cultura generaleuropeafrentea la

andanadaprovocadorade Massonenel artfculode laEnciclopediaMetódica: “. . .LaAcademia

[deBerlín] de la quetengoel honordesermiembro,al nopertenecerpropiamentea ninguna

nacióny al gozardela protecciónde un monarcaquetomatanto interéspor elhonor literario
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de lospueblos,comoporsuseguridadpollaca, tienemásderechoqueningún otro cuerpode

estanaturalezapara considerarsecomoárbitro en estascontiendas”’.

El espíritu de esarepública de las letras y cómo se formabany funcionabanesosestados

generalesde la cultura, en cuanto interligazón entre escritoresy sabioseuropeos,los

encontramostambiénen otrosescritosde Denina,enconcretoen las Canascríticasparaservir

de suplementoal discursosobrela pregunta¿ Quésedebea la España?.Así, en la cartaque

envíadesdeBerlín el 27 de febrerode 1786al abateHussey,rectorde la Iglesia Españolaen

Londres,Deninale escribequeno sehabíaimprimidoen Españala traducciónde lasobrasde

Robertson,llevadaacabopor algunosmiembrosde la Academiadela Historiade Madrid no

por los posibles “ro.s2os libres quesalende un espíritupreocupadocontra el Catolicismoy

contra la constitucióndel revno de España diferentea la de la Gran Bretaña, sinode las

muchas e innumerablesfaltas y ninguna exactitudque le han notado los su]flos muy

instruidos” [subrayd.mío], para luegoseñalaresalabor de interrelacióne influenciade unos

pensadoreseuropeoscon otros, aunquefuesea travésde las polémicastan comunespor

entonces: “No obstantela obra deMr Robertson,y la aceptaciónque tuvo en España,ha

contribuidoa losprogresosde la historia de aquelpaís,porqueha dadomotivo a los sabios

patricios dehacerconocerlo queignorabala Europa.El señorLlagunono ha publicadolas

antiguos(2/irónicas hastaquedúoMr Robertsonquenopodíaextendersesobrelosprogresos

de la sociedady la civilización en Españapor falta de monumentos“. Y en otra muy

interesantecartaquele escribeenjunio de 1786al Sr. dela Hayede Launay,consejeroíntimo

de Hacienday primer Director de Sisasen los Estadosde Prusia,en la queentreotros temas

1Contestacióna la pregunta¿Qué se debea España?.Discurso leídoa la AcademiadeBerlín en la

AsambleaPúblicadel 26de enerode 1786por elAbateDenia, op. cit., p. 165.
L. GONZÁLEZ SEARAha escrito: “E! mundodetasLucesquiereversea simismo,con optimismo,comouna
dvilizaciónunitariapresididaporunacultura superiorcosmopolita,alentadapor losEstadosy suspríncipes,
quecreanAcademiascientíficas,protegenyllamana suscortesasabiosyescritoresdecualquiernacionalidad,
y consideranla alianzadel ordeny la cultura como un símbolodelprestigio de supatria, sin perjuiciode
manteneruna concepcióndel ordensocial quehacia compatiblesilustración y despotismo»(El podery la
palabra,op. cit., p. 518). Y R. MORTIER: t..la Europa del siglo XVIII es un mosaicocomplejoquenase
parecemás quede lejosa la queconocemoshoyen día: ni Italia ni Alemaniaexistencomoestados,el imperio
austriacoocupala mayorpartedeEuropacentra4 y la propia Francia estálejos deestarunificadaen elplano
jurídico, administrativoeincluso lingidstico. Sin embargoestafragmentacióncultural tieneun paliativo: la
existenciade una cultura internacionalquesebasacada vezmenosen el latín, ycada vezmásen esalengua

francesacuyauniversalidadcelebraráRivarol en vísperasde la Revolución.A travésdeEuropa,dicha cultura
constituyeesaRepúblicadelasLetras queya evocabaPierre Bayleensurefugioholandés”(¡bid, pp. 20 y s.).
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abordalo positivode la emulaciónliterariay cultural entre las diferentesnacioneseuropeas,

opina: “Lo quehayde buenoes, queestaemulaciónno serálargo tiemposeguidade ninguno

de aquellosmalesquelos celosnacionalescausaronotrasveces,ni nuestraguerra literaria
“2

hará daño sinoa los que lo merecen

El espírituabiertode la culturaespañolaal exterior, de clara aperturaa corrientesy gustos

provenientesde otros paíseseuropeos(por otra parte, positivamenteno siemprede forma

acrítica>se consolidaduranteel reinadode FernandoVI, lo queno quieredecirqueen época

anteriorno sediesenesossíntomas.Aguilar Piñalhaescritoque, “diftcilmentepodríahaberse

dadoel brillante períodode Carlos III sin [el] reinado-puentede suhermanoFernandoVI,

con el quecomienzaa hacerserealidad el despotismoilustradoy la definitiva inserción en

Europa de la cultura española“~. Semperey Guamos,en su Biblioteca Española de los

mejoresescritoresdelReinadode Carlos ¡II, trasseñalarqueen 1723, en tiemposde Felipe

V, yasehabíapedidoal rey que los oficialesde la BibliotecaReal elaborasendosresúmenes

de todos los libros que salíana la luz para enviarlosa los Diaristas de Paris y a los de

Trevoux, “con el fin de quepor aquelmediosetuviera en Europa alguna noticia de los

progresosde la LiteraturaEspañola”, haceunaalabanzade lo realizadoen el terrenocultural

duranteel reinadode FernandoVI, con la creacióndel Gabinetede Historia Natural y las

diferentesAcademiasde artesy letras,y escribeunaspalabras ya citadasen un apartado

anterior: “Todos los pdnc¡~esquehanpensadoseriamenteen introducir las Cienciasy las

Artesen susReinos,o han enviadoa susvasallosa estudiaren las másfamosasescuelas,o

han convidado a los sabios extranjeros a que vinieran a establecerseen sus Cortes,

haciéndolespara ello lasmásventajosaspropuestas,sinpararseenel ridículopretextodeque

era cosavergonzosaquenos vengana enseñardefuerade casa(...) FemandoVI.. .recibió

consumabenignidada muchosProfesoresquevinieron a [España],o movidosdel deseode

hacerfortuna o llamadosexpresamentepor el Ministerio. Mr Godin, uno de losAcadémicos

francesesque habían ido a la América, fue nombradoDirector de la Academiade Reales

GuardiasMarinas de Cádiz,..Don Guillermo Bowlesfuedestinadopara el cuidadode las

20p. cit., Carta VI, PP. 76 y 80, y CadaXIV,p. 170.

3’La cultura enel reinado deFernandoVI’ enLa épocadeFernandoVI, Oviedo, 1981,p. 313.
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Minasy del Gabinetede Historia Natural. Don JosephQuerfuehechoprimer Profesordel

Jardín Botánico, Y a Don Miguel Casiri sele dio la comisióndepublicar la Biblioteca

‘Arábico-Hispana-Escurialense“. Y cuando habla del reinado de Carlos III señala las

“muchísimaspensionesconcedidasa toda clasedeprofesores;de los viajes hechosa sus

expensasa Roma,París, Londresy Alemania,para la mayorperfecciónde lasArtes; de la

libertady ventajasconcedidasa los extranjerosde méritopara venira establecersehastaen

lo másinterior de nuestrapenínsula’4.

El estrechocolaboradory discipulo de Feijoo, fray Martín Sarmientoobservabaen 1743, en

susReflexionesliterarias, los avancesquesehabíanproducidoen los primerosdeceniosdel

siglo en el terrenode la cultura literaria,en concretoen el comerciode libros, peroala vez

es consciente,positivamenteconsciente,del desfaseque en eseterreno todavíahabíaen

relaciónconotros países:“No medetengoafijar -escribe-las épocasde las restauracionesy

dela decadenciade la LiteraturadeEspaña.Diré, s4 queconociendoyoa Madrid desde1710

hasta estepresentede 743, he observadoqueel comercioLiterario de comprar, vender,

imprimir, reimprimiry leer libros cadadíaseha ido aumentando.Peroal mismotiempodebo

confesarque eseaumento,segúnel estadoen quesehalla esecomercioen las naciones,es

nada, o mio’ diminuto”. Comentandoesteescritodel P. Sarmiento,ha escritoPedroÁlvarez

de Miranda: “Se dabansimultáneamenterazonespara la preocupaciónypara la esperanza.

Esa actitudproclive a detectarsignos de progresoen el mundocircundantela comparte

Sarmiento con su maestroFeúoo (quien contribuye, como otros contemporáneos,al

acercamientoa la ideadeprogreso, negándosea aceptarla antigua tesisde una continua

degeneracióno decadenciadelmundo)‘1

EfectivamenteFeijoo, que se llama a sí mismo “ciudadano libre de la repúblicade las

40p. cií.,T. 1., pp. 19, 23, 24, 26 y 30. Esdesefialarquerespectoalplandeenviar resúmenesde los
libros publicadosporpartedela Biblioteca Real a losDiaristas de Parísy de Trevoux,Sempereañade: “Pero
remitidoestepapela D. JuanFerreras,Bibliotecariomayor,paraquedijerasuparecenrespondióqueera inútil
estadiligencia, porqueen nuestroslibros españoles,losqueconstabahabersalido enestesiglopor el índicede
la RealBiblioteca [erael año 1723], nosehallabacosasingular, ni invención,ni descubrimientonuevo,queera
lo quelos PP. deTrevouxhablanofrecidopublicar”.

5En: Palabrase ideas:el lÉxico dela IlustracióntempranaenEspaña<1680-1760),op. cit., Pp. 674y
5.
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letras“a, va a ser unode los artíficesfundamentalesdel intentopor unir a España,y no sólo

a la élite cultural, sinoaun relativamenteamplio “público”, a la corrientede unidadcultural

queseestabafraguandoen Europa.El retratode eseFeijoo culturalmenteeuropeístalo trazó

consu texturaadecuadaFerrerdel Río: »Feijoo sedeclaró ‘ciudadano libre de la república

literaria’, ydecididoa seguir,conpreferenciaa todaautoridadprivada,lo quela experiencia

y la razónle demostraranserverdadero,exceptuandonadamásquelospuntosdefereligiosa

(...) Todo el anhelode queescapazun alma expansivay una ambiciónrectadedicóel ilustre

monjea poner a Españaen contactointelectualcon Europa (...)recornendóno limitar [el

estudio]a las obrasdel úlñmosigloy medio, requerirlo en nuestrosmásselectosautores,

extenderlotambiéna losdeotrospaísesmenospreciandoel estribillodelos ‘aires infectosdel

Norte’, con quealucinaban a muchosbuenoscatólicos los que repugnabantoda doctrina

nueva” [subrayd.mío]7. Hay que teneren cuentaque la aperturade Feijoo fue, diríamos,de

doblevía, puessusobrastambiénfueronconocidasen Europay traducidasa varios idiomas,

francés,italiano, alemáno inglés, comoél mismo lo atestigua,o lo creeen el caso de las

traduccionesal alemány al inglés, informandode ello a sus lectoresen las Cartas eruditas

y curiosas(T. III, CartaXIV). En otra Carta escribe: “. . .¿Porquéentrenacionesvecinasy

amigas,a quienesesrecíprocamentepermitidoel comerciocivil ypolítico, seha de negarel

tráfico másnoblede todosqueesel literario?”8. Feijoo, además,cumplióel papel de causa

eficienteen la formacióndel “público” español,en cuantoampliaciónde la masade lectores,

público queveníaformándosedesdela épocabarroca,en especiala travésdel teatroclásico

español,consu característicade dirigirse a un amplio público, fenómenoque,por ejemplo,

no vivió en esamedidael teatroclásico francés,reducidomása su característicade teatro

cortesano.Peroseríala gran difusión que van a tener las obrasde Feijoo, con miles de

lectores,lo quevaaproducirel fenómenonuevodel “público moderno”español,queacabaría

consolidándosecon los espectadoresdel teatrode Moratín (a los que provocaránumerosas

reflexiones con su crítica de los usos y costumbres),como en Inglaterra va a ser obra

6Lo recogetambiénPaulHazarden su ya clásicaobra “El pensamientoeuropeoenel sigloXVIII”, op.

c’t., p. 85.

7Historia delReinadode Carlos III enEspaña,op. cit., Pp. 170-172.

8<I)p cit., T. y, CartaXXIII, ‘Disuadeaun amigosuyoelAutorel estudiodela LenguaGriega;y le

persuadeeldela Francesa’,p. 395.
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fundamentalmentedel publicista Addison o en Franciade Diderot y otros9. Un “público

moderno“, con recepcióncrítica interiorizadade la información, o por lo menosen esa

tendencia,queserábasedecisivaparala creaciónde las futuras “opinionespúblicas“, pilares

básicosde los posterioresregímenesliberal-democráticos.

GregorioMayans,humanista,jurisconsulto,historiador,Bibliotecarioreal, seríaotro deesos

miembrosde los estadosgeneraleseuropeosde la cultura ya en la primeramitad de aquel

siglo, auténticocatalizadorde diferentesmovimientosculturalesquesurgidosendeterminada

partedeEuropatienentendenciaaextenderseal conjuntodelespacioeuropeo.AntonioMestre

ha señaladoque en su figura intelectualse concentran“una serie de inquietudeseuropeasy

españolas”,y deella “parten complicadasredesde influjosqueseextíendenpor Españaypor

el extranjero” (enúltima instancia,en esoconsistiófundamentalmentela configuraciónde la

unidadbrillante producidaen Europaen el XVIII>. Mayansseráel catalizadoren la primera

mitad del siglo fundamentalmentede corrientesintelectualesitalianas (sin olvidar figuras

anteriorescomoel deánMartí), de Gravinao Muratori, perotambiénde corrienteseclécticas

y del cartesianismo(a travésdeTosca),de Lockeo Mabillon. El caráctersupraconfesionalque

tieneen el siglo XVIII el espacioculturalunificado queseconstruyeen Europaes asumido

claramentepor Mayans,el cual, en palabrasde Mestre, “desde elprimermomentomanifestó

la mejor disposicióna ‘colaborar’ con los intelectualesextranjeros,prescindiendode la

religión queprofesaran“, comosecompruebaen sucorrespondenciaconMencke, siendoel

“ejemplo más clarificador.., la generosa ‘colaboración’ con Gerardo Meerman que

cristalizaríaen las aportacionesmayasianasal ‘NovusThesaurasiuris civilis et canonici’ 1

Mas en Mayanstambiénseda la doblevía, en el sentidode no sólo recepcionarla cultura

9

Sobrela fonnacióndel público’ porFeijjo ver: J. A. MARAVALL, El primersiglo XVIII y la obra
deFeúoo,op. cit, Pp. 330 y ss. En opinión deMaravail, Feijoo “cultiva generalmenteypor elecciónpropia”
la laborde dirigirse “a un públicoculto, detipo medio,pararectificar ideaseinformacionesqueya noson más
queerroresheredadosy darlesa conocerelnivelde materiascientíficasofllosóflcasquea diario manejan,sin
propio sentidocritico, quizássinadvertirsiquieraquesonnocionesqueprocedendeun estadiodeterminadode
la ciencia” ii¿p. 331).
En cuantoaMoratín,como formadordel “público’ modernoespañol,lo hizono sóloconsuteatro,sinoque,por
ejemplo,en su libio 3’iage a Italia, creala figura del “lector” alqueenocasionesle pide disculpaspor lo que
escribe: “deberá sufrir mi lector una transiciónno menosviolenta que la antecedente,bien queno será la
áltima “; o lepidesuopinióny la tieneencuenta:“salvo siempreeldictamendemi lector”, “soy enteramentedel
dictamende mi lector”, manteniendoconélun “intercambioformativo, así cuandotiene encuentasuposible
ignorancia: “. . . elAdige, queenlatín sellama Atesipor si no lo sabemi lector”(op. cit., Introducciónde Belén
TEJERINA, p. 36).
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extranjerasino, además,difundir la españolapor Europa,en lo queponeénfasisAntonio

Mestreal valorarla actvidaddelsabiovalenciano.“Los españolestambiénexportancultura”,

señalaMestre, y “en Mayans resulta evidente“. “Su relación epistolar con los europeos

adquiere muchas vecesel carácter de difusión de nuestra historia cultural. Los datos

facilitadosa Muratori sobrela epigrafía latinapeninsular las edicionesrealizadasen Lyon,

Ginebra,Leipzig,Hannover,Wolfenbt2ttel,Amsterdam,LaHaya,Londres,Lucca,..., el envío

de libros españolesa susamigos<caso de Meerman). las respuestasa laspreguntasque le

llegabandeEuropa...,constituyenunaseriedepruebasdeesagran capacidadde exportación

de la cultura hispana”. Mayans,pues,daa conocera la intelectualidadculta de Europalos

valoresdela literaturay la erudiciónespañolas,pero lo haceno de maneramelifluay acrítica,

de simplepropagandismo,diríamos,sino quecritica con energíatodo lo que a él le parece

carenteo insuficientede mérito. “Esa capacidadde exportaciónde las letrashispanasera

conocida entre los grupos cultos -escribeMestre-. Sólo así se explica que los alemanes

publicaran dos biografías de Mayans”’0. Semperey Guamosdice en su Ensayode una

BibliotecaEspañolaque,elogiandoaMayanshabíanescritoel inglés Clarke,Muratori, enlas

ActasdeLeipsickde Menckenius,Bayer, Marcou (enel Prefaciode las obrasde Gravina>,

Heinecio, el autor del “Nuevo viajen por España hecho en 1777 y 1778, Voltaire o

Robertson”.

Nicolás Fernándezde Moratin mantuvo tambiéncorrespondenciacon los más conocidos

eruditosfrancesesdel tiempode Luis XV, favorecidapor el marquésde Ossun,embajadorde

Franciaen Madrid durantediecisieteaños,quienmanteníamuy buenoscontactosconambas

Cortesde Madrid y París.Moratínpadre,además,mantuvoun contactodirecto intelectualy

amistosocon el grupo de eruditos italianos que residían en Madrid, Napoli Signorelli,

Bernascone,Conti o Bordoni12.

‘0En: GregorioMayansySiscar.00. CC., Edic. e Introduccióngeneralde Antonio Meare,op, cit.,

Pp. 7-15.

“Op. cit., T. IV (1787),p. 117.

‘2En ‘Vida deDonNicolasFernándezdeMoratín’, enBI4EII, Rivadeneyra-Atlas,Madrid, 1944,p. IX.
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Enel meridianodel siglo, enconcretoen 1751,sepublicanen Madrid las Memoriasliterarias

de París, de Ignacio de Luzán, el cual habíaresidido en la capital francesa,y que en la

Introducciónjustificativade la obra no haceotra cosaqueexplicitar lo queerael programa

cultural y los canalesilustrados a nivel europeo,y de nuevoesatendenciaa que lo que

culturalmentese produceen un lugar de Europa,en concretoFrancia, sedifundaal resto:

los efectossiguen infaliblementea sus causas-escribe Luzán-, (no interponiéndole

estorbos)y unavezestablecidosenunaNaciónlosprincz~iosde la cultura, y cimentadaslas

causasde la erudición, era seguro que debíanseguirse los efectosde la cultura, de la

erudiciónde toda la Nación. Y siempreque en cualquierotra parte seechenlos mismos

cimientos,seponganlos mismosmedios,y concurranlas mismascausas,seconseguiránlos

mismosprogresos,y las mismasventajas“. “Esta proposición -añadeLuzán-, queyo creo

innegable,ha sido,y esel objetoprincí~alde estasMemorias,y en verdadnopuededejar de

sermuyútil el averiguary exponera la vistade todasestascausasde la literatura Francesa,

estosmediosconque ha hechotan conocidosprogresos,y estoscimientossobrequeseha

fundadoy levantadotan grande Edificio Literario”. Y Luzón señalala importanciade la

difusiónde la culturay de losconocimientosengeneralen “beneficiode la sociedadhumana”

y enarasde la felicidadpública: “El conocimientode su actualestado,y de todaslaspanes

de quesecompone,podráservirde modeloa los que quieranemularnoblementesuspasos,

aspirar a susglorias, y coger igualesfrutos en bieny utilidad del Público: objeto a quien

debendirigirse todaslasfatigasde los SabiosyLiteratos, y todaslas lucesde las Cienciasy

de las Artes:porque, ¿dequésirve el estudio,de quéla erudición, de quéla sabiduríamás

sublime,si encerradaen símismano seatiendeen beneficiode la sociedadhumana,y no

contribuyea la felicidadde los demáshombres?¿ Ya quiénsedebeestafelicidad en los

Estados,sinoa la instrucciónfecunda,a la ciencia,y a las lucesde los quemandanyde los

queobedecen? 13

La retículade institucionesculturaleso científicasseva formandopor Europaa lo largodel

siglo, con influenciasmutuasdeunos paísesa otros. Así, las Sociedadeseconómicasen

Españatienen en cuenta en su fundación y funcionamiento la experiencia de otras

‘30p. cit., pp. 2-5.
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corporacionesextranjeras,quefue estudiadapor variospensadoresy políticosespañoles.Por

ejemplo,Antonio deCapmany,en un “discurso” manuscritoestudiadopor PierreVilar y Jean

Sarrailh tieneen cuentael papeljugadopor esassociedadesextranjerascuandodice que, “la

SociedadestablecidaenBretañaen el añode1757sirvió de modeloa la deBernay a las que

seestablecieronen París y en muchasprovinciasde Francia en 1761“, v¡slumbrandoen

lontananzaun porvenir ilustrado para Europa: “a vista del gran número de sociedades

ciudadanosde todos estadosa quienessóloel amoral bienpúblicoya la humanidadfonnan

de pocosañosa estavaneen todas las nacionesde Europa. ¿Quién no selisonjeará con

fundadasesperanzasde que las obras quesalende esasfuentestan respetablesy de una

multitudde escritores,animadostodosde un mismoesvírituy cuyasobrasrespiranel mismo

~ debende verificar bienpresto la famosaRepúblicade Platón, ver pueblosfilósofos

gobernadospor filósofos?” [subrayd.mío]14. También Bernardo Ward hace referenciaal

funcionamientodediversassociedadesextranjeras,de Suecia,Toscana,Francia,y en especial

a la Sociedadde Dublín, comoejemplosa imitar; cosa que volveráa hacerCampomanes,

refiriéndoseenparticularalas deBernay Dublín, cuandopromuevala creaciónde la Sociedad

económicamatritensey , en 1774, animea las autoridadeslocalesen generala la creaciónde

sociedadesde esetipo. ‘~

En la épocade Campomanesy en sus funcionesgubernamentalesesya nítida la línea de

abrirseal extranjeroen todaslas esferasy de la necesidadde conocera las naciones;asíen su

‘ter en: Y. SARRAJLH, ¡bid, pp. 232 y s; y un. 6 y 10, tambiénenambaspáginas.

‘t’bidem, pp. 233 y ss. EscribeSarrailhque, “España se inspira en el extranjeroparafi¿ndarestas
Sociedadeseconómicasqueagruparána la minoría selectade la nación, a los hombresdebuenavoluntad.
deseososdelbienpúblico, sin importara quéclasesocialpertenecen”;y hablandodelapionerade todasellas,
laSociedadVascongadadeAmigosdel País, señalaquehabía “una grancuriosidadpor lascosasdel extranjero
“De Franciaydelos demáspaísesseesperatodaclasedeconocimientosútiles. En la listadelossociosdel año
1766, elCondedePeñafloriday donJoaquínMaría deEgulahacenconstar,a continuacióndesu nombre,su
titulo demiembrosde la RealAcademiade Ciencias,BellosLetrasy Artesde Burdeos,y entrelosprimeros
‘amigos’ de la Sociedadfigura el caballerofrancésde Saint-Cricg, teniente-coronelde Orthez.Por último, lo
Sociedadenvíaal extranjeroa susbecarios (pp. 235 y 239 y s.).
En cartade CampomanesaJovellanos,del 6 deenerode 1785,le comunicaquele remite “lo céluladeerección
y estatutosde la Sociedadde Dublín (...) quepuedenservirde luz y guía a nuestraSociedadEconómicade
Madridde losAmigosdelPaís” (‘Epistolario’, en GasparMelchordeJovellanos.00. CC., op. cít.. p. 297).
L. F. Moratiín, cuandoviaja a Inglaterracomparalos clubesinglesesconlas Sociedadeseconómicasespañolas,
aunque opinaquesus resultadossonmáspositivos,porque,escribeenclave liberal, “ellas lo hacentodo, que
elGobiernono lasda un cuarto, yqueel únicofavor quele deben, es eldepermitirlas” (Apuntacionessueltas
de Inglaterra, op. oit., CuadernojO, p. 112).
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Discursosobrela educaciónpopular, refiriéndoseen estecasoa lo convenientede atraera

Españaa extranjerosque dominen las cienciasútiles, señala: “Todos los hombresnos

necesitamosy tememosrecíprocamente.Así, el despreciar[a los extranjeros] esfalta de

conocimientopolítico de las naciones“16~

Ejemplosignificativo de un proyectointelectualcomúneuropeopropiode eseespíritu de

unidadcultural del quevenimoshablando,y en el queparticipaEspaña,esel expuestoen una

cartade Martín Sarmientoa Campomanes,firmadaenel Monasteriode SanMartín de Madrid

el 8 de marzo de 1764, en la que escribeacercade la labor que se está haciendode

recopilacióndetextoshebreosmanuscritosenEspañaparaunaobraqueestabaelaborandoMr.

KenincottenLondres.Escribeel P. Sarmientoa Campomanes:“. . .porquesupongoa V. 5.

sabedordel grandeproyectoliterario queseimprimió en Londresy quesehan repartido en

todaEuropa,sobresacara luz eltextohebreo,contodaslas variaslecciones,quesehablaren

en los códicesmanuscritosquehoyexisten,... .... )Losprimerosqueya han concurridoa tan

magnificaempresahansidolos cardenalesPlafsioner, Torregiani, Spineli (...)[Kenincott] ha

logrado lo mismo de Venecia, Florencia, Alemania, Flandes, Holanda, Francia, etc.

.... )Pretendeel dicho Kenincottqueen Españasehaganalgunasdiligencias,paraquesele

recoganalgunasvarias lecciones,paraquesuobra salgaperfecta.No ignora queno podrá

salir cabal, si antesno seconsultanlos códicesmanuscritoshebreosde la Biblia quehay en

España. Esto, porquelos hombresmásdoctosentre los hebreos,exceptoSalomónJarchr

Provenzal,todoshansido españolesy los másantiguosdesdeel siglo XII hastael XVI”’7.

‘6Recogidoen: Jbidem,p. 331.

‘7En: PedroRodríguezde Campomanes.Epistolario. Tomo 1 (1 747-1777), op. cit., p. 100. El P.
Sarmientotambiéndice enlacarta: “El inmensotrabajo queelPadreSabatier, benedictinodeSanMarco, se
tomó de recoger todas las varias leccionesdel testopuro de la Vulgata, quepudo hallar en los códices
manuscritosdela Biblia, moviósindudaaMr Kenincott,principal autordelproyectodichodeLondres,a hacer
lo mismocon el testopurohebreode la Biblia sagrada“. En notade loseditoresdelaedicióncitadaseseñala:
“El proyectodequesehablahabíasidopreparadoporBenjamínKENNICOIT(1718-1783),eruditoinglés, tras
variosañosdeinvestigaciónsobrelosmanuscritoshebreosdela Biblia. Fue realizadoysacadoa la luzenuna
obra impresaenOxforden1763titulada ‘Methodusvariaslectionesnotandietresscitunecessariasdescribendi
asingulirhebraeorumcodicummanuscriptorumvetenstestamenti’.Elproyectoencontróunamplioecoyseabrió
unasuscripciónpara costearlo(...) Kennicotthabla reunido unosseiscientosmanuscritosy en tresañosrecibió
lasvariantesde250. Otroscolaboradoresdelproyectohabíanlogrado lasvariantesdetrescientosmanuscritos
más. El fruto de tanto trabajofue recogido en la obra titulada ‘Vetus TestamentumJlebraicumcum variis
letionibus’, Oxford, 1776y 1780” (n. 2, p. 102).
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Campomanestambién participará en un proyectoeuropeopropuestopor el marquésde

Courzay,jefe supremodel Ejército francésen la isla de Córcegay la AcademiaBastudense

de BuenasArtes sobreel tema “propuestoa Europaenteraacercadel establecimientode las

leyes y de la fuerza coactiva que ejercen sobre los súbditos”, en palabrasdel propio

Campomanesen carta,escritaen latín, al marquésde Courzayy fechadaen Madrid el 24 de

mayode 175018

Ya en la segundamitad del siglo hayun texto quenos da ideade forma apodícticade queen

el pensamientoespañol,en sus intelectuales,en la vivenciade susélites culturales,lejos de

todaalabanzao aceptación¡nercialde cualquierclasede aislamiento,y aunquehubiesecasos

de esatendencia,esclarala visión de unaincardinacióndel pensamientoy la culturaespañoles

en la corrientegeneraleuropea,que forma ya una unidadcon una fuerzade influenciaque

abarcaa las demáspanesdelglobo. Me refieroa laDécadaEpistolarsobreel estadode las

letrasen Francia. Sufechaen París añode 1780, de D. FranciscoMaría de Silva, Duquede

Almodóvar’9. Enestaobra,en la que suautor,comoquedaseñaladoenun apanadoanterior,

defiendela teoríacirculatoriade la cultura, confasesde augey decadencia,de un paísaotro,

llevaacaboun análisispormenorizadodela culturafrancesadesuépoca,desususosliterarios

y artísticos,de susinstitucionesculturalesy científicas,de susdiferentescorrientesfilosóficas

y literarias(siempreconun espíritucríticoy no desimpleseguidismomimético).Así, informa

a supúblico lectorespañol: “Una de las cosasqueen Franciada máspábulopara escribir,

ypropagarsetodasuenedeconocimientos,esla multitudde mediosdequeabundaParíscon

tantaespeciedeestablecimientosliterarios,prácticosy útiles, ycon la comodidaddehallarse

tan generalmenterecibiday cultivada supropia lengua.Ademásde la Universidad,de las

academias,delos ruidosospremiosdeéstas,de varia suenede Sociedadesde lasBibliotecas

públicasyprivadas,& C. sehanido estableciendomuchoscursosy estudiospanicularesen

todo género,de loscualesseavisaal públicopor cartelesypapeletasa la mano, o por los

diaristasy otrosimpresosperiódicos“.

‘8En PedroRodríguezdeCampomanes.Epistolario, op. cit., pp. 2 y s.

‘90p. ciÉ., en prólogoAl lector, ypp. 157y 150-151.
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Peroestainformaciónsobreinstituciones,corrientesy modosdevivir la culturaenFranciano

tienencomoúnico fin la meracuriosidadparael lector español,sino tambiénpararealizaro

intensificaresa incardinaciónde Españaa la corrientecultural unitariade Europa,y paraque

como unaarteriamássuministresupropiavitalidad y creatividadal acervocomún.El Duque

de Almodóvar escribe en su prólogo Al lector: “Nosotros comovecinosy poseedoresde

aquellosprincipios que han ilustrado estosdos últimos siglos, tenemosun urgentey vivo

interés en saberel estadoactual de la literatura francesapara calcular el de la nuestra;

conocerla panede nuestrosantiguosderechos,quehemosido conservandosucesivamente,

y la quenosfalta; acercamosal nivelde nuestrosvecinos,o al centrosobrecuyo eje rueda

la circulación literaria; y buscarlos mediosdeconservaraquel/apane,deadquirir estotra,

y de volvera dar la tensiónyfuerzaquecorrespondea los muellesquetantosehanrelajado,

y son causade la vergonzosadecadenciaquepalpamos.Acordémonosdenuestrosabuelos,

ycompendiandolosprogresosdelsiglopresente,armemosotra vezla máquinaconquevuelva

a alzarseel honorde la naciónal grado quemerece,y sepongaen el debidomovimientola

reputaciónquedeberecobrar, y a queesacreedora“.

Y unospárrafosdespuésAlmodóvar,que habíaviajadoy resididoen variospaíseseuropeos,

Italia, Prusia,Inglaterray Francia,añadesu conocidodiagnóstico: “Tengo observadoqueen

Españahay más lucesy conocimientosde lo queordinariamentesepiensay aparece. Vivo

persuadidoquebienorganizadaslas proporcionesactualesrevivirían nuestrasamoniguadas

glorias, y al atraso sucederíanlosprogresos”. PeroFranciscoM~ de Silva no sólose limita

adar testimoniodel nivel culturalalcanzadoporFranciao a señalarel caminoy el diagnóstico

del estadodel de España,sinoque tieneunavisiónclarade unauniónde Europaen el terreno

culturalque esen donderesidesuprincipal fuerza. Él, confino oído histórico,oyeel vagido

de que esaunidadcultural serála principal fortalezade Europa,suprincipal parapetoque la

permitiráuna y otra vez, cual Ave Fénix, recuperarsede sus recaídas,y el haz de luz que

podrádifundir a todo el mundo. Dicho en palabrasde Julián Marías,quecomentóestetexto

del Duquede Almodóvar enLa Españaposibleen tiempode Carlos III: “La idea de una

Europatan culta yfi¿enequesudestinohistórico estáasegurado,demodoquela ruina de la

cultura ya no puedeproducirse, seimponea su espíritu [el de Almodóvar], y, al mismo

tiempo, sientequeEuropa, y aun el mundoentero, avanzahacia unaunidadde creencia”.
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“Juzgo -escribeAlmodóvar-queya no llegará el casode la ruina de las letras como en los

tiempospasados.La imprenta,y la continuaextendidacomunicaciónportodo elmundoesuna

barrerapermanente”.Y trasimaginardiversashipótesisen lasquelos tártaros,rusosy chinos,

por unaparte,o América,por otra, llegasenaconquistarEuropa,afirma: “en ambash¿>ótesis,

tandiversaunade otra, digoqueno volveríaa sucederla total ruina delas letras“, parahacer

unaprofesiónde convicción cultural europeísta:“La constituciónactualde la Europa esta

demasiadoligada entresuspartesy abrazamuyestrechamentelas demásdel globo.Más bien

podemosdecirquegradualmente(yal pasolentoqueno alcanzamosa comprender)seprepara

todo el mundoal sabido momentode la reunióngeneralde creencias”. Ante estaspalabras

escribeJulián Marías: “No cabemásenérgicaafinnaciónde la unidaddel mundo,de la

comunicaciónde suspanes,del establecimientodeuna unidadgeneralde las creenciasen

Europa y en todo el mundo influido por ella. Estamos en el polo opuesto de toda
‘“20

‘tibetanización

Otro ejemploesclarecidode eseeuropeísmocultural seencuentraen Antonio de Capmany.

Reconocidohoycomoel autordel manuscritofechadoen 1773 ‘Comentariosobreel Doctor

festivoyMaestrode los Eruditosa la Violeta,para desengañodelos Españolesqueleenpoco

y malo’, que se publicó con la indicación: “Por Pedro Fernández“, hay en eseescrito un

manifiestoclaro de la concienciade Europacomounidadsuperior,fundamentalmenteen el

terrenocultural, que va a suponerun nuevo“nivel” de vivenciaparalos diferentespueblos

europeos.Es conocidoel excelentecomentarioqueJulián Maríashizo de estetextodentro de

LaEspañaposibleentiempode CañosIII, por lo quevoy alimitarmearecogerlos textosdel

manuscritoreferentesa esavisión de unidadcultural europeaalcanzadaen aquel tiempo, y a

las glosasde Maríasal respecto.Unade las característicasque JuliánMaríasdestacade este

manuscrito,la mássorprendentequizá-señala-,es la concienciahistóricaque teníael autor

del momentoquele hatocadovivir. “Ya la vezquela concienciadel tiempo-apuntaMarías-,

la concienciade Europacomoun todo, comouna unidadsuperior”. HabíaescritoCapmany:

..... nosotrossomosde los quemenoshemoscontribuidopara hacerla Europamoderna,tan

superiora la antigua; masla gloria de estetodo cubrea todassusvanes” [subrayd.mio]. Y

20

En: MARtAS, J., ‘La Espafinposibleen tiemposdeCarlosIII’, enObrasVII, op. ch.,pp. 369y 370.
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anteestaspalabrascomentaMarías: “Se trata de una transformaciónde Europa, de la cual

participan todossusmiembros;estásuperadala actitud .... )deconsiderarqueson los otros’

los queseocupandecienostemaso cultivandeterminadasdisciplinas; quelos europeosson

‘los extranjeros’ “. Y continuaba“PedroFernández”-Antonio de Capmany: “Hoy en día hay

máslucesdentrodeParís, ydentrodeLondres,queen tiemposde EnriqueIVy deElisabeth

habíaentoda la redondezdela tierra; hoycuestamenostiempo,ymenostrabajo, el instruirse

e iluminarse,porquetenemosmodelosque imitar; porqueotros nos abreny construyenel

camino;porquetoda la Europa esuna escuela2eneralde civilización” [subrayd.mío], y la

participaciónen ella, pues,es cuestiónde la voluntaddecadapaís,queningunoseaísle, que

participeen esacomunicaciónmutuay múltiple: esees el mensajeque Capmanyestádando

a España.Enotropárrafodel manuscritose lee: “Yo quisierasaberpersuadira losEspañoles

quecreen queno hay másquesaberque lo que hanleído en suscartapacios,o lo quehan

oído en estasroncasguerras llamadasconclusiones,dondenadiequiere cederel campoal

enemigo, que vayan, por ahora, a buscarla luz entre los Extranjeros, mientras no les

obliguen,por los adelantamientoshijos desuemulación,a venirias a buscaracá“; texto que

Maríascomentaasí: “No setrata de imitar, sinosolode buscarla luz dondeestá:por ahora,

fuera;perosoloparavolverconella yprenderladenuevoen elpaís”. Capmanycombatetoda

manifestaciónde lo quepodríamosdenominar“chauvinismocultural “, y no sólocultural: “No

adelantemosel amorde la Patria hastael amorde susabusos;ni despreciemoslas demás

Naciones,pensandohonrara la nuestra“. “La hostilidadentrenaciones-escribeMarías- le

parecevergonzosa[a Capmany]; los escritosen queseexpresamuestranque no sehabía

alcanzado‘la última civilización’. ‘Hoy en día -añade[Capmany]-lasNacionesfonnanuna

confraternidadgeneral’; la ‘nobleemulación‘ quereinaentrelosdiversospueblosno tieneque

verconun odio recíproco”. “Esto tieneenormeinterés-señalaMarías-.Europaaparececomo

una confraternidaden concurrencia,en emulación;ambasnotas son esenciales.Frente al

aislamientoy al ‘cosmopolitismo’a la vez,frentea lasformasnegadorasde la realidady, en

una u otrafonna, utópicas, nuestroautorafirma una Europa llena de tensionesdentrode su

unidad” [subrayd.mío]. La visión de un nivel de unidadsuperiorsobreel que seasientanlas

diferentesnacioneslatepermanenteen el texto, inclusoconfrasesexplícitas: “. la colección

de las Naciones,¿esotra cosaqueun hombregranderepresentadopor muchos?“; fraseque
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recuerdamuchoa otrasparecidasde Montesquieuo Voltaire.2’

Esavisión de un nivel comúneuropeo,basadofundamentalmenteen suunidadcultural, está

presenteen otros textosde Capmany.Así, en su Teatro histórico-crítico de la elocuencia

española,colocaen esa perspectivade unidad europeatambién lo referentea la crítica

literaria, quesi esrigurosadebeestardespojadadetodaconnotacióndebenevolencianacional:

“Ninguna nacióndebedefendersureputaciónliteraria defendiendoindiscretaeindistintamente

todaslasobrasdesusescritorescon la celebridadextrínsecay accidentalquelesha tributado

algunasveces la pasión o la parcialidad, y otras una ciega tradición (...)Los Franceses

celebran,y no acabande alabar, a susBossuetes,Fenelones,Massillones,Flechieres,& c:

¿perocómo los alaban?discerniendolo débil de lo fuertede susplumas,distinguiendolas

obras que los acreditaron de las que quizá disminuyeronsu reputación: en fin no

disimulándolesel menor descuido. Lo mismo hacen los Italianos, aunque con menos

imparcialidad,consusMusios,Tasos,Segnieris& c. Lo mismolos InglesesconsusBacones,

Popes,Swzfts,Tillotsones,& c. Y, ¿quéhanperdidoestosescritoresde las tresnacionescon

este crítico juicio? Sehan ganadotres cosas:ser ellos mejor conocidos,su lectura más

provechosa,elpúblico másavisado,y susnombresnadahanperdidode su inmortalidad”.

Y, tras hablar de España,haceunahistoria de la oratoria en Italia, Francia, Inglaterray

Portugal,y mássomeramenteen Alemania.Capmanyeramuy conscientede queen Europa

sehabíaformadounarepúblicadelas letras: “Los cortesanosy los literatosde todoslospaíses

sonmuyparecidos,porquetodos aprendenen un mismolibro, aunqueendiversaslenguas“,

escribe,paraañadir: “No sucedelo mismoconel pueblo“22

Entrelos mimbresqueconstruyenel cestodeesaunidadcultural,y demaneramásprecisalos

canalesde comunicaciónerudita, literariay científica,hay quedestacaral grupodeeruditos

ex-jesuitasespañolesqueresidierondurantemuchosañosenel extranjero,fundamentalmente

21 CarlosIII’ manuscritode1 enEft Y. MAmAS, ‘La Españaposibleentiempode (X.- Un 773), Obras
VII, op. cit., [390-429].Citasenpp. 409, 411, 416, 419,421 y s., y 425 y s.

L.X.4-.-. -fl.,. 4. 1
‘ew’O ,L¿,W,LLu-c,UtLu ~ ,a ~ españoia,-op:c-ftyTwl;pp&XX’XXI yssvyCII.
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en Italia23. De ellos ha dicho el P. Batllori, el másimportanteestudiosode estegrupo: “Si

viviendoenel extranjero,sesientenmásespañoles,sesiententambiénmáseuropeos,ycuando

divulgansus obrasen castellanocumplenuna espec4ficamisióneuropeizante,en sumásalto

y trascendentalsentido“. De maneraparticular, el castellanoLorenzoHervás(enpalabrasdel

P. Batllori, “enciclopédicodel Hombrey del Universo[y] uno de los grandesiniciadoresde

la lingiiística, precursor inmediato de Friedrich Aug. Wolf”) y el alicantinoJuanAndrés

(“enciclopédico de la Literatura, de la cultura... “), los representantesmáximos del

enciclopedismocultural en Italia y España,en opiniónde Miguel Batllori. Hervásy Andrés

“se sintieron atraídos con igual fuerzapor las grandessíntesisenciclopédicasy por los

menudosy analíticostrabajos deerudición, que, en definitiva, son los dospoíosde toda la

cultura dieciochesca“2t (De otro importante “enciclopedista”, Bayer, que trabajabaen la

BibliotecaHebreay Griegade El Escorial,dijo el inglésEdward Clarke que, “su saberes

universal“25)

“El abateAndrés-escribeBatllori- seconstituyó,por el atractivomismode susimpatíay de

su prestigio literario, en el verdadero eje de todos los españolesactuantesen la Italia

setentista,al pasoquesusfrecuentesy triunfalesviajesporItalia, por Austriaypor Suiza,le

teníanen constantecomunicacióncon los literatos de toda FuroDa. esDecialmentecon los

críticos y eruditos asíde Italia y deEspañacomode las demásnaciones” [subrayd.mío]. Su

magnaobra de historiauniversal de la cultura, publicadaoriginalmenteen italiano en siete

tomos (1782-90),Dell’ origine, progressi estato attualed’ ogni litteratura, repetidasveces

reeditadaen Italia fue muy pronto traducidaal español(en Madrid, 1784-1806,en diez

tomos), al francésy al alemán.Desdela ciudadde Mantua,donderesidía, “irradió sufama

a todo el mundo -escribe el P. Batllori-; y no es exageraciónretórica: su epistolario se

~Momúnen Viagea Italia, escribe: “Había enBolonia seiscientosy tantosex-jesuitasespañoles;(...)
eslástimaquenuestroGobiernocarezcadenoticiasacercadelossujetosbeneméritosdeestaextinguidareligión,
y quenosaquedeellosla utilidadquepodría, mejorandoalmismotiemposumalafortuna...“(op. ch.,p. 192).

~BAThLORI, M., 5. 1., La cultura hispano-italiana de los jesuitas apulsos (Españoles-
Hispanoamericanos-Filipinos.1767-1814),op. cit., pp. 17, 24-29,4041,203-204,510.

A. CAVANILLES, Observacionessobreelarticulo Españadela NuevaEnciclopedia,op. cit.,
n. 1, p. 46.
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extiendehasta Suiza, Austria, Alemania, Francia, PaísesBajos e Inglaterra (...) el mismo

Herderfuea visitarle a Mantua, y (...) Goetheselamentabade no haberlopodidosaludar

cuandoen susegundoviaje a italia pasópor la capital del antiguoducadogonzaguesco“,26

Ensu enciclopédicaobrade la historiade la literatura(paraJuliánMarías, “probablementeel

texto más ‘ilustrado’, tolerantey amigo de los filósofosdel tiempo”), en el capítulo XV

dedicadoa la literaturadesusiglo, JuanAndrésesbozael estadogeneraldela culturaeuropea

en los principalespaíses,señalando:“No podíasermásnoble, ni másfelizpara la literatura

la entradadel sigloXVIII”; y enel siguienteapartadoquetitula “Siglo XVJHdichocon razón

siglo iluminado”, escribelas palabrasya recogidasparcialmenteen páginasanteriores: ‘7.,

¿no podrá llamarsepropiamenteiluminado aquelsiglo, en quelas lucesde la cienciasehan

esparcidouniversalmenteportodaEuropa,penetrandolasobscurasyremotasProvincias,que

hasta ahora se hallaban envueltasen las másdensastinieblas, y cuando las naciones,

dominadasantespor la rusticidady barbarie, reconocenpor sussoberanasa las Musas. (...)

Únicamenteen estesidoseha hechodel todo universalla cultura ...“ [subryd. mío]27.

JuanAndrés,en opiniónde Batllori, “cumplió ademásde un modo espec(ficola misiónde

hacerllegar hastaEspañalas corrientesculturaleseuropeas,no sóloconla traducciónde su

historia literaria, impuestacomo libro deexplicaciónen losEstudiosRealesestablecidosen

26En~ÁJwnenciadeía¡itordeCartadel abateD.JuanAndrés...(op. cit.,pp.4y s.), selee: “el abate

D. JuanAndrés..sujetono menoscelebradoen Italia por sumodestia,quepor su vasta instrucción;de cuyas
obrasyel conceptoquehan adquirido, quiero dar algunanoticia, pareciéndomeinteresala NaciónEspañola
eninstruirsedelaprecioconqueserecibenenlosPaísesextranjeroslosescritosdesushijos. Noseráfácil creer
queun jovenespañol...se hiciesealgún nombreen Italia por unasConclusionesfilosóficas;siendoasíque
florecen en ella estosestudios,y le ennoblecencélebresProfesores.Pero un supeflor talentose acreditaen
cualquier cosa queemprende.En efecto las voluminosasConclusionesde toda la Filosofía, quetrabajó e
imprimió en Ferrara el abateAndrés,...descubríanun genioverdaderamentefilosófico;...

27

Op. ch., T. II, Pp. 349 y 358-62.El abateJuanAndrés “visualiza” culturalmentea Europapor su
nueva extensiónhacia el Este, remarcandoel desarrollo intelectual que se estabaproduciendoen Rusia;
mencionandotambiéna escritoresde Poloniay Escandinavia.JuliánMartascomentandoestetexto de Andrés,
y acercade suvisión del estadode la culturaenEuropa,escribe: “No setrataya de cienonúmerodehombres

elindividuales,queen siglo XVII alcanzaronlascimasdelafilosofíay de la ciencia;setrata delas sociedades
y enprincipio todas,al menostodaslasdeEuropa (einclusolasqueenAméricayAsiaestánbajosuinfluencia)
(...)...cuandoconsideralosdossiglosjuntos[elXVII y XVIII], esdecir, la plenamodernidad,estejesuitaespañol
llega a la exaltaciónyelentusiasmo(...): ‘Todaslasciencias(...) [escribeJuanAndrés] han adquiridoenpocos
años mayoresluces de los europeos,de las que habían podido obteneren tantossiglos de todas las mús
etft¿díosdsytuttaSlindOnes.. (éií ‘La Españaposíbi&entiempo4eCarlok III’, Obras Vil, o~.éit. ,p. 359),
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el antiguocolegio imperial de Madrid, sino enviandoa suhermanodon Carlossus ‘Cartas

familiares’ (5 tomos,Madrid 1785-93),reeditadaspronto en español,traducidasal italiano

y al alemán,y sucesivamenteampliadascon otrascanassobresusviajespor Austriay Suiza

y sobrevarias noticias literarias “.

Precisamenteen unade esasCanasfamiliaresa su hermano,seapreciade nuevoesesentir

de Europacomoun continuumcultural, en el quecabríala especializaciónde suspartes: “En

todas las Ciudadessería buenoquesepromoviesencon empeñoaquellos estudiospara los

cuales hubiesemás proporción; y así en Romadeberíancultivarsecon el mayor esmero

cienciassagradas,antiquaria, buenasletras, lenguasexóticasy noblesartes. ¿Cuántomejor

no estaríaen Romaque en París unaAcademiacomola de Inscripcionesy buenasletras?“28•

La percepciónde JuanAndrésde que en aquel siglo seha hechouniversalla cultura, quese

está implantandoen las diferentessociedadeseuropeasun sistemacomúnde vigencias,que

Europaes un continuumcultural porencimade las naciones,aunqueno en oposicióna ellas,

esunade las visionesmásclarasentrelos pensadoreseuropeosde entoncesde esefenómeno

fundamentalen la conformaciónde la nuevaideade Europa,queen el terrenocultural se

podríaparangonarcon la idea del abateMably en el terrenopolítico de ver a los diferentes

puebloseuropeoscomouna “correspondencecontinuelle”encuantoa los principiosdederecho

público y depolítica general.

El ex-jesuitaLorenzoHervásy Panduro,lingoista,autordel Catálogode las lenguasy que

ejercióenRomael cargodebibliotecariopontificio del Quirinal, fueconocidoy tratadopor

el granfilólogo y esteticistaWilhelm von Humbo]dt, el cua]escribióde] españo]:“Acumuló

consu laboriosidadmuchísimomateriales,y hubierasidodedesearqueloshubieraelaborado

conmayormétodoyexactitud”. Y peseaesacríticadel germano,asícomode otra, matizada,

queescribeen una cartade 1803 dirigida a Friedrich August Wolf: “El viejo Herváses un

hombredesorientadoy sin base. Pero sabemucho,yposeeun increíblecaudalde noticias,

yporello essiempreútil”, Humboldt-escribeel P. Batllori- “en susescritospúblicosutiliza

28Cartasfamiliaresdel abateD. JuanAndrésasuhermanoD. CarlosAndrés op. cit., 1. 1, p. 214.
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confrecuencialos datosaportadospor el españolen susobrasitalianasy reconocesusaltos

méritosen el campode la lingflistica, comosu hennanoAlexanderreconocíalos méritosde

Hervásydeotroscompañerossuyosdedestierroen losdominiosdela etnologíaamericana“29•

La visión de la unidadcultural de Europaestáinteriorizadaen el códigode intencionesde

prácticamentetodaslas mentesilustradasespañolasde aquelsiglo; y claroestá,en Jovellanos,

el cual,además,ve unarelaciónde causa-efectoentrela necesariacomunicaciónde ideasy

la pazgeneralentrelas naciones.Paraél, la culturaes,en palabrasdeSarrailh,“un talismán

precioso...puestoqueesun instrumentodepaz”. Yaquedarecogidoenpáginasanterioreslas

palabrasdeJovellanosen suOración inauguraldelInstitutoasturianoy ensuDiscursosobre

la geografíahistórica en los queexponeclaramenteesalíneaargumentalde que la ilustración

trae consigola pat. Y en la citada y comentadacartasuyaal cónsulinglés Jardine,con la

enumeracióndeunaseriede ideasque creede interésdiscutir, en la 3 a escribe:“Para acercar

las nacionesunasa otras, esnecesariaaauella venturosacomunicaciónde ideasqueusted

deseay yotambién;pero estacomunicaciónnecesitaunayaz2eneral. Si éstaesnosible.sólo

lo serápor mediode la unidadde ideas.y estaunidaddeberserel efecto. como es el fin de

estacomunicación” [subryd.mío]31. Es decir,Jovellanostieneen claraperspectivaquelaunidad

de ideas en Europaes el efectode la pazgeneraly la finalidadde la comunicaciónentrelas

naciones.La identificacióndelpensadorasturianoentrepazy unidadde ideasy culturalesun

precedenteprecoz de las concepcioneseuropeístasactuales,resultadode las vivencias

29lbid, pp. 203 y s. Batllori estudiaaotroseruditosex-jesuitasespañolesquedesarrollaronsuactividad
en Italia, comoEstebanTerrero,autordel famosoDiccionario castellanocon lasvocesdecienciasyartesy sus
correspondientesen lastreslenguasfrancesa,latina eitaliana,ya mencionadoenun apartadoanterior,el cual
tambiénescribióen españolen 1771 una gramáticade la lenguatoscanaparaquelos jesuitasespañolesrecién
desembarcadosenItalia pudieranaprenderrápidamenteel italiano; o Masden,autordeArtepoeticaitaliana di
facileintelligenza(Parma,1803)y Poesiedi ventidueautorispagnuolidel cinquecentotratottein lenguaitaliana,
dandosiempreel dobletexto españole italiano (el poetae hispanistaveneto<JiambattistaConti en 1782 había
comenzadoenMadrid la edición de suscuatrointeresantesvolúmenes:Sceltadi poesiecastiglianetradottein
versotoscano);o el eruditoen estéticaEstebande Arteaga,el musicólogoAntonio Eximeno, así comootros
helenistasy latinistas(pp. 29-32y 4041).
TambiénresidióenItalia los últimosañosde suvida, dondemurióen Bolonia, el P. Isla, autordel famosoFray
Gerundio de Campazas,obraque fue muy celebradaen Europa,desdepor el Diario extranjerode Parisal
marquésdeCaracciolo(enSemperey Guarinos,¡bid, T. III, pp. 127 y ss.).

~Veren: SARRAJLH, J.,¡bid,p. 171.

31GasparMelchordeJovellanos.00. CC., op. ch., p. 636
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traumáticasvividasporEuropaennuestrosiglo. ConestosplanteamientosdeJovellanos, ¿se

puedehablarde “tibetanización”de Españaen el siglo XVIII? ¿Quédiferenciahay entreesas

palabrassuyasy las de los ilustradosmás “europeístas”deotrasnacioneseuropeas?

No hay queinsistir,poryaconocidoy estudiado,acercade la importancia fundamental que

los ilustradosespa~oies,comoel restode los europeos,dan a la cultura, y por cultura

entiendenel acervocomúndesarrolladoporel conjuntodeEuropa.Así, MeléndezValdésen

su visión antropológica,comopoetay como magistrado,si por una parteen perspectiva

agustiniana,parafraseandoa Pascal,ve al hombre lleno de contradiccionesy misterios

irracionales: “¡Miseria tan extrañacomo inconcebibledenuestrohumanoser, llenopor todas

panesde contradiccionesy misteriosen quesepierdela razón!“, por otra, también “se sabe

elevarpor suvirtud ygrandeshechoscuasia lasperfeccionesdelángel”, fundamentalmente

a través de la cultura32. O claramenteen LeandroFernándezde Moratín, cuya finalidad

esencialde su teatroserála reformasocioculturaldel españolde su épocasobrelas nuevas

coordenadasde la culturaeuropea,entendiendoa la españolacomounapartede ella, cultura

que se desarrollasobre un entramadosocial nuevo. Ha escritoJoséAntonio Maravall al

respecto: “. .Moratín se orienta másal terreno de ideasy usossociales, a las costumbres

introducidasen cienosgrupos, al estadointelectualde algunasprofesioneso dignidades,a

lasdoctrinas literariasy artísticas, etc. (...)Másqueunafinalidadde correccióncient(ficae

intelectual,a Moratín lo quele interesaes la reformasocioculturaldelhombre,y, portanto,

delosmodosdeconvivencia.Claro que, enInglaterraconFerguson,enFrancia conDiderot,

estematizdiferenciadoren el enfoquefinal sedabayadesde1750aproximadamente,peroen

Españacreo quehayqueesperara queempieceel últimocuartode la centuriay aún algomás

tarde. Por eso, quizá, las señalesde una nueva sociedadse acentuaránen los últimos

ilustrados~

32

Discursosforenses(recogidoen1. Sarrailh,¡bid, p. 172).Comohaseñaladoelestudiosode Meléndez
Valdés, JoaquínMARCO, las fuentesde las quebebeson, entreotras,Montesquieu,Rousseau,Condorcet,
Voltaire, Lockey, principalmente,Beccaria(eniuanMeléndezValdés.Poesíay Prosa. Planeta,Barcelona,1990,
Introducción,p. XXXVII).

~ DelDespotismoilustradoa unaideologíadeclasesmedias:significacióndeMoran», op.cxt., PP.
293 y s. Maravail, en estemismo artículo, señala: “Su ómbito [el de Moratín] es el mundode los intereses
privados(...), de lasrelacionesparticulares, individuales,desuscostumbres,tal comosedan en la vida civil
<costumbres‘nacionales’, las llamaMoratin,poroposíciónapúblicaso ‘estatales’).Es, sencillamente,elnwna’o
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Moratín, él mismo,en su persona,escultural y vitalmenteun europeodesuépoca.En los

viajesquerealizadurantelargasetapasporFrancia,Inglaterra,Flandes,Alemaniae Italia, es

unespañolqueviajaporEuropa-comodejaconstanciaensusapuntessobreestosviajes-como

un europeoculto más;sumiradaes “europea”y en su retinay ensuoídosegrabanvisiones

y lenguajesque no son cualitativamentediferentesa los que él ya tiene codificados; unos

mejores-y no tieneningúncomplejodesuperioridaden admirarlosy alabarlos-,otrospeores

-y no tieneningúncomplejode inferioridadendejarde criticarlos. HaescritoJulián Marías:

“Moratín cuandoviajaportodoslospaísesdelOccidenteeuropeoentre1787y1796, sesiente

un europeoenEuropa’. Españapodrá serun ‘parientepobre’, podrá estar ‘venida amenos,

peropertenececonplenoderechoa la mismafamilia. Moratínviaja y lo ve todo conperfecta

naturalidad, sin petulancia y sin humillación. Contempla, admira, se entusiasma,se

desilusiona,critica, comparaconlo español,y el resultadono essiemprenegativo.En todo

caso, estáal mismonivelhistórico, al mismoniveldejerarquía, aunqueno deprosperidad,

acierto o riqueza;y tanpronto comoabandonalas cimas, confrecuenciasesienteun poco

másalto (...) Moratín salede Españacon los ojos abiertosy desprevenido.La holgura con

quesemuevepor Europa, a pesarde suhabitualtimidez, nossorprendehoy, porquevemos

quesu desparpajoes, por decirlo así, histórico 4..) (...)Moratín vive dentrode un gran

supuesto:la unidaddeEuropa (...)...dela Europaanterior a los nacionalismos>~M.

Esa mirada desprejuiciadade Moratín está reflejada en sus palabrasen carta escrita a

Jovellanos,cuandole haceun resumende su estanciaen Parísen 1787: “En fin, aunquemuy

deprisa,hevistootroshombres,otrascostumbres,otro país;headquiridonuevasideas,yhe

de la ‘sociedad’. Talvez la presenciade éstacomoesferade relacionesfuera de la órbita delpoderpolítico,
llegaraa serelmayorymáseficazdescubrimientodela Ilustración, en la historia dela libertad. A esemundo
de la queFerguson,Jovellanos,Humboldty tantosmás, llamaron la ‘sociedadcivil’, es a la quese dirige
Moratíny enesemundoes en elqueprecisamentequiere implantarsupresenciayalcanzar, en librejuego, su
predominio, la clasemedian (p. 309).

34En ‘EspañayEuropa enMoratín’, enLosEspañoles(Obras VlI, op. cit.), pp. 78, 79 y 82. En otro

textodelpropioJuliánMarías(Prólogoal libro El año quevivióMoratín en Inglaterra. 1792-1793,deP. Ortiz
Armengol, Ed. Castalia,Madrid, 1985),escribe: “. .meinteresabamuy especialmenteseñalar las dosmaneras
como Moratín ve Europa:primero, ensus viajesdefinesdel siglo XVIII, cuandosesiente ‘en casot como
miembro de la granfamilia europea,aunquefueseun poco ‘venidoa menos’,con plenalibertad de mirar,
escuchanadmirar, criticar; luego,despuésdel desastredela invasiónfrancesay la represiónpolñicaentiempo
de Fernando VII, como desterrado,como hombreque ‘ha perdido supatria’. El contrastees sobremanera
dramáticoy revelador”.
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rectificadoo confirmadolas buenasquetenía...”. Y encartaa GodoydesdeBolonia, del 28

de septiembrede 1793, informándolesobresuestanciaen Inglaterrale escribe:“He traducido

varias obras inglesas[Moratín llegó a entendery leer en francés,italiano e inglésl, unasde

Poesíay otraspertenecientesa Historia literaria; he estudiadolas costumbresde aquella

nación, sus leyes,su cultura, susartes, suspreocupaciones,susvirtudes, susvicios, y he

hechoapuntacionessobretodos aquellosobjetosquemeparecieron los másdignosdeser

examinadospor un observadorimparcial.HevistosusestablecimientosLiterarios, susMuseos,

susBibliotecas, Academiasy Sociedadescientzfica.s;he examinadoel estadoactual de su

Literatura y su Teatro“‘t Y esasmismasactividadeslas llevaacabodurantesusestanciasen

Flandes,Alemania,Suizae Italia, visitandoa personalidadesintelectualesdecadaciudaden

la queestá,ademásde museos,monumentos,academias,jardinesbotánicosy, por supuesto,

teatros.Moratín, durantesu estanciaen Roma,fue nombradoacadémicode la Arcadia, que

habíasido fundadaen 1690por el grupode intelectualesquese reuníaen el palaciodela reina

Cristina de Suecia.Es decir, Moratín tambiénforma parte de los estadosgeneralesde la

cultura de Europa.

Al igual que tambiénformanpartede eseconjunto,de esasociedadde los espíritus,otros

españolesque estánen relación y comunicaciónintelectualconstantecon sus congéneres

europeos;por ejemplo, el diplomático, memorialista,anticuarioy mecenasaragonésJosé

NicolásdeAura, marquésdeNibiano,quedesde1765 y duranteunostreintaañosdesempeñó

loscargosde,sucesivamente,agentegeneral,ministroplenipotenciarioy embajadordeEspaña

antela Romapontificia, demostrandogranhabilidaddiplomáticaen el asuntode la expulsión

de los jesuitasy conmotivo de la invasiónnapoleónica;y posteriormenteembajadoren París

(1798-99y 1801-3). El P. Batllori ha escritosobreél: “. . . intervinoeficazmenteen la política

italianayfrancesa,sobretodo apartirdelasprimerasinvasionesnapoleónicas.(...)Formaba

en Roma una magn«Ica biblioteca de veinte mil volúmenesy una notable colección de

antigÑedades[algunasde ellassepuedenhoy admirar en el Museodel Prado]; alentabay

protegíaal célebretipógrafoGiambattistaBodoni,cuyostórculosparmensesdierona luz, bajo

la alta dirección del aragonés,ayudadoporEstebande Arteaga[el ex-jesuitaexiliado por

35Epistolario op. cit., Carta 21, p. 97; y cartadcl 28 de septiembrede 1793,p. 159.

436



entoncesen Italia], una seriede autoresclásicos,principalmenteHoracio, Catulo, Tibuloy

Propercio;yalpropio tiempodisponíasusedicionesde los viajesdeBowlespor Españay de

las obrasdelpintorAntonioRafaelMengs,el ídolo dela Italia dieciochesca,queaparecieron

simultáneamenteen italiano en Parmay en españolen Madrid, dondetanta huellahabían

dejadoel naturalista irlandésy el pintor bohemio“36• De la caracterizaciónde Azaracomo

eruditoeuropeoy cosmopolitada testimoniola Noticiahistórica sobreel caballeroDonJosé

Nicolásdekara, aragonés,Embajadorde Españaen París, muertoen dichaciudaden 26

deenerode 1804, escritaenfrancésporM. Bourgoin, en la quesedice: “Hay hombresque

por el puestoquehanocupado,por el movimientoquedierona las artesy ciencias,ypor las

memoriasquehandejado,pertenecena la Europa tantocomoa supatria. No essolamente

la Españala queacabadeperderal caballerotaras sonlas artesy las ciencias:esla Italia,

esla Francia, y éstaprinc¡~almente,contra la cual estuvodesdeluegopreocupadoperoque

despuésjuzgómejor, la amóy dondecontrajo relacionesquesupoapreciar, y en dondees
“3.7

justoquehalle hoydía un retomode homenajesy depesares

Hayque tenerencuentaque, la república literaria europeano seformó exclusivamentede

maneraarmoniosaa travésde actitudesy ánimospositivos y de contactose intercambios

constructivos,sino tambiénde tensionesentreliteratosy sabiosdediferentespaíses,deagrias

disputasy polémicas,peroque,enúltima instancia,ayudarona fortalecerlos contactosinter-

nacionalesy sustantivarla unidadculturalaunquetrufadadetensionesy rivalidadesnacionales.

Es en esaperspectivaen la que habría que situar la famosapolémica de apologíasy

36BATLLORI,M.,lbid,pp. 21 ys. LeandroF. deMoratínensusnotasdelViajealtalia,señalaque
los pensionadosespañolesqueestudiabanBellasArtesenRoma, “tienen suAcademiaen elPalaciodeEspaña,
yelministroAzarala dirigepor sí” (op.cit., p. 586).En notadelaeditora,BelénTejerina,seseñalaqueAzara
era “amigo de GiambatristaBodoni[yJcolaboróeconómicamenteenlas edicionesbodonianasde las obrasde
Horadoy Virgilio (Parma, 1791-93). Entresusobrasfigura ‘Operedi AntonioRaifaeloMengs,primopittore
della Maesttl deCarlo III pubblicatada 1?N. Azaro, Parma-Madrid, 1780”.

El espíritu deD. JoséNicolásdeAzara,descubiertoen sucorrespondenciaepistolarconDon
Manuelde Roda.3 tomosenun solovolumen.Madrid, ImprentadeJ. Martfn Alegría,1846,p. y. En estaobra
tambiénse recogequeAzaraeraun apasionadode las antiguedadesy de las cienciasnaturales(historianatural
y química); queescribíacon facilidad las lenguasitalianay francesa,apartedel latín; queescribiélavida del
pintor Mengs, tradujo alespañolla vida de Cicerénde Middleton con notaseruditas,y tambiénsonde Azara
algunasnotassobrelaobrade Bowlesacercade laHistorianaturaldeEspaña.EnLas memoriasdeJoséNicolás
deAzaro(Ms. 20121de laBibliotecaNacionalde Madrid), se señalaqueAzara tradujo la ‘Historia de la vida
de Marco Tulio Cicerón’, 1790,encuatrovolúmenes,en la ImprentaReal.
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contraapologíasqueseva a desarrollaren España,acercade las aportacionesculturalesque

el paíshabíahechoa Europa,temaque setrataráespecíficamenteen un capítuloposterior.

Así, el abateLampillas, uno de los participantesen la polémicadesatadaen Italia, donde

residía,escribió: “¿ Seráposiblequehayadeserlícito ypermitidoa los extranjeroshablary

escribircuantoseles antojede losEspañoles,y queéstospormásrazonesquetenganno han

depoderreplicaries?; una defensamoderadayjusta¿seha de mirar comouna infracciónde

la paz convenientea los literatos, para emplearel tiempo en obras útiles al público?El

derechoestablecidoen todoslospaísesdondesecultivanlas letras, nosda enterafacultadde

hacerpatenteslos defectosy equivocacionesde las obrasqueseimponen.A estederecho

añadenuevafuerzalajustadefensadelapatria; (...) yqueseríaunainclinaciónmuyredícula

a la paz, sipor no quebrantarlasehabíandedejarcorrer todos los disparatesqueescriben

algunos” [subrayd.mío] 1

Xavier Lampillas, en esedeseocomúna los ilustradosde facilitar al máximola comunicación

entrelos sabioseuropeos,y lamentándosedel abandonodel latíncomolenguaeruditacomún,

manifiestala lástimapornodisponerdeunalenguauniversal: “Es lástimaquereinandotanto

en estesiglo los afectosde sensibilidady de humanidad,no sequierasuavizarysimplificar

hastael modode aprenderlas ciencias,es lástima, digo, queno sevenfiqueel sistemaque

insinuóLeibnitzde una lenguauniversa1, conla cualpudierancomunicarsefácilmentetodos

los sabiosde Europa, y cualquieraestuvieraen disposiciónde aprovecharsedesusluces, y

deleer susobras;...

Cadalso,que tambiénparticipaen esaspolémicas,tantoconsusCanasMarruecascomo con

Defensade una nación (que aunquequedó inédita, sus líneasbásicasfueron conocidasal

incluirlas en el Suplementoal papeltitulado “Los eruditosa la violeta”), sin embargo,su

visión de la unidad cultural de Europaya basculahacia una percepciónque enfatizala

pluralidadde lasaportacionesnacionales,las peculiaridadesde cada“carácternacional”. José

Antonio Maravalí ha escrito: “. . . el personajede Cadalsoen sus ‘Cartas marruecas’,puesto

38Ensayohistórico-apologéticode la Literatura española op. cit., T. III, Prólogo.

3Vbidem,T. III, pp. 22 y s.
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a viajan no dejarádedeclarar: ‘observarélascostumbresdeestepueblo, notandolas queson

comunesconlas deotrospaísesde Europay las quele sonpeculiares’.Estabúsquedade la

peculiaridad,productodelsingulardesarrollode una historia, esprimordial para Cadalso.

Esaimagende lo peculiarde unpueblotieneun nombre carácternacional’. (...)Cadalso

tiene una visiónpluralista, delmundopolítico occidental, como correspondea la épocade

formaciónde las naciones.Si Voltairecontemplabauna Europaunidapor losfundamentales

principios de unamismacultura, para Cadalsoprima lo dzferente,mientrasque lo común

europeopasaa un segundotérminoy aparecebajo una banalcondición”. “Los europeos-

escribeCadalso-no parecenvecinos;aunquela exterioridadlos hayaun<formadoen mesas,

teatros, paseos, ejército y lujo, no obstante las leyes, vicios, virtudes y gobierno, son

sumamentediversos,ypor consiguientelas costumbrespropiasdecadanación“A’> Aunqueen

un capítuloposteriorseanalicemásendetallela visióne intencióncultural e intelectualde

Cadalsoen suparticipaciónen lapolémicade las apologías,habríaque encuadraríasen una

finalidad pedagógicahaciasus lectoresen cuantoa usos, costumbresy mentalidades,en la

necesidaddeeuropeizaral país,haciasu modernización,peroresguardandoy acrisolandolo

peculiarnacional,sin caerenpapanateríasmiméticas,a la largaempobrecedoras.Haescrito

JoaqufnMarco: “Cadalso no sólo realizaba la crítica de una nación, sinoquetomandoésta

comométodode análisis,acababaconvenciendoal principal interlocutor, quiendescubríala

convenienciade la ‘europeización’: ‘Me haceintolerable la distanciade las costasdeÁfrica

a la deEuropa’. Las ‘luces’, lo queyaen elRomanticismosedenominará‘progresot equivale

aquía Europa”41. En cualquiercaso,lo que interesaresaltaraquíesque, independientemente

de la nuevavisión cadalsianaen la relaciónEuropa-naciones,comúnyaa otrospensadoresy

literatoseuropeosde los últimos deceniosdel siglo, en Cadalsoestátambiénel referente

permanentedeEuropa,de la unidadcultural conseguidacomoun nuevo nivel referencial,y

ya nuncadel todo abandonado,aunqueseaparala críticade la nación,o de la formulaciónde

un proyectonacionalderegeneración.Así, enla CartaL, de las CartasMarruecasselee: “El

usofácil de la imprenta, el muchocomercio, las alianzasentrelospdnci~esy otrosmotivos

hanhechocomunesa todala Europalasproduccionesdecadareino de ella. Noobstante,lo

4’>En Dela Ilustraciónal Romanticismo:elpensamientopolíticode Cadalso,op. cit., p. 32.

41 En Introduccióna CartasMarruecas. Nocheslúgubres,op. cit., p. XXI.
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quemásha unidoa los sabioseuropeosde diferentespaísesesel númerode traduccionesde

unaslenguasa otras”; y aunqueno creeque seanpositivasesastraduccionesen todas las

materias(sí para las cienciaspositivas,perono tantopara la “moralidad, crítica, historia o

pasatiempo9, acabadiciendo: “Hartas ridiculecestienecadanación sin copiar las extrañas.

La imperfecciónen quesehallan aún hoylas facultadesbeneméritasde la sociedadhumana

pruebaquenecesitadel esfuerzounido de todas las nacionesqueconocenla utilidad de la

cultura”42. Cadalsono combateen realidadla unidad cultural y civilizadoraalcanzadapor

Europa,sino la exclusividadensugeneración,la tendenciaamonopolizaríaporunao pocas

naciones,lo queempobreceráa las diferentesculturasnacionalesy al conjuntode Europa;él,

endefinitiva,estádefendiendoel generarunaculturaeuropeasobrela basedel reconocimiento

plural de aportaciones,unariquezaculturalbasadaen la diversidad.

Diversidadqueparaque seagerminativay enriquecedoradebeser de doblevía: recepcióny

reconocimientode las otrasculturas,y recepcióny reconocimientode la propiapor las otras

naciones(seráenestaúltima dirección,comoseanalizaráenpáginasposteriores,enla que

muchosespañolesde entoncesveránun déficit, debidoa la invidenciao inobservanciade las

aportacionesculturalesespañolasporpartedeotrasnacioneseuropeas,especialmenteFrancia).

En general,y comocadavez más atestiguandiferentesestudios realizadosen las últimas

décadas,en la Españadel XVIII seconocían,en lo fundamental,las principalescorrientes

europeasculturalesy delpensamiento(la amplitudde sudifusión, y suestudiocomparativo

con lo quesucedíaen otrospaíses,quizátodavíaestápor realizarde manerarigurosa).Una

voz extranjeracoetáneade entoncesasí lo señalaba,la del hispanófiloalemánKarl August

Fischer,que habiendotraducidoal alemánel libro de Bourgoingsobresu viaje por España,

lo completóconel suyopropio,un libro deviajes de Holandaa Génovapasandopor España,

compuestode 45 canas.Y todala carta33 de eselibro, quetuvo ampliadifusiónen Europa,

Fischerla dedica,en palabrasdel P. Batllori, “a ofrecer al lector germánicola bibliografía

españolabastantecopiosasobrecadaunade las cienciasantiguasy modernas,con especial

hincapié en las traduccionesespañolasde obras extranjeras,para hacerverqueEspañase

42lbidem,CartaL, pp. 105-107.
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hallabaal corrientedela cultura europea” [subrayd.mío]43.

El abate Cavanilles, rebatiendoel aserto del francés Massonde que: “El libro de un

Protestanteestáproscrito [en España]dederecho:trate dela materiaquequiera, bastaque

el AutorseaProtestante.Todaobra extranjeraesjuzgada:si esinsulsay ridícula, comono

debecorrompermasque el espíritu, sele deja entrar en el reino: si es sabia, atrevida y

reflexiva,es quemada”,él apostilla: “Las BibliotecaspúblicasyparticularesdeEspañaestán

compuestasde las mejoresobrasdeEuropa. Sevendepúblicamentela Encyclopedia& c. No

obstante-añadeCavanilles-el Gobiernono permitequeseintroduzcalo quepuedeperjudicar

al buenorden, costumbresyReligión“. Y a las palabrasde Massonde que:“Un libro impreso

en Españasufre regularmenteseis censurasantes de salir a luz’, Cavanilles replica:
“44

“Solamentesenecesitauna

La difusiónen Españade la culturay el pensamientoeuropeosselleva a caboa travésde una

serie de instituciones o instrumentos, como academias,periódicos, enciclopediasy

diccionarios.Las Academias,fundamentalmentela Españolay la de la Historia, con sus

orígenescomotertuliasprivadas,y suposteriorpatronazgoreal; la Españolaconstituidaen

1713, y el inicio de sumeritoriaobrael Diccionario de autoridades45;la segunda,constituida

43BATLLORI MUNNÉ, M.: Prólogo a ‘La Épocade la Ilustración. El Estadoy la Cultura (1759-
1808)’, op. cit., p. XXIII. Batllori añadea la frasecitada: claroqueunabibliografía indicativahubieratenido
queseñalartambiénlas obrasimportantesno traducidas,perobiend<fundidasy conocidasenEspañaa través
delfrancés,y, paralelamente,las quepor tenerya una cierta diÑiónhabíansidoprohibidaspor la censura
eclesiástica,queno religiosa,ypor la censuraregia, queno civilTM. El libro deK. A. Fiscberfue publicadoen
Berlínen 1799conel título ReisevonAmsterdamuberMadrid undCadiznachGenuain denJahren1797und
1798.

“Obsep~~~,acionessobreel artículoEspañadela NuevaEnciclopedia...,op. cit., p. 9.

Sobre la libertadde pensamientoen los últimos deceniosdel siglo XVIII son significativaslas palabrasque
escribe,en 1836,elpor lo comúnbipeitríticoMarianoJosédeLan, refiriéndosea lostiemposdel gobiernode
Godoy: “Seamosimparciales,recorramoslasobrasde los escritoresdesu tiempo,yseráforzosoconfesarque
reinabauna amplitud para la imprentaconqueen tiemposmuyposterioresnoshubiéramoscontentadoaun los
másdescontentadizos”(‘Memoriasoriginalesdel Príncipede la Paz’, enEl Español,22 y 24 de septiembrede
1836. Citadopor E. RÚSPOLI, ‘La aristocraciaantela crisis del AntiguoRégimen:Godoy’ en Noblezay
Sociedaden la EspañaModerna. Nobel, Oviedo, 1996 [297-317], p. 309).

45Encuantoalacreacióndediccionarios,Fornerconsuácidaprosa,escribió: Estamosenun siglode
superficialidad.Oigo llamarlepor todaspanesel siglo dela razón, siglo de luces, siglo ilustrado, siglo de la
filosofía. Yyole llamaríamejorsiglodeensayos,siglo dediccionarios,siglodeimpiedad,siglohablador,siglo
charlatán...” (Los gramáticos, historias chinescas[1782];recogido por P. ÁLVAREZ de MIRANDA, en
‘Ensayo’, art. cit., p. 291)
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en 1738 comoRealAcademiade la Historia, patrocinandola recopilaciónde documentos,

medallas,monedase inscripcionespor obrade figurasdestacadascomoPérezBayer, Burriel

y Velázquez.Tambiénen los primerostiemposdel siglo laaperturaal público de la Biblioteca

Real, germende lo queposteriormenteseríala Biblioteca Nacional46.

El Ensayode una BibliotecaEspañolade los mejoresEscritoresdelReynadode Carlos III,

magnaobradeJuanSemperey Guamos,publicadaen seis tomosde 1785 a 1789, esen sí

mismaun auténticovademécumcon interesantesbiografiasde autoresespañolesy reseñasde

instituciones,comoAcademiaso sociedadescientíficas y culturales. Semperey Guarinos,

miembrode la Academiade la Historia, intervinoactivamenteen la orientaciónde la política

económicadel reformismoilustradodesdela Sociedadeconómicamatritensede la que era

sociode mérito, y Secretariode la Casadel Marquésde Villena, delcualdice Sempereen su

libro: “E). JuanFernándezPacheco,MarquésdeVillena, muyconocidofuerade la Península

por su relación con la Academiade Cienciasde París, de la queera individuo, y por su

comunicaciónconmuchossabiosdeEuropa (...) ... a susbuenosoficiossedebióla fundación

~Enel EstudioPreliminar deJ.E. GARCíA MELERO alDiscursocrítico-político sobreel estadode
Literatura deEspaña...dePedroRodrfguezdeCampomanes(op. cit.) se dalasiguienterelaciónen lacreación
de Academiasensucesivosreinados:en el de Felipe y, en 1712 secreala BibliotecaReal,en 1713 la Real
AcademiaEspañolao de la Lengua,en 1734 laReal Academiade Medicina, en 1738 la de laHistoria; en el
reinadode FernandoVI, en 1752la de BellasArtes de 5. Femando,en 1755 la Greco-Latina,en 1757 la de
CienciasEclesiásticaso de5. Isidoro; enel reinadode CarlosIII, en 1763 ladeJurisprudenciayLegislación,y
en 1765lade CienciasNaturalesy Artes. Paralelamenteaparecenotrasenprovincias,talescomo laAcademia
de BuenasLetrasde Barcelona(1729), la Médico-prácticaen Barcelona(1770), la de Sevilla (1751), la de
Medicinay CirugíadeValladolid (1731),etc. [HabíaademásotrasAcademiasdiríamosprivadas,como lacitada
de cienciasqueJorgeJuanhabíaformadoen su casa,o la del Buen Gustode Madrid]
Ver también:DOMI7NGUEZORTIZ, A., ¡bid, p. 116; FERRERdelRÍO, A., Historia del Reinadode Carlos
III enEspaña,op. cit., Pp. 186-188;CEBRIÁN,J., ‘Historia literaria’en Historia literaria deEspañaelelsiglo
XVIII, op. cit., Pp. 517-520.En estaúltima obraserecogeque, AndrésGonzálesdeBarcia,fundadordela Real
AcademiaEspañolaeraparadigmadel hombrede letrasde su tiempo: comediógrafo,destacadoamericanistay
aficionadoa todogénerodelibros; queel catalánPabloIgnaciode Dalmasesfije fundadordelaAcademiadelos
Desconfiados(1700)y poseedorde unariquísimabiblioteca de manuscritosy obrasnuevasadquiridasen el
extranjero; y que la mayor partede los sevillanosilustrados,como JoséCevallos, fundadoresde la Real
Academiade BuenasLetras(1751), eranasiduoslectoresde la espléndidabibliotecadel condedel Águila y
proyectabanla redacciónde unabibliotecaespañolaque emulasea la famosadeNicolásAntonio. La Academia
Valencianafue fundadaen 1742enbaseauna ideadeGregorioMayansy conlafinalidaddefómentarlahistoria
crítica; ensus Constituciones’se establecíaelcompromisodeeditar las fuentesoriginalesy libros escritoscon
rigor y métodocríticos, rechazandotodaobraqueestuviesecontaminadaconelinflujo de los falsoscronicones.
Despuésdesucesivasdificultades,laAcademiasedisolvió en 1751,procediéndoseal repartodeloslibrosdeque
sedisponía(Ver: A. MESTRE,Edicióny Prólogode Gregorio MayansySiscart 00. CC., op. cit., p. 309; e
‘Historiografía’, enHistoria literaria deEspañaen elsiglo XVIII, op. cit., p. 846).
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de la AcademiaEspañolade la Lenguay tuvo un proyectode unaAcademiageneralde

CienciasyArtes”47. NumerososespañoleseranmiembrosdeAcademiasextranjeras:sin ser

exhaustivosen la enumeración,apartedel marquésde Villena o el ya citadocasode Leandro

Fernándezde Moratín, académicode la Arcadia de Roma, Campomanesfue académico

correspondientede la Real Academiade Inscripcionesy BuenasLetrasde París,ademásde

miembrode la SociedadFilosófica de Filadelfia (su designaciónle fue comunicadapor

BenjamínFranklin); JuanAndrésfue sociode la RealAcademiade Cienciasy Bellas Letras

de Mantua,y de la Real AcademiaFlorentina;JorgeJuan, de la Real Sociedadde Londres,

de la RealAcademiade las Cienciasde Berlín, y correspondientede la de París;Antonio de

Ulloa, correspondientede la AcademiaRealdelas Cienciasde París,del Instituto de Bolonia,

de la de Cienciasy Bellas LetrasdeBerlin, de la de Estocolmo,y de la Sociedadde Leipzic;

el P. Flórez, fue socio correspondientede la Real Academiade Inscripcionesy BellasLetras

de París;el botánicoGómezOrtega,correspondientede la de Cienciasde París,y de las

Sociedadesde Londresy Florencia; Ponz, fue individuo de las Arcadesde Roma y de la

Sociedadde Anticuariosde Londres; FrancoDávila, directordel Real Gabinetede Historia

Naturalde Madrid, fue miembrode las Sociedadesde Londresy de Berlín; el cirujano Quer,

fue académicodel Instituto de Bolonia; el médicoSantpons,sociocorrespondientede la Real

Sociedadde Medicina de París; Tofiño, director de las Compañíasde RealesGuardiasde

Marina, fue correspondientede la de Cienciasde Paris; el conde de Lumiares, que era

académicode la Historia, lo eratambién de la de Cienciasy Artes de Padua;el marquésde

Valdeflores,miembrode la Academiade Inscripcionesy Bellas Artes deParís;..~

Semperehaceun repasode las institucionesculturales(ademásde las científicas,que ya se

hanreseñadoen el capítuloanterior)creadasen los diferentesreinadosde losBorboneshasta

470p.cit., 1. 1, pp, 10 y ss,23 y 30. Respectoa lareferenciaal proyectodel Marquésde Villena de
crearunaAcañemi&generaideCienciasyArtes, recordar-tambiénlapropuestaIeaII7~dt.porFranciscoRomAy
Roselí,ya citadaen páginasanteriores,de crearacademiasde Física.

48En:SEMPEREy GUARINOS,Ibid, lasdiferentes“entradas”delospersonajescitados.Tambiénhabía
extranjerosen las Academiasespañolas;asi,por ejemplo, el duquedeAlmodévarensuDécadaepistolarsobre
elestadodelasletrasenFrancia serefierea “Mt d‘Arcet, Al. liragnartyM. Mitouart, todostresprofesoreside
Química]muyacreditadosycorrespondientesdela AcademiaMédico-Matritense”,y al “Abate Expilly [autorde
un Diccionario histórico y político de las Galias y de la Franciaj, académicohonorario de la Academia
Española»(op. cit., pp. 160 y 173).
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la fechaen la queescribe:en el reinadode FelipeV, la Biblioteca Real, la Universidadde

Cervera, el Seminariode Nobles, las Academiasde la Historia y ]a Española;en el de

FernandoVI, las Academiasde BuenasLetrasde Barcelona,Sevilla y Valladolid, y la de las

NoblesArtes de SanFernando;en el de CarlosIII, la Academiade SanCarlosy un sistema

de pensionesaprofesoresy estudiantesqueviajabana Roma,París,Londresy Alemaniapara

la mayor perfecciónde las Artes. A estas institucioneshabríaque añadir las diferentes

institucioneseducativas,culturalesy de fomentode las industriasy las artesdel reinadode

CarlosIV, que,enconcreto,parala etapade los gobiernosde Godoysepodríanresumiren

la Escuelade Veterinaria,el Real Colegiode Medicinade Madrid, el Cuerpode Ingenieros

Cosmógrafosdel Estado,el Instituto de Gijón (proyectode Jovellanos>,el Observatorio

Astronómico,etc.49

En el meridianodel siglo, la situaciónde la literaturay la cultura en Españaquedareflejada

enlas lineasque, sin formalismosni oficialidades,le escribeCampomanesaFelipeSamaniego

enunacartafechadaen Madridel 14 de octubrede 1752: “De letrasdiré queaquíno estála

literatura aunen estadode dar unosgrandesfrutos,puesa la sazónsehayaen ciernes,pero

la copiosaintroducciónde buenoslibros, quesevanesparciendoen la nación, da esperanzas

para lo sucesivo.En el reinosehanformadonovísimamentecuatroAcademias,enBarcelona

y Sevillacon el título de las BuenasLetras, en Valladolidde Física, Geografíae Historia y,

en la Corte, de las tres Bellas Artes, en el Palacio de la Panadería“5O~ Las palabrasde

Campomanes(que fue académicocorrespondientede la AcademiaReal de Inscripcionesy

BuenasLetras de Paríspor su obra AntigUedadmarítimade la Repúblicade Cartago, y

tambiénescribióuna Historia de los Templarios),es un testimoniomás de esa tendencia

basculanteexistenteamitad desiglo de,porunaparte,serconscientesdelas insuficienciasque

todavíaexistenpero, por otra, unaposturaoptimistaante lo que ya seha avanzadoy las

perspectivasqueestánabiertas.

49En:E. RÚSPOLI, ‘La aristocraciaantela crisisdelAntiguoRégimen:Godoy’, art.cit., p. 309. Otras
institucionescreadasenaquellaépocafueronel JardínBotánicodeSanlúcar,diversasEscuelasdeComercio,de
Agricultura,de Oficios, deSordomudos,MontepíodeLabradores,el SeminariodeAgriculturayArtesdirigido
a los Párrocos,o el InstitutoPestalozziano,basadoenlas másmodernastécnicaspedagógicas.

50 Rodríguezde Campomanes.Epistolario. Tomo ¡ (1747-1777),op. cit., p. 28.
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Esperanzasque, enel último cuartodel siglo ya estánsatisfechasenbastantemedida,y su no

observanciapor los extranjeroscríticos de Españaes lo que sublevael ánimo de los

apologistas,y exasperaaCavanillescuandoescribeen 1784: “Cuandosehallan en unaNación

los establecimientospúblicos más niultiplicados, para aumentar los progresos de su

ilustración; cuandoderrama sustesoros,para hacer queéstosseanlos más brillantes de

Europa, no sepuededecirconrazónqueestaNaciónsedesdeñadela instrucción,y miracon

despreciolo quecompraa toda costa. Pregúntesea todos los viajeros imparcialesquehan

corrido España, si en Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Sevillay en otras muchas

Ciudades,no hayAcademiasdeDibujo, Arquitecturay Pintura, y si no estánempleadosen

ellascon grandessueldoslos maestrosmásexcelentes”51.

Estaspalabraslas escribeCavanillescuandoreivindicala situaciónde las Bellas Letrasen

Españafrente a lo dicho por Voltaire, junto a otrascríticas extranjeras,de que E] Escorial

habíasidoconstruidoen basea los planesdeun francés(aunqueel abate,anteesasignorantes

y hastacienopuntoprovocadoraspalabrasdel de Fernay,le disculpadiciendoquehabíasido

engañadopor el Presidentede Thou). A continuación,Cavanilleslleva a caboun somero

repasode algunasfiguras y obras en Bellas Artes: hacereferenciaa la obra eruditaen ese

terrenode D. Antonio Ponz,secretarioperpetuode la AcademiadeBellas Artes; en Pintura,

nombra a Vergara, Bayeu, Maella y Mengs; en Grabado, da una lista de grabadores,

especialmentede medallasy piedras;en Imprenta, hacereferenciaa la bella edición de la

traduccióndeSalustioporel InfanteU. Gabrielo las obrasimpresasdeU. Antonio Sancha,

encargadode imprimir la Encyclopediaenespañol.

LasdiferentesAcademias,además,no sonsimplementeun reductoparalas élitesintelectuales

o artfsticas,sino quedesarrollantodaunaseriedeactividadesque irradiancomocírculosde

culturizaciónen expansiónmáso menosamplia.Así, en 1777seharárealidadun proyectode

la RealAcademiaEspañolaque sehabíaformuladoya en 1755 de establecerunosconcursos

o certámenesliterarios, “que tanexcelentesobrasprodujeron,alpar quemanteníanencendido

5tobservacionessobreelarticulo Españadela NuevaEnciclopedia op. cit., PP.20 y s.
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elsagradofuegodelamora laspatriasglorias “, en palabrasdeEmilio Cotareloy Mori52. El

importantenúmerode institucionesde esetipo que proliferan, especialmenteAcademiasy

SociedadesEconómicasde Amigos del País, van a producir tambiéntoda una serie de

actividadesintelectualesy culturalesquevana superarel simple didactismomomentáneo,a

travésde los discursosque seleenen actospúblicos,paraformar, diríamos,todo un corpus

de disertaciones,oraciones,memonas,memorialeso informes,muchosde los cualesrecogen

avecesel ‘núcleoduro” del pensamientodevariosde los pensadoresmás importantes,asíen

Jovellanoso Forne¡93

La composicióny participaciónen estasinstitucionesy sociedadeses, en general,bastante

intercíasista, o interestamental,en especial de aristocraciamedia, clero ilustrado y

profesionalesliberales54.SobrelaaristocraciahaescritoCotareloy Mori: “En el sigloLXVIII],

sobretodo ensuúltimo tercio, obsérvaseconplacerquela aristocraciaespañolano selimita,

comoen el XVII, al papeldeMecenas,sinoqueprofesadirectamentela vocaciónliteraria “1

52En Iriarte ysuépoca,op. cit., p. 213.

53veren: ALVAREZ de MIRANDA, P., ‘Ensayo’ en Historia literaria deEspañaen el siglo XVIII,
op. cit., pp. 294-298.

54Sobrelacomposicióny creacióndelasSociedadesEconómicasdeAmigosdelPaís-99sociedadesentre
los años1765y 1808 endiferentesciudadesy localidadesespañolas-;creadaseimpulsadasflmdamentabnentepor
aristócratasmediosyclérigosilustrados,aunquetambiénporpersonasde mentalidadburguesa,no envanouna
de lascondicionesparasufundacióneraqueestuviesenintegradasporrepresentantesde los diferentesestamentos
sociales,verel estudiopionerode GonzaloANES ‘La .tkndaciónde lasSociedadesEconómicasdeAmigosdel
País:un testimoniodeiovellanos’,en Moneday Crédito, n0 114, Madrid, 1971.

5hbid, p. 234. COTARELOy MORI da una relaciónde aristócratascon vocación literaria: “Eran
cultivadoresefectivosde las letras elMarquésdeSantaCruz, director dela AcademiaEspañola;losDuquesde
Villahermosay Alba, individuosde la mismaAcademia;eldeBéjar, poetalírico; el de Medina-Sidonia,autor
dramático;elde Montellano,quecompusoun tomodeversoscelebradospor Forner; elMarquésde Ureña, el
de la Olmeda, eldePalados,los Condesde Torrepalma,Noroñay Fernán-Núñez,elDuquedeAlmodóvary
otros, quesinhaberproducido,pasabanpor ilustrados”.
CarmenIGLESIAS haescrito: “Sevuelve...,en el sigloXVlII, en cienosentido,a un criterio o ideadenobleza
anterior al Renacimiento,peroahorasesecularizael conceptode igualdadesencialde loshombresy seinsiste
enquela posiblesuperioridadoexcelenciaseapoyabásicamentesobrelas cualidadespersonales;éstospueden
estarfundamentadasno sóloenel valor y la lealtad, sinotambiénenla virtud y L~jktrg~, o en elconocimiento
virtudesaccesiblespor lo demása todos,siposeeneducaciónyvoluntad.Aunquedela teoríao del idealal hecho
hay, desdeluego. un abismo(...), elprincipio del méritopersonalesbastantesign<ficativode los nuevosaires
ilustrados.En cualquiercaso,hayunaespeciedetransacciónentredistintasposiciones:la noblezadenacimiento
sepeifeccionapor méritospersonales,sin los cualesaquélla valepoco” [subrayd.mío] (‘La noblezailustrada
del XVIII español.El CondedeAranda’, art. cit., p. 253. Sobrelas caracterfsúcasde lanoblezaen el siglo
XVIII, ver la nota2 de esteartfcu]o,p. 285, con las referenciasalas obrasde A. DOMÍNGUEZ ORTIZ y A.
MORALES MOYA). EnriqueRÚSPOLÍhaescritoal respectoque,enel XVIII la noblezamediaprefirió, en su
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Laspublicacionesperiódicastambiénjugaronunpapelrelevanteenla comunicacióncultural

con los paiseseuropeosy de difusión de toda clasede novedadesliterarias, artísticas,

culturalesy de usosy modas.El entramadoculturaly académicoqueya funcionabaenEuropa

era retratado en 1755 por los DiscursosMercurialespublicadospor de Graef con estas

palabras:“Los sabiosdelos heladosclimasdePetersbourg,Upsal, Stockolmo,Coppenhaga,

Hasnia, Slesvicky Gotembourgenvíanrelacióndesusexperienciasydescubrimientos,para

que se examineny censurenen las Academiasde París, Londres, Viena, Padua, Roma,

Mompeller,ydemáspanesMeridionalesdeEuropa:y losAcadémicosdeestasCiudades,nada

menosambiciososqueaquellosdeverseaplaudidos,y merecerla laureoladesustrabajos, les

comunicanigualmentelasobservacionesyfrutosdesuobservacióny estudios:...“56• En 1763,

FranciscoMariano Nipho en elDiario Extranjero.Noticias importantesy gustosaspara los

verdaderosapasionadosdeArtesy Ciencias, &c., en unasNoticiasdeModa, se lee: “Todos

los Diarios eruditosy Papelespúblicos, quesirvenen París, y otras Ciudadessabiasde

Europa,para anunciarsusprogresosque haceel Ingeniohumanoen las Cienciasy Artes,

siempreal fin apresanconbastanteindividualidadqué Comedias, Óperas,Juguetesde las

Musas,y quéFuncionesdeMúsica,han servidode espectáculoa la curiosidaden el cursode

la semana...“; y publica unos resúmenesde periódicos extranjeros,franceses,ingleses,

italianos, holandeses,sobre Educación, Arte, Espectáculos,Medicina, Jurisprudencia,

Agricultura, etc.57. Y el mismoNiphoen otrapublicaciónqueedila añosmástarde,en 1779,

la Estafetade Londresy extractodel Correo Generalde Europa, escribe: “No son Francia,

Italia, Alemania,Holanda,Inglaterra, o cualquierotro Reinoy Provincia dela Europa, más

bien humoradosque la España:Aqut como allí, hay viciosy errores: aquí como allí, hay

aciertosy virtudes:aquí comoallí, esel hombresolícito o perezoso,segúnla máso menos

mayoría, permaneceren sus tierras: “Interesadosmuchosde ellospor la cultura de su tiempo,organizaban
sesionesmusicalesy tertulias, en las que conversabansobre literatura, filosofía, teología o ciencia” (‘La
aristocraciaantela crisisdel AntiguoRégiznen:Godoy’,art. cit., p. 303. El autor tambiénhacereferenciaal
proyectodeGodoydecrearun “nobiliario nacional”,en el que “los méritospersonalesseanteponíanal linaje,
aunquetendríanmáscategoría los queademásfuerannoblespor herencia. 4..)Setrataba de un verdadero
programaderegeneracióndela noblezabajoelprincipiofundamentaldelmérito personalyla supresióndetodo
privilegiocontrarioal interéssuperiordelEstado.Auténticameritocracia, pero respetandoel valordel linaje”,
p 308)

56~ cfi., p. 3.

57Op ca.,p. 13 y ss.
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actividaddelestímulo;ypor último, en España,como en otro cualquierReinode la Europa,

hayPersonajesilustres,y Hombresregulares,quehacenhonordeserútiles al Estado,cuando

intervienen,paraponerlosen acción,virtuddominante,o celosoberano(...) Estoseevidencia

en todos losReinoscultosde la Europa;y dondemásbrilla lo quepuedela emulaciónesen

las Academiasy Sociedades,dondeel estudio esmásacrisolado que en otrasAsambleas,

porqueelpremiolo estimula“. A continuaciónde estaspalabras,siempreconla didácticadel

referenteeuropeo,de susreinoscultos, de susAcademiasy Sociedades,el periódicopublica,

parael conocimientode su público lector,una relaciónde Academiaseuropeasy premiosque

conceden,incluyendoamásdeveinteAcademiasde Francia,Prusia,Inglaterra,PaísesBajos

o Rusia.La notaacabaconunaslocucionesinterjectivasde deseo:“¡Pennita el Cieloqueestos

ejemplarestenganfuerzapara dispersartanta virtud en España!¡Pennita el Cielo quese

acabe...la obstinacióndel letargo!“. En otra Carta de esemismo periódico,tratandode la

emulaciónentrelas nacioneseuropeascomoel motor parasuprogreso,selee: “Desdeel día

quelos Francesesconocieron,ypusieron enpráctica la fuerzaprodigiosade estaenvidia,

hicieron rica, sabia, ingeniosa,plausible y feliz a la Francia. La Inglaterra viéndose

competida,hizo los mayoresesfuerzospara no avergonzarsesuperada.LaFrancia hallando

estorbosportentosospara excedera la Inglaterra,pusoen movimientotodos los ardidesde la

Política, premiandoal desveloy al estudio<...) Con el choquecontinuode esta rivalidad

provechosaambasnacioneshan adelantadosufortuna. Otras Nacionesvecinas,segúnlas

facultadesdesu espíritu,y lasprecisionesdesu suelo, hanprocuradono quedarseatrás en

lo diligente, ingeniosoy activo. Entre todoslos Holandesessellevanla preferencia:...“sg.

Enel terrenoestrictamenteliterario, lo queen esteestudiointeresaresaltaresel queen España

se conocían,en lo fundamental(a veces,esosí, a través de traduccionesde no excesiva

calidad), las principalesobras y corrientescreadasen los diferentespaíseseuropeos59,sin

entraren un análisiscrítico y eruditode la literaturaespañoladel XVIII, paramuchosunade

sus épocascon mayor atonía, debido a causascuya interpretaciónresultacon frecuencia

críptica en ese fenómenoen gran medida azaroso,del por qué en determinadasépocas

580p. cit., T. II, Notasegundaa la CartaXVI, p. 219, y CartaXVIII, Pp. 259-261.

59VerenHistoria litera,t deEspañaenelsiglo XVIII, op. cit., los diferentesestudiosencuyaspáginas
se desgrananinfluenciasy lecturasen Españade los textosextranjeros.
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confluyentodaunaseriedegeniosliterarios y artísticos,y otrasvecesla cosechaesparca.En

general,la literaturaespañoladieciochescaesfundamentalmenteerudita,y pobreencreación

literarial

La mismapretensión,de si existeo no el engranajede Españaen las corrienteseuropeasde

la época,interesaen el terrenodel Arte. Si nos situamosen la órbita del pensamientode Díez

del Corral, entreotros, que en sus escritosy magisteriodesarrollóuna línea de intuición

históricaen el sentidode que existeuna relaciónentreel artey las mentalidades,ideaso

formas políticas de unaépoca,encapsulandoaquél en ciertamedidael sentidode la vida y

finalidadesde unasociedaddeterminada( en la líneade un Diltiaeyparaquienel arteerauna

de las vías directasparapenetraren el significadode unacultura específica),podríamos

comprendermejor la sociedadespañoladel XVIII, y más en concreto la fuerza de su

vinculaciónal acervocomúneuropeode entonces-en esalíneadirectriz de nuestroestudio-

a travésde la visión y vivencia del arteen la Españadieciochescay susaportacionesal arte

europeoen general,en cuantoelementoreforzadorde esaunidadcultural de la que venimos

hablando.

En el casode Europa,esosplanteamientosde ligazón interpretativaentreartey mentalidade

«~OctavioPAZ, haescritoque,los siglo deoro, elXVI y el XVII, de la literaturaenlenguaespañola,
“siglos dela furia española.(...)Delirio alegreyreconcentrado,sangrientoopio: todoslos coloresy todaslas
direcciones.Delirio lúcido en Cervantes,Velázquez,Calderón;laberinto de conceptosen Quevedo,selvade
estalactitasverbalesen Góngora.Depronto, corno si setratasedel espectáculode un ilusionistayno deuna
realidadhistórica,elescenariosedespuebla.Nohs~nadaymenosquenada:losespañolesvivenunavidarefleja
defantasmas.Seriainátil buscaren todoelsigloXVIII unSw¡fto un Pope,un Rousseauo unLacIos” (Cuadrivio,
Ed. JoaquinMortiz,México, 1965,p. 11).
Julio CARO BAROJA opina: “La literatura dieciochesca,culta, esgélidayprosaicaa la par, comobatida en
frío, voluntariamentelimitada, ajkerzadepreceptosretóricosymorales.Lapopular (...)incorrecta, emocional
hastallegaral delirio, (...)lo másantiacadémicay lo másesperpénticaquepuedepensarse”(Ensayosobrela
literatura decordel,Revistade Occidente,Madrid, 1969, p. 24).
MarcelinoMENÉNDEZ PELAYO haescrito: “La erudición esnotacaracterísticadel siglo XVIII; elnerviode
nuestraculturaallí está, no en los génerosliterarios venidosa tantapostraciónen aquella centuria.Ningún
tiempopresentatalnúmerodetrabajadoresdesinteresados.Algunosdeellossucumbenbajo elpesodela obra,
pero legana la olvidadizapatria coleccionesenormesde documentos,bibliotecasenterasde disertacióny
memoriaspara queotroslasexploteny logrenconmínimafatiga,créditodehistoriadores.(.. .) (.. .)Por lo tanto,
si desdeelpuntodevistameramenteliterario, sepuedehablardedecadencia,apesardeIriarte, deSamaniego,
deMeléndez,delos Moratinesy dealgunosmás,esimposibleaplicara nuestrosigloXVlII estapalabradesde
elpuntode vistacientífico, contandoconfigurascomolasdel P. Flores, la deHen’ósy Panduro,catalogador
admirablede las lenguas, la del P. Feijoo, quedeshizotanta patrañay tanto embustey la de Don Gaspar
MelchordeJovellanos,poetayjurisconsulto,dramaturgoycritico dearte,políticoypedagogo”(Historia delos
hetereodoxosespañoles.Discursopreliminar. Victoriano Suarez,Madrid, 1930-1944).
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instituciones,entreartee historia, sonaúnmásintensosqueenotrasculturas.HaescritoDíez

del Corral: . . . en ningúnotro sectorde la vida el pasadoseconservatan intacto como en el

del arte, ni puedeser revivido con tan plenaautenticidad”. ~Elarte europeoes un arte

especificamentehistóricoconwtodala culturaoccidental(...)porquepertenecea cadaperíodo

desuhistoria unainterna concienciadehistoricidad. La auténticacreaciónartística europea

nuncaseha hechodesdeel presenteo a impulsosde una tradición ciegamenterecibida,sino

desdeo por o contraun pasadodeterminado,apoyándoseen él, volviéndosea él o negándolo

resueltamente.La creaciónacumulativadel arte europeo,el secretode su libertad creciente

sedebea queha sidosiempre...un arte deapoyatura...n61 Y esecarácterhistóricodel arte

europeo,vaa servivido de maneraespecíficaenel siglo XVIII. En arte,comoen tantosotros

terrenos,aquelsiglo va aserun caminocon paisajesde transicióne importantesrupturas,con

apoyaturasen el tiempodistintasen susdiferentesfases(todoesecomplejopanoramapodría

quintaesenciarseen la figura genial y proteicade Goya, cuyo arte y perspectivano sólo

artísticasino tambiénvital es,quizá,laprincipal aportaciónespañolaa la culturaeuropeade

entonces,y queanalizaremosen un capituloposterior).La secuenciade la evolucióndel arte

europeoen aquellacenturiaes conociday se podría resumir,en líneas generales,en el

tardobarrocohastallegaral rococó,el neoclasicismoy el quesehavenidoen denominarpre-

romanticismo,corrientesquefueronvividaspor España,en lo fundamental,al mismotiempo

queen otros paíseseuropeos.Peroesasdiferentesfaseso corrientesvan a tenerdiferentes

característicasy apoyaturas.Así, si el neoclasicismotendráunapretensiónunificadora en

cuantoa cánonesy sensibilidades,con unaapoyaturatemporal en la AntigUedadclásica,

“ninguneando” en su descalificacióna la “época oscura” de la Edad Media, el pre-

romanticismode las últimasdécadasdel siglo iniciaráunavaloraciónde lo específicode cada

culturanacional,la originalidadplural, e idealizarála EdadMedia (“la antigua - enpalabras

de Díez del Corral-, tras la nueva ‘Edad Media’ -no oscura, sino clara pero abstracta,

inorgánica,paralizadora-dela Ilustración” 62> fenómenoquesedesarrollaráplenamenteya

61E1raptode Europa,en00. CC., 1, op. ciÉ., pp. 805 y 808.
62

lbidem,p. 808. Díezdel Corral continúaescribiendo:‘Concienciadedistanciamientoqueimplica un
previo esfuerzopor liberarse... de las exigenciasde la tradición,... (...) Sólo un arre con estemecanismo
historicista, consistenteenvolverhaciaelpasadolejanoparasaltarporencimadelinmediatoydominantehacia
elfiituro, pudoresultartan variamentefecundo;...”.
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con el romanticismodecimonónico.Si el barrocoy el neoclasicismotodavíaviven y se

asientanen esa característicahastaentoncesdominanteen Europade un mito común -la

pintura,laarquitectura,...en su visualidadno necesitabanserexplicadas,subellezasebasaba

en la evidenciacomúnde la tradicióncristiano-humanística-,conel pre-romanticismode los

últimos deceniosdel XVIII se viven los prolegómenosde lo que va a ser una auténtica

revolucióndel arte europeo,con la rupturade esemito común. Hans-GeorgGadamerha

escrito: “Lo queseanunciaen la crítica románticadelesclarecimientoes algo distinto: la

nuevaconcienciadel carácterdiferentede todoslos pasados,... (...)Fueel fin de la gran

evidenciadela tradición cristiano-humanística.Conello seperdióel mitocomúna todos...[es

decir,] lo quesecuenta,contadodetalmodoquenadiepuededudarde ello, tantaesla fuerza

con que nos dice algo <...)Es el fin del último estilo arquitectónico comúnde nuestra

civilizaciónoccidental,elfin del barrocoy desu retoño, el rococó“e.

Y España,comodecíamos,va a vivir estos mismosfenómenosy esta mismasecuenciaen

paraleloy sincrónicamente,en lo fundamental,con el resto de Europa: el barrocoy su

paroxismoepigonaldelchurrigueresco(conla influenciadel rococóen laépocatardobarroca>,

por ejemplo con un Pedro Ribera en arquitecturao en la literaturade creacióndurante

aproximadamentela primeramitaddel siglo; el neoclasicismo,identificadoengranpartecon

la cultura ilustradaen general,como la corrientedominantede la centuria,queen Españase

va avivir un tantoesquizofrénicamente,puestoque, si por un lado, va a versecomoel nuevo

paradigmaartísticoy literario por la mayorpartede los sectoresmásavanzados,ilustrados,

del teatro, la arquitectura,etc., Moratín, Jovellanos, Ponz, Juande Villanueva, Ventura

Rodríguez,...,por otro, va a ser la principal palancade descalificacióncasi global, de

guadaña,de partedel pasadocultural y artísticoespañol,de sus principalesaportaciones

artísticasy literariascuyoesplendorcoincidíacon la épocabarrocaquesedescalificaba,las

másdelas vecesdemaneraindiscriminada,sectariay excesivamenteunificadoraM(fenómeno

63’¿EIfin del arte?’ (1985),en La herenciadeEuropa,op. cit., pp. 68 y s.

64Porponerun ejemplo, entredecenasdeellos quese puedenencontrar,de esadescalificaciónradical
delbarroco,y retiriéndonosa laarquitectura,sirvanlaspalabrasdeAntonioPonz,tanecuánimepor lo general
en susjuicios, cuandovisita la ciudadbelgade Lovaina, suscolegiosuniversitariose iglesias,y cuandoescribe
sobrela principal deellas, la colegial de SanPedro,criticando la malaarquitecturade susretablos,dice: “de
modo queelgran Churrigueraysussecuacespudieranhaberlo lucido muy bienaquí, sin quealma viviente
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que, tal vez, seauna de las clavesexplicativasde esaaridezy frialdad de, sobretodo, la

literaturaespañolade entonces);y la nuevasensibilidadpre-romántica,por ejemploconun

Cadalsoy susNocheslúgubres,oun mismoJovellanos(queensupersonalidadrica y compleja

participade las tendenciasrococó, ilustrada,neoclásicay, también,pre-románticacon su

profundosentimientoy gocede la naturalezay el avivarseen sus últimos añossu devocióna

la EdadMedia65). Especiede crisol detodasesastendencias,y aúnmás,de precocesvisiones

que sólo cristalizaríanmucho después,será la obra y personalidadde Franciscode Goya,

genialy caleidoscópica,símbolode dos épocas,la que finalizabatras másde tressiglos de

“modernidad” y la quese iniciabade la “contemporaneidad”;de dos , o varias,manerasde

entenderel arte, y de la propiavisión del mundo,de la naturalezay del hombre,racional y

ala vez dominadopor las pasiones,en incertidumbrey fragmentario.

El siglo XVIII, en susúltimasfases,vaa vivir ademásuno de los fenómenosmásimportantes

de la historiadel arteen Europa,o másbien, de la estéticaen general,e incluso, de la teoría

del conocimiento:el problemade la relación,enbasea nuevosplanteamientos,entrela lógica

y la estética(problema que, aunque es sabido, tiene susorígenesen la Greciaclásica, con

Platóne, inclusoantesconlospitagóricosen su relaciónconla música,seráen el siglo XVIII

cuandose inicia a fondo esedebate,que llega hastanuestrosdías, así en Wittgensteino

Steiner).ErnstCassirerhaescrito: “Ya setratede la luchaentre razón eimaginación,de la

oposiciónentregenioyregla, deffindarlo bello sobreelsentimientoo sobreunadeterminada

fonnade conocer, en todas estosantítesislate el mismoproblemafundamental.Parececomo

si la lógica y la estética, el conocimientopuro y la intuición artística, tuvieran que

confrontarseunoconotro antesdequecualquieradeellospudieraencontrarsupropiopatrón

internoy comprendersu inherentesentido. Es el procesoquecomprobamossiempreen todos

los esfuerzos,variadosydivergentes,porfundamentarla estéticaen el sigloXviii: constituye

hubiesetenidoel atrevimientodeponertachoasusextravagantesimaginaciones.Noesdeciblecuántoseirrita
la mía al considerarqueenestey otros recintosde lasciencias veanconserenidad,y aunalabenlos quelas
profesan,talesabortosydespropósitosdelasnoblesartesni acabodeentenderquécienciassonlasqueensiglos
enterosno han llegado alpunto de rectificar la vistay la razón en losobjetosqueestánsiempredelante,que
hacen célebres, hermosasy apetecibleslas ciudadescuandofueron dirigidos por el buen gustoy sólidos
principios, y cuandono, ridículasy despreciables”(Viajefuera deEspaña,op. cit., pp. 386 y s.).

65Ver en GasparMelchor de Jovellanos.Obras en prosa, op. cit., la Introducción de JoséCASO
GONZALEZ, pp. 57-59.
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su centro latentey vivo “66• De la búsquedade unaunidad de naturaleza-en palabrasde

Cassirer-entrefilosofía y críticaestético-literaria,surgirá la “estéticasistemática”,con su

representaciónmásfirme en Kant, reuniendoy transfundiendolo crítico y lo creador67.El

españolEstebande Arteagaseráunode los pionerosde la estéticafilosófica; Jovellanos,por

ejemplo,uniráen suobraespíritucríticoy creaciónliteraria68,y Moratín, apartede supropia

actividadcomo autor teatral, escribirá varios textos sobre teoría crítica del teatro -con

planteamientosintransigentes,esosí, del preceptoneoclásico-,incluyendounatraduccióncon

notasdel Hamletde Shakespeare.Lasopinionescrfticassobrela teoríadel teatroseempiezan

a incluir en prefaciosa las propiasobras(siguiendola costumbrede otrosautoresextranjeros,

porejemploBeaumarchais,que incluyó prólogosjustificativostantoenElbarberode Sevilla

comoenLasbodasde Fígaro>, e incluso son expresadasa través de los personajesde las

obras.Antonio de Zamorao Ramóndela Cruz fueronalgunosde losqueescribieronestaclase

deprólogosa susobrasconfinaiidad de justificar teóricamentesusconstruccionesy calidades
69

literarías

En esesiglo en queen Europapor primeravez seconsiderala estéticacomounadisciplina

teórica autónoma(el arte comotal venía siéndolodesdeel Renacimiento),se empiezana

elaborarescritos sobre temasespecíficamenteartísticos70.Andrés Úbeda, hablandode la

66Filosoffadela Ilustración, op. cit., Capt.VII Losproblemasfundamentalesde la estética,p. 306. En
este capítulosontratadostambién otrosproblemasde teoríaestéticasurgidosenel sigloxvni.

67lnicio deuno de los fenómenosmáscomplejosy problemáticosdelartey laliteraturacontemporáneos,
con gananciasy pérdidas,conmayoresrigoresconceptualesperotambiénconmenoresespontaneidadescreativas,
con la introducciónde “metalenguajes” y el triunfo de los “discursossecundarios”y de lo crítico sobrelo
creativo, etc., fenómenoy polémicaquehanllegadohastanuestrosdíastantoen literaturacomoen el arte en
general(G. Steinerha llegado a hablardel “Leviaufn depapeldel lenguajesecundario” ,en ‘Una ciudad
secundaria’,Presenciasreales(1988), Destino,Barcelona,1998,[1l-68], p. 65).

68J. CASO haescritoque,entrelos escritorescontemporáneosdeJovellanos“sólo algunoqueotroposee
dotesdepoeta;en ellospredominotodavíala crítica, lo racional. QuizássóloJovellanosles supereenunir al
espíritucrítico ydocenteun valor puramenteliterario;...” (en Introduccióna GasparMelchordeJovellanos.
Obrasenprosa,op. cit., p. 13).

69Ver: CHECA,1, ‘Teoría literaria’, enHistoria literaria deEspañaenel siglo XVI¡í,op. cit., p. 477.

70M. DELON ha escrito: “La palabra ‘estética’adquiereen estaépocasu sentidomodernode teoría
de lo bello yde la emociónartística; la disciplina conquistasu autonomíaen relación con los valoresmorales
y seconvieneenel lugar detodo cuantoesreprimidopor ella:la seiualidadysusperversiones,la violenciadel
individuo y de la masa, los intercambiosentreplacery sufrimiento” (‘Moral’ en Diccionario histórico de la
Ilustración, op. ciÉ. [4147], p. 47).
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segundamitad del siglo en España,ha escrito: “Resulta evidentequecomienzaa asentarsela

tendenciaapuntadaen los añostreinta, a partir de la obradeFeijoo, de incluir el ‘ensayo’

como géneroliterario queabarca tambiénel campode las artes. (...)Escribirsobreartese

convirtió en unaactividadquerebasólos tradicionaleslímitesdel taller y seconvirtió en un

ejercicio intelectualde másalto alcance,dandopie, incluso, a la aparición tímida y hasta

vergonzantede un nuevotipo desujeto:el ‘crítico ~

El temacentralqueen el terrenode la estéticava a serrecurrentea lo largodel siglo esel de

la representaciónartísticade la naturaleza,conactitudesno precisamenteconciliablesentrelas

dos grandescorrientesdel barroquismoy el neoclasicismo.La Estéticahabía sido una

disciplinaen generalpococultivadaen España;en la primeramitaddel siglo, sepodríacitar

la obrade Antonio PalominoEl museopictóricoy escalaóptica (1715-24),paradigmade la

estéticabarroca,o algunosensayosde Feijoo ensu Teatro crítico (1733,volumenVI, El no

séquéy La razóndelgusto),pero yaen la segundamitad del siglo sevana escribirun mayor

númerode tratados.En 1777, Antonio deCapmanypublicasuFilosofía dela elocuencia,en

dondeseencuentranmodernasaportacionesteóricassobrela estética.También,en general,

en los tratadospolémicosque sepublican fundamentalmenteen Italia por el grupo de ex-

jesuitas(Serrano,JuanAndrés,Lampillas,...)hayaportacionesenesteterreno,comoréplicas

a unade las acusacionesquelos italianosTiraboschiy Bettineli habíanlanzadocontraEspaña

de habersido responsablede la corrupcióndel buengustoen Italia.

Perova aser, sobretodo, el tambiénex-jesuita(sólo lo fue seis años)Estebande Arteagael

principalteóricoespañolsobreestética,y uno delos másdestacadosenEuropa,siendo,como

quedadicho, unode los másincipientesformuladoresde la estéticafilosófica. El P. Batllori

ha escritosobre Arteaga,al que caracterizacomo “el másinsigneesteticistapurode todo el

sigloXVIII español“, que: “En puntoa estéticafilosófica, es Arteagaun típico representante

delestadoincipientede estacienciaantesde la aparición de la ‘Kritik der Urteilskraft’ de

Immanuel Kant (1790)(...) [En Arteaga], de la combinaciónarmónica [del principio

71ÚBEDA de los COBOS, A.: ‘Literaturaartística’, enHistoria literaria deEspañaen elsigloXVIII,
op. ciÉ. [1029-1064],p. 1040.Ver estearticuloparala evoluciónde laliteraturaartísticaespañolaenaquelsiglo,
con el análisisdelas diferentescorrientes.
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aristotélico de imitación y del neoplatónicode la bellezaideal] nacen consecuenciastan

estimablesen su tiempocualsu teoría sobrelofeocomoobjetoposibledelasartes, el atenuar

la diferenciaentrearte idealistay arte naturalista, y en concederparticular importanciaal

sentimiento,puntoséstosen queel neoclásicoArteagapuedey debeserconsideradocomoun

precursordoctrinal delya incipienteromanticismo“. EstebandeArteaga,quevivió en varias

ciudadesitalianas,Bolonia,Veneciay Roma,dondebajoel mecenazgodeAzarafuenombrado

su bibliotecario, y en París, donde murió a los 52 años,adquirió renombreen Europa

especialmenteporsusdosobras:Rivoluzionidel teatromusicaleitaliano (trestomos, Bolonia

1783-88; Venecia, 1785; y traducidaal alemán [1789] y al francés [1802] en edición

abreviada),e Investigacionesfilosóficassobrela bellezaideal, consideradacomo objetode

todaslasartesde imitación(Madrid, 1789).Laamplitudde los temasestéticosy literariosque

abordaArteaga,y la , porasídecir, “modernidad” deellos, hansido resaltadasporBat]lori:

“Observemosla naturalezade los argumentossobrelos quediscute-la reformadel teatro

musical, la imitación en las artes, los poemashoméricos, la músicay la poesíaentre los

árabesy losprovenzales-,y veremosque soncuestionesquedesdeel Ochocientosinteresan

a todaEuropa“72

El tambiénjesuitaexpulsoAntonio EximenoescribióDell ‘origine edelleregoledella musica,

colla storiadelsuoprogresso,decadenzae rinnovazione(Roma, 1774),que,segúnBatllori,

suscitóunapolémicacon el padreMartini de la que se hizo eco toda la prensaperiódicade

Italia. Otro ex-jesuitaexiliado en Italia, Antonio Conca,en su interéspor dara conoceren

aquel paíslas bellas artesde España,escribió Descrizioneodeporicadella Spagnain cui

specialmentesed¿~ notiziadellecosespettantialíe belle artedegnedell ‘atienzionedelcurioso

72

M. BATLL,ORI: La culturahispano-italianadelosjesuitasapulsos(Españoles-Hispanoamericanos-
Filipinos. 1767-1814),op. cit., pp. 29-31y 160. Batllori señalaqueArteagaera “un esteticistaneoclásicoque
admiraa CrousazyAndrémásquea Winckelmann,Vico o Baumgarten,queconocea esteúltimo sóloa través
de sudiscípuloMendelssohn,ya Lessingpor el compiladorsuizoSulzer”, esdecir, conocía los postuladosde
los principalesteóricosde estéticade porentonces.Sobrela importanciade Arteagay su teoríaestéticaver
tambiénJoséCHECA, Ibid. pp. 471475,quienescribedeél: “quizás elniuisimportanteteóricoespañoldelsiglo
XVIIIfueeljesuitaexpulsoEstebandeArteaga (1747-1799),unode loscontadosespañolesdel dieciocho,o el
único, queescribióun tratadosistemáticosobrecuestionesdeestética.Sus ‘Investigacionesfilosóficassobrela
belleza ideal’ son, sin duda, la más importante contribución españolaa los estudios dieciochistassobre
estética“.3. Checarecogela opinión de MenéndezPelayoqueconsiderabael libro de Arteagacomo “el más
metódico,completoy científicode los libros de estéticapura del sigloXVIII, aunqueentrenen cuentaBurlce,
Sulzery Mendelssohn,con la acepciónúnica del ‘Laocoonte’[de Leasingí”(n. 112, p. 508).
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viaggiatore(cuatrotomos,Parma1793-97),queen realidaderaunasistematizacióndel Viage

deEspañade Antonio Ponz, ampliadala descripciónde monumentosparaalgunasregiones,

y recogiendoparcialmentela opiniónde otrosviajeros comoBowlesy Bourgoing; conesos

materialesmodeló,en palabrasde Batllori, “una obra de cierta originalidad yde indudable

utilidadpara la difusióndel arte hispánico“.~

Enel terrenode la teóricamusicaltambiénfueconocidoen Europael poema-ensayodidéctico

La Músicade Tomásde Iriarte, que salióa la luz a principiosde 1780, haciéndosediversas

traduccionesen inglés, francés,alemány toscano,y que en opiniónde subiógrafo Cotarelo

y Mori fue “bien recibidodelpúblico inteligenteen el artey el no prevenido,y mejoraún en

el Extranjero, cuyosprincz~alesperiódicosdieron extractosy juicios en extremoslisonjeros

paraIriarte. Sobretodo enItalia , concríticaselogiosasde conocidoseruditoscomoel P.

Martini (autor de unaHistoria de la Música), Mattei (que habíaescrito unaFilosofíade la

Música), Planelli (autor de un tratadosobreópera), o el insigne Metastasio(“la mayor

reputaciónliteraria de entonces”-escribeCotarelo-que le escribióunacartagratulatoriaf4.

El diplomático,apasionadode las antiguedadesy mecenasde las artesJoséNicolásdeAzara

seráotro de los no muchos españolesque se ocuparonen aquel siglo de teorizar sobre

cuestionesestéticas,aunquelo fuesede forma un tantovicariacon sus ObrasdeD. Amonio

RafaelMengs,primerpintor de cámaradel Rey,publicadasenMadrid por la ImprentaReal

en 1780(hubounaediciónen italianopublicadaen Parmaen el mismoaño). El libro incluía

unaseriede escritosdel pintorbohemioacercade la bellezay el gustoen la pintura, pero

tambiénun ‘Comentarioal tratado dela bellezadeMengs”escritoporel propio Azara,en el

73

M. BATLLORJ, lbidem,pp. 32 y s., y 48. Sobre la obradeConca,escribeBatllori quesu finalidad
erasemejantea la de Masdeu: “dar a conocermása Españaentre los italianos del siglo XVIII, tan prevenidos
contraella (...) Peroni en Italia ni enAustriaalcanzótodala divulgaciónqueelautorysumecenas[elmarqués
deLlano,primeroministrodeEspañacercadel duquedeParmay luegoembajadoren Viena]habíanpretendido,
puesen todaspanesel interéspor la cultura españolaseguíael movimientodeclinantede supolítica: tras el
momentáneofulgorde CarlosIII, hablavenidoya la ineptitudde CarlosIV”.

74íriarte ysuépoca.op. ciÉ., pp. 205-207.Cotareloañadeunanotaconla referenciadelos periódicos
extranjerosque habíanpublicadojuicios favorablesparael escrito de Tomásde Iriarte: “Entre otros, la
‘Efeméridesde Roma’ el ‘Diario de Literatura. Cienciasy Artesde Paris’; el ‘Diario Enciclopédicode
Bouillon’; el ‘Mercurio deFrancia’; la ‘GacetaLiteraria deDejaPonts’; la ‘GacetaLiteraria deViena’; lasde
Parma, Florenciay otras” (u. 4, p. 205).
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que si bien alababala obra y el gusto del pintor, asimismole reprochabahabersedejado

inducir en cuantoa las ideassobreel origen de la bellezapor “la metaffsicade su amigo

Winckelmann“. Azararealizaen suobraun recorridocríticopor diversostratadistasquealos

largo de la historiahabíanestudiadola belleza:Platón,Cicerón,SanAgustín, Wolfio y “los

Leibnitzianos”,Hutcheson,el P. André o Diderot. En opinión de JoséCheca,Azara en el

terrenode la estética“aunqueno aportónuevasideas, al menossuporecogery difundir en

España(gracias a la difusiónde las ideasde Mengsy de las suyaspropias) algunasde las

aportacionesdelNeoclasicismodefinalesde siglo: unadesmedidapasiónpor el artegriego,

unafirme defensadela imitación ideal (al tiempoqueun ataquea la imitación naturalista)

y una diferenciaciónnítida entre las característicasde las distintas artes“t ParaAndrés

Úbeda,el libro de Azara, pesea lo confusode la obra, con contradiccionesy carencias,“se

trata del libro relativo a cuestionesde índole artísticamásimportantepublicado en España

en los últimosañosdel sigloXVIII y, juntoconel ‘Museopictórico’ deAntonioPalomino,el

másimportantede toda la centuria“. La obra tuvo, tanto en Españacomoen otros países

europeos,un éxito enormeeinmediatodesdesupublicación,especialmentela ediciónitaliana,

la máscuidadapor el propioAzara; dela versiónitalianasevertió al francés,inglésy alemán

(detodaslas versionessehicieronreedicioneshastafinalesdel siglo)76. Peroel éxito del libro

deAzarafue debido,evidentemente,no tantopor lo queél mismoescribiócomoporseruna

recopilaciónde las teoríasdel pintor Antonio RafaelMengs.Las Obras de éstefueron, en

opiniónde algunosestudiosos,junto al Voyaged’Italie de Cochiny la Historia del arte de

Winckelman,las tres obrasquerevolucionaronla críticadel arteen Europaen el XVIII~. Y

si bien la figura de Mengs sólo se la puedeconsiderarparcialmentecomopartícipedel arte

español,ya queerade origenbohemioy residiótambiénen Italia, su figura y suobraestán

íntimamenteligadasa España,donderesidió partede su vida, siendopintor de Cámaradel

rey CarlosIII durantecasi veinteaños,y al arteespañolen generalpor la influenciaque su

pinturay escritostuvieronenel país.Mengs, quefue admiradopormuchosdelos ilustrados

75Ibid, pp. 462-464.

76Ibid, p. 1044.

‘~Esaes la opinión,por ejemplo,de BelénTEJERINA,en la Introduccióna Viagea Italia. Leandro
FernándezMoratin, op. ciÉ.
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españoles(Azaradijo de él: “¡Mengs era filósofo, ypintabapara los filósofos!“) , ha sido

también,comoessabido,uno delos artistasmáscontrovertidosen la historiadel arteespañol,

consideradopor algunos(por ejemplo,MenéndezPelayo)comoel principal responsablede la

“extranjerización” quesufrió el artehispano,del olvido de sutradiciónnaturalista,etc. Pero,

sin entraren unacríticaeruditasobresupinturay sobrelo quepudoaportaro restaral arte

español,lo que interesaresaltaraquí es su aportacióna introducir en la teoríaestéticaen

Españacorrientesmodernasque, conjuntamente,sevan fraguandopor entoncesen Europa.

AndrésÚbedaha escritoal respecto: “no resulta muy arriesgado afinnar quesus ‘Obras’

constituyen un acontecimientode primera magnitud, puesto que en ellas se modifica

radicalmentela forma de entenderla teoríay la formade escribirel arte, incorporandouna

intenciónquepodíamoscal<tlcar comoplenamentemoderna.(...)..Mengsplanteóunaobra...

querompede maneradefinitiva con la maneradeescribir el arteporpartede los teóricosdel

Barroco”. La utilización que haceel bohemiode propuestaso autoresdel pasadono está

basadaen su identificaciónconel “argumentode autoridad”,sinoen el prestigiopersonalde

esosautoreso de las propuestasen si. »Espor ellopor lo quesuperael conceptobarrocode

‘tratado ‘ y setraspasael umbraldel ‘ensayo’, con un sentidoyaplenamentemoderno.

Sólo a partir de estasconsideracionespuede valorarse la importancia de Mengs y su

responsabilidadpara incorporar el debateespañola las coordenadaseuropeas” [subrayd.

mío]78. Los planteamientosteóricosde Mengssuministraronuna baseintelectuala eruditos,

noblesamantesy mecenasde las artes,o aficionadosa ellas en general,gravitandoalrededor

de las creadasAcademiasde Bellas Artes79, parajustificar su intervenciónen el arte, sin

78A. ÚBEOA, ¡bid, pp. 1043-1056.

esterespectoesinteresantelacríticaqueAntonio Ponzhizo de lasAcademiasde BellasArtes: “Es
muchoelnámerodeAcademiasyEstudiosdelas BellasArtesenFrancia, ylo mismosepuededecirdelosdemás
reinosdeEuropa-escribeensu ViajefueradeEspaña-;pero nosési sepodríapreguntar:¿Quéprogresoshacen
sobrelosquehicieron entiempodeFrancisco1, deEnriqueIV, del PapaLeónX;... 7RecórraseItalia, Francia,
España;cotéjenselasobrasdeentoncesconlasqueahoraproducentantosestudiosyacademias;regístrenselos
palaciosy galerías;litigase la comparación,ycreo quecualquierpersonade capacidady talentodecidirácon
muypocaventajadenuestraedad.De todoello sepuedeinferir queno consisteen la multiplicacióndeestos
cuerposartísticoselprogresoyperfeccióndelasnoblesartes;...La multituddemalosmaestrosacabarápronto
conlasbellasartes;puesimitándolesservilmentesusdiscípulos,sequedaránmuya la zagaypocoapocoirán
retrocediendo.Apesardetantasacademiasesevidentesu decadenciaen Francia,...Lo mismosepuededecir
delosdemásreinosdeEuropa, empezandopor la granRomay Florencia,..“(1’. II, op. cit., pp. 439y s.). Como
curiosidad,cuandoPonzvisita laAcademiadePinturadeParís,apunta:“Hay una cantidaddeyesossacadosde
lasestatuasantiguas;perono tienencomparaciónconlo queahoraposeeen estalíneanuestraAcademiadeSan
Fernando” (p. 99); y cuandovisita el PalaisRoyale de Parísy describelas pinturasquecontienensussalas,
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necesidaddeserartistas,atravésde teorizacionesquedefendiesenel artenacional,elprestigio

dela nación, en esasgrandespolémicasquesobrela aportaciónde laculturay el artedecada

naciónse librabanpor entoncesen toda Europa,enunos momentosen que la competencia

entrelas nacionesera implacableen eseterreno.

La figuray teoríasdeMengsfuerontambiénpuntoreferencialde las críticasal neoclasicismo

y del inicio deunanuevasensibilidady cánonesartísticos.Ello, juntocon la recepcióndeotras

teoríascomola de la visiónorganicistade la historia del arte de Winckelmann,conlas fases

cíclicasdeesplendory decadencia,fue conformandounanuevateorizaciónde la historiadel

arte en Españaen la segundamitad del siglo, con la defensade la “Escuela española”de

pintura (en especialdeVelázquezy el naturalismo)en la cualparticiparonPonz, Jovellanos

(quien escribiósu interesanteReflexionesy conjeturassobreel bocetooriginal del cuadro

llamado ‘La Familia’ -LasMeninas-),CeánBermúdez(quienescribióun Diccionariohistórico

de losmásilustresprofesoresde lasBellasArtes en España),de Salas,MeléndezValdés,el

marquésde Ureña, el duquede Almodóvar o Bosarte.Todo ello hay que enmarcarloen el

surgimientode la nuevasensibilidadpre-romántica(quea finalesdel XVIII y principios del

XIX no sesienterespectoal clasicismoconel antagonismoconquesesentirámásadelante),

con un énfasisen el sentimientode nación, que en el terrenodel arte semanifestaría,por

ejemplo, en la necesidadqueseempiezaa sentir a finales de siglo de escribirya no una

historiade los pintores,sinounahistoriadel arteespañol;estudiode la historiade las Bellas

Artes quela Academiade SanFernandorecomendaráa susalumnosen la propuestadel plan

de estudiosde 1799. La nuevasensibilidadartísticaenfrentadaal neoclasicismodefendidopor

Mengsse introduciráen Españatambiéncon traduccionesde obras importantescomoLos

placeresde la imaginaciónde Addisono La indagaciónfilosóficasobreel origende nuestras

ideasacercade los bello y lo sublimede EdmundBurke, así comode artículostraducidos

sobrela nuevaestéticarománticade autoresextranjeros(especialmenteingleses,Beattieo

Reynolds)aparecidosen laspublicacionesperiódicas,comoel Espíritude los mejoresdiarios

escribe: “...pero desdeluegopuedeustedestarseguroquefalta muchoparaencontrarpiezascomola Callede
Amargura, o Pasmode Sicilia, comola tabla delPez, enEl Escorial, la Perlay otros cuadrosqueallí y enel
realpalaciodeMadrid haydeRafaely de los másclásicosautores:coleccióna la cualno puedecomparársele
ningunaotra, tantopor la excelencia,númeroy grandezade laspinturascomopor eltiempovigorosoen quesus
autoreslas hicieron” (pp. 105 y s.)
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literarios quesepublicanen Europa (1789). Esainfluenciadel pre-romanticismoinglés se

puederastrearen autorescomoel marquésde Ureñao Jovellanos.

El mismoJovellanospodríaserel prototipodeesenuevointelectual,o de personacultivada,

queseestáformandoenEuropaen el terrenode la estética:no simpleaficionadoalasArtes,

sinoun auténticoespecialista(parasuestudiosoJoséCasosele “puedecolocara la altura de

los mejoresespecialistasespañolesdela época“; en opiniónde Ortegay Gassetera “el hombre

que más entendíadepintura en España”, siendo CeánBermúdez “como su discípulo”8t).

Jovellanosfue académicode la Academiade Bellas Artes de SanFernando,dondeleerá su

discursoElogio de lasBellasArtes,al queasistirá,entreotros,Goya,de quienel asturianofue

admiradory favorecedorsuyo, impulsandoentreotrosproyectosartísticosimportantesel de

los frescosde la ermita madrileñade San Antonio de la Florida; durantesusestanciaen

Sevilla, Jovellanoshabía animadoa los profesoresde pintura a resucitar la Academia

establecidaen el sigloanteriorpor Murillo, lo quehicieron, formandotambiénunaescuelade

dibujoen el añode 1769; él mismo, llegó a reunir unacolecciónde cuadrosy dibujos,“una

delas mejoresdeEuropa”, entrelos queseencontrabaelbocetodel cuadroLasMeninas,que

en palabrasdel propioJovellanosconlas que acabasu breveperosustanciosoestudiosobre

el mismo, “es la piezamáspreciosay rara quepuedeconteneruna colecciónparticular de

pinturasespañolasn82• Tambiénteorizósobreel sentimientohaciala naturalezaen arte(“Pocos

autoresdel siglo XVIII apresanen sus obras un sentimientoreal de la naturalezacomo

Jovellanos”, opinaCaso. Él escribeen suDiario enjulio de 1794: “¡Hombre!, si quieresser

~Ver:A. ÚBEDA, lbidem,pp.1055 y ss.

81’Goya’ en 00. CC. VII, op. cit. [503-573],p. 542.

82

GasparMelchordeJovellanos.Obrasenprosa,op, cit., IntroduccióndeJ. CasoGonzález,p. 39,
y p. 205. SobreVelázquez,escribeJovellanosconfina plumadecrítico emdito: “¿quién seha elevadotantocomo
Velázquez?PuedeserJuanesmásdulce, Moralesmáspatético, Murillo másgraciosoyCanomásexacto;pero
¿quépincel, aunqueentrenen la lidios deTizianoyTintoreto, hasido tanfuerte, tan expresivo,tan verazcomo
elde Velázquez?¿Quiéngraduóconmásinteligencialas lucesy lassombras?¿Quiénmarcó másfuertemente
lasdistanciasy lostérminos?¿Quiénentonócon másarmonía,quiéncombinóconmástino conlosfondos,los
coloresy lastintas?De él sedicequellegó apintarhastalo queno seve, estoes, hastalo quese vemásbien
con elespíritu quecon los ojos. (.. .). . .si hoy magiaen la pintura, sinduda queningúnpincelfuemásmágico
queelde Velázquez” (iv. 197y s.). Vertambién: EdithHELMAN, Trasmundode Goya. Revistade Occidente,
Madrid, 1963, Cap. III, ‘JovellonosyGoya’, pp. 97 y ss.
Semperey Guarinosseñalaque,eltrabajodeJovellanos“sobre lasnoblesartes“dio materiaal inglésCumberland
paraescribirsus “reflexionessobrelosArtistasEspañoles”,quepublicóenLondres(¡bid, T. III [1786],p. 136).
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venturoso,contemplala naturalezayacércatea ella; en ella estálafuentedel escasoplacer

yfelicidad quefuerondadosa tu ser“83), o sobreunanuevasensibilidadhacialo medievaly

lo gótico, comola queexpresaen su Descripcióndel castillo deBelíver,escritadurantesu

reclusiónenel mismo.

En la Españadel XVIII y en el terrenoartísticosevaaproducir,a la parque en otrospaíses

europeos,un fenómenoclaramente“moderno”: la formaciónde un público que, enpalabras

de AndrésÚbeda, “aparecepor primera vezno comosujetopasivode contemplación,sino

como elementoqueparticipa en el análisisartístico“M~ LaAcademiade BellasArtes de San

Fernandode Madrid organizalas primerasexposicionespúblicasde pinturaque,pareceser,

tuvierongran éxito. Tambiénen el terrenode la difusión de las diferentesmanifestaciones

artísticas,como en lo referentea la cultura en generaly las ciencias,jugaron un papel

importantelas publicacionesperiódicas,conartículosespecíficos,traducciones,reseñasde

libros o informaciónsobreactividadesartísticasen otros paíseseuropeos.Así, losDiscursos

Mercurialeseditadosentre1752 y 1756por de Graef(él mismoautorde un articulo titulado

Discursosobrela Academiade las tres Artesde Madrid); el Espíritude los mejoresdiarios

literarios quesepublicanen Europa, que salierona la luz entre1787y 1791 (informarona

sus lectoressobreReynolds, Mengs, Winckelmann, Sulzer,Beattieo el abateDu Bos); el

Gabinetede lecturaespañola,o colecciónde muchospapelescuriososde escritoresantiguos

y modernosdela Nación,publicadaentre1787y 1793 por IsidoroBosarte,que llegó a ser

secretariode la Academiade SanFernando;y otrasvariaspublicaciones.En El Corresponsal

del Censor,que sepublicóen 1787y 1788, en la Carta XLVI selee: “En una Corte[Madrid],

enquelasbellasartesvanadquiriendoun grado delucimientoy esplendorigual al deItalia,

solo el teatro ha de serbajo, mezquinoy despreciable.Pero, ¿cuánto tiempohaceque se

hablade la reformadelteatro 2 “~ Laexistenciadetodasestaspublicacionesperiódicascon

83G. M. deJovellanos.“Diario” (Antología),op. cit., IntroduccióndeJ. M. CasoGonzález,y Diario

del Miércoles30/dejulio de1794], p. 182.

84Ibid pp. 1040-1043.Seguimosaesteautor enlo referenteal público artístico y, enparte,al papel

jugadopor las publicacionesperiódicasenla difusióndel arte.

~~ElCorresponsaldelCensor(1787-1788),20 T., p. 771.
En laalabanzaacercadela situaciónenqueseencontrabanlas BellasArtescoincidíaSemperey Quarinosque,
en 1789, en suEnsayodeunaBiblioteca EspañoladelosmejoresEscritoresdel Reynadode CarlosIII, con un
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susinformacionesy comentariossobrearte,enopinióndeA. Úbeda“ponen de manWestoque

el estudiode las arteshabíasalido de los círculos iniciados,y quepodía incluirse como de

actualidaden revistasdedicadasa temasdiversos.Todoello revelala existenciade un grupo

numerosodelectoresdemuydiversoorigensocialyformación,unidospor el deseocomúnde

accedera la información másactualizadapor mediodel procedimientomáságil con que

contabaestaépoca. (.. .)estetipo deliteraturano teníacomodestinatariopreferenteal artista,

sino un público mucho más indefinido, constituido por hombres de leyes, médicos,

determinadossectoresde la noblezay el clero, en suma, los elementosmásdinámicosde

aquellasociedad,..“86 Conla formación,aunquesólo fueseincipiente,deesetipo de público

que se interesapor el ane,de esossectoressocialesde profesionesliberalesy de mentalidad

burguesaque se muevencon mayor autonomíatambiénen el terrenode las artesy que

empiezana romper el monopolioque bastaentonceshabíanmantenidola aristocraciay la

Iglesia, y de esaprensaque informa y publicita sobrearte,se inicia un fenómeno,aunque

todavíamuy germinativamente,y quesólotomaráfuerzaen Europaen las décadascentrales

del siglo XIX, que llegará a cambiarhasta la misma percepciónde las manifestaciones

artísticas,lo queGeorgeSteinerha denominadola ‘falsa inmediatez”87

También,desdeunaperspectivasociológicae historicista,se podríaseñalarque esanueva

forma devivir y relacionarseconel artey las creacionesliterariasen generalva acoadyuvar

a la formaciónde un nuevotipo de sociedadcomunitaria,de fortalecimientode la “sociedad

tonoquizádeexcesivoencomioparasu época,escribíaenla entrada”dedicadaaRejónde Silva, traductordel
Tratado de la Pintura de Leonardo de Vinci: “En ningún ramo son tan notorios y perceptibles los
adelantamientosquevan teniendolas Cienciasy lasArtes en España,comoen las quellamannobles,por su
excelencia,por la multituddeconocimientosqueexigenpara superfección;(...) Nuncala Pintura, Esculturay
Arquitecturasehan cultivadoconel ardoryel examenqueal presente” (op. cit., 1. y, ImprentaRea4Madrid,
1789,p. 1).

861b1d, p. 1043.

87G. STEINERhaescrito: “La tomadelcontrolparlamentarioy burocráticoporpartedela burguesía
cultaenlasdécadasde1830y 1840disociala mayorpartedel mecenazgoliterario, artísticoymusicaldela elite
aristocráticay eclesiásticadelAntiguoRégimen.Arte, letrasy músicadebenentoncescompetirpor unlugar en
los emporiosdel gustode la clasemedia. Semejantecompeticiónobliga al anuncioy la publicidad. <t..) La
publicidad y la diseminaciónpor medio del periodismoalcanzan todos los aspectosde lo estético. La
consecuenciaes unadialécticade lafalsa inmediatez.A diario, en los centrosurbanos,el nuevoconsumidor-
asistentea conciertos,visitantedegaleflasdearte, espectadoro lectordeclasemedia-seve encaminadohacia
posiblesobjetosdepercepciónyvaloración.Almismotiempo, está‘distanciado‘de losbienesexpuestos’(‘Una
ciudadsecundaria’,enPresenciasreales,op. cit., pp. 42 y s.).
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civil” y, a lavez, del modernosentimientode nación;así,porejemplo,escomo lo sienteun

Forner,paraquien, en palabrasde JoséAntonio Maravalí, “las letrasy las artessonfactory

manifestacióndevida comunitaria~

Contodasestasreferenciasque hemosseñalado,lo que interesaponerde manifiestoes que,

tambiénen el terrenode las manifestacionesartísticasy de la teorfaestética,en el siglo XVIII

en Españano sólo no se puedehablar de “tibetanización”hermética,sino ni siquierade

aislamientorespectoa corrientes,estilosy nuevasformulacionesteóricasque se dabanen

Europa. Con sus característicaspropias y ricas
89, el arte español de entoncesy las

formulacionesteóricasacercadel mismoqueseelaborantienenel referentede Europa,como

el arteeuropeo,a suvez, ha tenido siempreuna dimensiónde universalidad: “Una de las

dimensionesde universalidadqueEuropaha descubiertoesla delarte: universalidadactiva

ypasivaa la vez,y que, al mismotiempo, significagrandezay servidumbrey, en todo caso,

un evidentedestino”, haescritoDíezdel Corrall Y siemprehayqueteneren cuentael papel

queEspañaIta jugadoen esa “universalización” del arte europeo,especialmenteconsu fluir

en los caucesde los territorios hispanoamericanos,queen concretoen el sigloXVIII vanaser

especialmentericos enel terrenodelurbanismo,la arquitecturao la pintura,no sólo religiosas

sino tambiénciviles.

En definitiva, enel siglo XVIII lo quepodríamosdenominareuropeísmocultural deEspaña

no es unasimple pátina, sino unaopción con perspectivahistórica, unapretensióny una

vivenciade sólidoanclaje. Y ello se da desdelos primerosañosde la centuria,modificando

la mentalidady el proyecto colectivos del país. M~ Victoria López-Cordónha escrito:

“Firmada la paz[de Utrechtj el panoramacambia. Se olvida completamenteel antiguo

dualismoysepiensaen el conjuntodeEurova sinnin2ún ureluicioconfesional.Se acepta,o

88’El sentimientodenaciónen elsiglo XVII!: la obradeForner’ (1967),enEstudiosde la historia del

pensamientoespañol.Siglo XVIII, op. cit. [42-60],p. 47.

89Eí abateDenina, encartaaBolongaroCrevennaresidenteenAmsterdam,fechadaenBerlin el 15 de

marzode 1786,le escribeque,España“es una naciónqueha hechogranpapely va a hacerlequizádenuevo
en el teatro de las artes, para que merezcaser conocidaparticularmente” (Cartas críticas para servir de
suplementoal discursosobrela pregunta¿ Quésedebea la España?,op. cit., p. 104>.

9~Vbid,p. 805.
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mejor dichoseda por sentada,su realidad comoámbitocultural. Algunosperiódicoscomo

‘El estadopolítico de la Europa’, ‘Diario extranjero’, ‘Correo generalde la Europa’ o ‘El

espíritude los mejoresdiarios...‘reflejan ensustítulosel espíritude la época,y las obrasde

Mcryans, Feijoo, Burriel o Sarmiento,reflejan muy biendesdeun abanicodeposiciones,el

cambiode actitud. Frentea la ‘congénitaantipatía’ entrenacionesde quehablabanalgunos

autoresdelpasado,sedestacaque las causasde discordia son siempremuyconcretas,e

inclusosepronosticaquepuedandesapareceralgún día. (.. .)Peromásquelos problemas

políticos, les interesasobretodo esa Europaculta y restringida de los eruditosconlos aue

buscanrelacionarsey en la que les cuestareconciliarsecon su propio pasado”. Y esa

tendenciaseiráconsolidandoen el transcurrirde la centuria: “A lo largo delsigloXVII! sevan

configurandoen Españaunascorrientesintelectualesqueseadecuanperfectamentea las que

dominan en el restodel continente.En ellas la consideraciónde Europa como un espacio

cultural y políticojuegaun papelsubstancialy deahíel impulsocoordinadoqueseopera en

ambosfrentes” [subrayd.mio]91.

La catarsisqueEspañavive enaquellacenturiaescompleja:por un lado,serealizaunaespecie

deaccióndehigienementalnacional,porotro, sebuscael conseguirun “nicho vital nacional”,

un “nicho histórico”, que, engarzándoseen el conjuntode esaunidad cultural, y no sólo

cultural, queexisteenEuropa,a la vezresguardey acrisoleel rico y variadolegadocultural

y artísticopropio, y que-estoserálo másproblemáticoy lo quemáspolémicasproduciráen

el siglo- sea reconocido como tal por las demásnacioneseuropeas.Iconográficamente

podríamosresumir el fenómenocon el juego de las “muñecas rusas” o de las “cajita~s

japonesas”,en dondecadamuñecao cajaesautónoma,perotodasformanpartedel todo de

la muñecao la cajagrande.

Enel terrenocultural y artísticoel lenguajede España,diríamosutilizandoun símil semiótico,

no es un “juego del soliloquio”, sino un diálogo con Europa con diferentes “juegos

lingúisticos”. Y si de algosele pudiesereprochareneseterreno,sería,quizá, de unaexcesiva

preocupación,obsesivaaveces,por lo quepensabanen el extranjero,que con sus invidencias

91Ibid,pp. 43 y s, y 57.
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o criticas negativas exageradasdistorsionarona la vez, en un complejo proceso de

somatizaciónintelectual,la propiavisión y valoraciónde la riquezay complejidadcreativadel

legadocultural y artísticoespañol.
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Capítulo XV

El público lector.-Libros, publicacionesperiódicas,cartas y tertulias.

Si JorgeLuis Borgesen su imaginariopersonalliterario concebíael mundocomounainmensa

biblioteca,sepuededecir,permitiéndonosunalicencialiteraria,que el siglo XVIII realizóun

ensayo,unatentativa,de esesueñoutópicoborgiano.Basesustanciosade la unidadcultural

delsiglo ilustradoenEuropalo constituyólapublicacióndegrannúmerodeedicionesamplias

y diversificadasde libros, de enciclopedias,con sus traduccionesa las diversaslenguas

nacionalesy la consiguientecreaciónde diccionariosy gramáticas;la formaciónde unatupida

trama de bibliotecasy sociedadesde lectura; la difusión de publicacionesperiódicasque

informabande literatura,arte,descubrimientoseinventos,modasy costumbresde unospaises

aotros; y tambiénla existenciade frecuentese intensasrelacionesepistolaresentresabios,

literatos,científicoso simplesparticularesque secomunicabanentresi nuevasideas,formas

depensary de vivir, modas,etc.

Españaparticipade estefenómeno,y creay practicaesosmismosinstrumentoso costumbres;

hastatal puntoquesepodríadecir, estirandoun tanto la interpretacióndel fenómeno,queen

la lectura,y en lo queselee, estáuna de las clavesdel tránsitodeEspañadel denominado

Antiguo Régimena la contemporaneidad.Ha escritoJoséLuis Comellas: “El peligropara la

Españadel Antiguo Régimenno estabaen lo quesusilustrados escribían,sino en lo que

leían“. Efectivamente,en Españase leíanlas obrasde Montesquieu,de Voltaire, Rousseau

o de Condorcet,comose leían las obras de Locke y las de Hume, o muchaspersonas,y

SociedadesEconómicasde Amigos del País,a principios de la segundamitad del siglo se

suscribiríany leeríanlos tomosdela Enciclopedia.FornerensuOraciónApologética,escribe:

“Nos esfamiliar cuantobuenoseha escritoen todoslossiglos:y aunquenoseescribemucho,

‘Historia deEspañaContemporánea,op. cit., p. 31.
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nopor esoseignora muchot Marcelin Défourneauxopinaque “. . . a pesardela severidad

de la censurainquisitorial -por lo demástempladapor el sistemade licenciaspor ciertas

tolerancias tácitas-, las obras prohibidas, sustancialmentede origen francés, pudieron

penetrar en España; ... (...) De hecho, la Inquisición no ha impedidoque las obras más

significativasdel siglofuesenleídas, comentadas,a vecestextualmentecitadaso traducidas

y queseconviniesenen unafuentede inspiraciónpara la Ilustración española“~. Acercade

la gran importanciaque tuvo, especialmenteen la segundamitad del siglo XVIII, la lectura

de libros francesesen la formacióncultural de los ilustrados, GonzaloAnes ha escritoque:

“Dicha lectura no es la causade que los ‘ilustrados’ españolesse “contagien” de las ideas

formuladas más allá de los Pirineos. El interéspor la lectura de obrasfrancesasha de

analizarseen relación conlosproblemaspropiosde España,(...)La adhesiónde un sectorde

la opiniónespañolaa las “nuevasideas” no esconsecuenciade un merocontagio, resultado,

a suvez,de unamodacaprichosade todo lo francés. (...)Lafacilidadqueofrecíala lectura,

por las analogíasdel idioma,fueunfactor quecoadyuvéa la dWusiónde los librosfranceses

enEspaña“. Y recogiendolas afirmacionesde Défourneauxsobrela influenciadeesaslecturas

en los ilustradosespañoles,señalaque éstos “aun siendopocos,pudieronejerceruna gran

influencia intelectual, dadoslospuestosclavequeocupaban“t

JeanSarrailh haescrito: “Dos caminosseofrecena la minoríaselectaespañolapara conocer

al extranjero.El primeroconsisteen recibir susenseñanzasa travésde los libros, o de las

canasque recibende ciertaspersonasde la alta sociedad;(.. .)EI segundo,queno estáal

alcancede todos, consisteen ir a estudiarlo extranjeroen el extranjero, instruirsefuerade

~ ‘Inquisition espagnoleetles livresfranrois<za XVIIIe siécle.PressesUniversitairesdeFrance,París,
1963, p. 210.
J.A. MARAVALL haescrito,refiriéndosea todaEuropa: “. . .un grupodegentescultivadas gentessinduda
ligadas a gruposde intereses..., individuoslectoresde libros quecirculabanpor toda Europa (y en España
también, inéso menosencubiertamente,a causadela censuragubernativaeinquisitorial), se lanzarona buscar
y reelaborarsolucionessocialesquehaysistematizamosbajoesenombrededespotismoilustrado” (‘Lafórmula
políticadel despotismoilustrado’, art. cit., p. 449).

4’L ‘Encyclopédieou DictionnaireraisonnédesSciences,desArts etdesMétiers’, enEspaña,art. cit.,
pp. 123 y s.
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España,viajar porEuropa ~. Especialmentelos pensadoresilustradosestabanala “orden

del día” en cuantoa la lecturade los principalesautoresy corrientesliterarias y del

pensamientoquesedabanenEuropa6.Paracomprobarlobastacon leer,por ejemplo,el

Diario de Jovellanos7,o la correspondenciaentreel pensadorasturianoy otros personajes

5lbid, p. 291.

6Diversosautoreshanestudiadoesaslecturase influencias;porejemploen losdiferentesescritosde J.
A. MARAVALL sobreel sigloxviii (enEstudiosde la historia delpensamientoespañols. XVIII, op. cit.) se
puedenrastrearesasinfluencias: Entre1740y 1750,aproximadamente,entranenEspañalosgrandespensadores
políticosde la época,especialmenteMontesquieuy Rousseau;Montesquieues fuentede cuantosescribende
historia,y tambiénesleídoeinfluye, entreotrosmuchos,en Feijooo Ibafiezde Rentería;Rousseauen Leónde
Arroyal, Cabarrúso Montengón;Voltaire - “el escritorquemásinfluyerasobrelosespañoles”-fue traducidopor
Urquijo, e influye en un Feijio o en un Samaniego;Condoreeterabastanteconocidoenlasúltimasdécadasdel
XVIII (Jovellanosconfiesaque lo ha leído). En el último cuarto del siglo entraen Españay se esparcela
influenciadeBuffon; etc. La influenciay lecturasdeautoresinglesesesmuy importante(aunqueavecesse dé
atravésdecaucesfranceses):Locke, Milton, Hume,Newton,Pope,AdamSmith en Feijoo,Campomanes,
Jovellanos,MeléndezValdés,Cadalso,..y engeneralencasi todoslosilustradosespañolespor su inclinación
fuertementepragmatista.También de autoresitalianos, Muratori, Genovesi,Filangieri, Beccariao Galiani,
especialmenteentre los ex-jesuitasexiliados; o alemanes,Leibnitz, Wolt Tomasius,Watel,.. en juristas; o
portugueses,porejemplo,Verney, e inclusoholandesesy suizos.
Es interesantetambién,al respecto,la lista queJ. SARRAILH da delosautoresy libros extranjerosexpurgados
por laInquisicióncontenidosenelÍndice último de 1789, y quepuededarunaideadeloslibros quepodíanestar
circulandoporEspaña(¡bid, pp. 295y Ss.);asícomolosdiversosmétodosutilizadosparaburlarala Inquisición
e introducirenelpaíslos libros extranjerosprohibidos(pp. 308 y ss.).

7ioséCASOGONZ LEZ, enlaIntroducciónaGasparMelchordeJovellanos.Obrasenprosa,op. ch.,
señalaqueJovellanos,apanedehaberleídoalosclásicosfranceses,leyófebrilmenteaMontesquieu,aVoltaire,
aRousseauo a Beaumarcbais;aprendióinglésparaleer a Milton, aYoung, a Macpherson;probablementea
Richardsony a Hume, y las obrasde Adam Smith; tambiénleyóa Beccaria,Alfleri o a Bettinelli. Jovellanos
“poseeunasensibilísimoantenareceptoradetodo lo queestápasandoenEuropa”, escribeCaso.Somozahizo
el catAlogo detodoslos libros quese citan enelDiario y llegancasi a400 (pp. 11, 13, 14 y 19).
Sinánimo de serexhaustivos,sino simplementecomoejemplosignificativo, esde destacaresasreferenciasque
JovellanoshaceensuDiario (op. cit.)a suspropiaslecturaso alasquerecomiendaaalgunosdesusamigos:así,
el 11 denoviembrede 1793escribequehavisitadoal cónsulinglésJardiney éstele ofreció sulibro Lettersfrom
Barba¡y, France, Spain,Portugal. etc., by an englishofficer, y leregaléotro inédito (posiblemente,enopinión
del editoT, el de GodwinAn Enquiry concerningPolitical Justiceanil its Influenceon General Virtue aná
Happiness).Dos días después,Jovellanosescribe: “Vi la biblioteca con el cónsul, que celebró las obras
matemáticas,ydio a entenderquelasconocía...“(pp. 121 y sj. El 20 de diciembredeaquelmismoañoescribe:
“Regalo a [Juande Arce y Morís, alumnodel Real Instituto] el comoprimerode Fernándezy la ‘Pragmática
inglesa’ ‘ [deThomasConnelly. “Gramática quecontienereglasfácilesparapronunciaryaprenderla lengua
inglesa’, Madrid, ImprentaReal, 1784] (149); el 11 de enerode 1794: “. . . Conversacióncon Cavedesobrela
obrademonsieurdeSaint-Pierreysobre‘Lasépocasde la naturaleza’,del condedeBuifon “, y al díasiguiente:

.Preparaciónpara las leccionesdegramáticageneral.El Blair y Condillac seránmis guías” (157); el 9 de
marzo: “.. .Lecturaen Gibbon”, queseguiráleyendoen díassucesivos(162); el 26 de mayoseencuentraconel
matemáticoJoséPedrayesquerecomiendaelcursodeálgebray geometríadeLa Caille (176);el 31 de agostoestá
leyendoLasConfesionesdeRousseau(p. 182); el 2deseptiembre,el DiccionariodeHistoriaNatural deBomaré
(185); el20 de noviembre,al. Payne,RightsofMan y otrascanas(posiblemente,Lettersto LordOnslow)(187>;
el 30 de marzode 1795 estáleyendoVera idea della SantaSedede Tamburini , el inspiradordel Sínodode
Pistoya(207);el 14 de julio apuntala lecturaqueestáhaciendodel Ensayode Filosofíademoral deMaupertuis
(265);el 24 de septiembrey en díassucesivosapuntaqueestáleyendoaJohnGillies (¡he History ofancient
Cireece,...)(240); el 22 deoctubre,el Gil Blas deLesage(247); el 21 de noviembredice quehaprestadosus
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ilustrados,en dondeseencuentrandesgranadaslasnumerosasy variaslecturasquerealizaban,

muchasvecesen lenguaoriginal8.

libros de Burke y Smith (290); el 22 de enerode 1796 escribequeacabael extractodel tomo 1 de Travels to
discovertite sourceofsheNile, deJamesBruce, y queleeel TelemacodeFenelon(294);el 15 defebrero,escribe:
1..Lecturaen lasAnécdotasdelos reinosdeFrancia” (ennotadel editor: Mémolres historiquesetcritiques et
anecdotesdesreinesetrégentesdeFrancedeDreuxduRadier)(297);el25 demayoJovellanosescribe: “Empezó
Acebedoa leermeel Smith[Adam];va para mí de tercera vez; leí primero la traducciónanónimafrancesa;
despuéseloriginal inglés ahora la traduccióndeRouchenhechopara lasnotasdeCondorcet” (305); el 23
de marzode 1797 y en díassiguienteslee aJamesCook ( Voyagedansl’hémisphéreaustral...) (321);el 30 de
marzoy al día siguienteapuntaqueestáleyendoa Youngy sigueconCook; el 22 de junio de 1797,escribe:
“Lectura enlos ‘ElementosdeFilosofta’deD‘Alambert (...)Lecturaen la ‘EnciclopediaBritánica’, y enBomare
[Dictionnaireraisonnéuniverseld’Histoire Naturellej (. . .)Tarde, Instituto. Seacabóde leen.. la obrita de la
‘Marquesade Lambertasuslujos’: es un libro deoro, lleno deexcelentesmáximasde educación” (329>; el 23
dejulio lee el Viaje deAnacharsisdeBarthélemy;el 3 deagosto,a CondorcetsobreInstrucciónpublica (333>;
cuandofue nombradoembajadorenRusia,cargoqueno llegó a ocupar,anotaen elDiario queleelosartículos
Rusiay SanPetersburgoenlaEnciclopediaBritánica y enelDiccionario Geográficode Seally (377);el 20 de
agostode 1798leelaHistoria delostrovadoresdeMillot (386)y dosdíasdespuésestáleyendoelSystémesocial
ou Principesnaturelsde la moraleetdela politique,... del baróndHolbach(388); el 27 de abril y siguientes
díasde 1799apuntaqueestáleyendoaTollendal y Ferguson;enfebrerode 1806,ensu destierroenel castillo
de Belíver, escribequeleelas Gazetasfrancesas(443); el 16 de mayo: “Lectura de cinco Gazetasfrancesas”
(450),el 5 deoctubre: “Lectura deochoGazetasfrancesas“(458), o el 13 denoviembre: “Las Gazetasfrancesas
se llevaron la mayorparte de la mañana” (460); ellOde marzode aquelaño de 1806 escribe: ‘~Por la noche
lecturaenel ‘Discurso’ sobrela lenguafrancesay despuésen[Jorge]Juany Ulloa” (444);el 30de marzollega
asuresidenciaeneldestierrodel castillomallorquínuncajóndelibros,y escribe: “Viene ‘El Paraíso’anglo-galo
ylaspiezassueltasdeDelille [enopinióndeCaso,setrataríadeLeparadisperdu, deMilton, traduitparJacques
DelilleJ, el ‘PomponioMelo’ galo-latinoy cinco volúmenesde Cicerón,..Losdosprimerosson los ‘Tuscalini’
yotrosdos ‘De naturadeorum’y uno conlas ‘Filípicas’ deDemóstenesy las ‘Catalinarias’ de Cicerón” (447);
y el 13 deagostode 1806 y díassucesivosescribequeestáleyendoa La Sevigné(452). Tambiénapuntaensus
Diarios los libros de viajesqueleía: los de Cook, de Carteret,del ComodoroByron, de Wallis, y conmayor
interésaún,losde los extranjerosquepublicabansus impresionesde España,Clarke, Townsend,Peyrony el
cónsulinglésdeLa CoruñaAlexanderJardine(citadoporE. HELMAN, Trasmundode Goya,op. cit., p. 113).

tEn GasparMelchordeJovellanos.00. CC., op. cit. En el Prólogoasu obraLa muertedeMunuza
(Pelayo)(1769), Jovellanosescribe: “Confieso queantes,yal tiempodeescribirle [elPelayo], leía muchísimo
en lospoetasfranceses”(T. 1, p. 359).En elEpistolarioseencuentranalgunascartasquereflejanesaintensidad
y variedaddelecturasextranjeras,apartedeespañolas,dealgunosilustrados.Así, en cartadeMeléndezValdés
aJovellanosdesdeSalamancael 3 deagostode 1776,le escribe: ‘k. .ahoratodosoydeHeinecioydeCujacio”
(serefierea suslecturasdel filósofo y jurisconsultoalemánHeineckey al romanistadel siglo XVI Jacquesde
Cujas),y continúaescribiendo: “Estoy aprendiendola lenguainglesa,ycon un ahincoy tesón indecible.La
gramáticadequemesirvo es la inglesa-francesadeM. Peyton (...) Yodesdemuyniño tuveo estalenguaysu
literatura una inclinación excesiva,y uno de losprimeros libros quemepusieronen la manoy aprendíde
memoriafueel deun inglésdoctísimo.Al ‘Ensayosobreel entendimientohumano’[del Locke]deboy deberé
todami vida lo pocoquesepadiscurrir. SírvaseV.5. decirmelos libros quemáspuedanaprovecharme,tanto
poetascomode buenafilosofía,derechonatural y política, puesen estosramosdeliteratura hehechoydeseo
haceruno buenapartede mi estudio” (pp. 45 y s.). En otra cartadel mismoMeléndezValdésaJovellanosle
hablade su lecturade lasNochesde Young (segúnG. Demerson,laversiónqueleyó MeléndezValdés fue la
traducciónfrancesade Le Tourneur)(p. 50). Sobrela lecturade Young,hay unescritosabrosodeMoratin en
elDiariodesuviajeaItalia; cuandollegaaVeronasehospedaenunapensión,y escribe: “En el quartoinmediato
al mio se alojaba una mozabonita y petulante,vestidade hombre,queparecía un caponcillo y estabaen
compañíade uno queno tenía nada de copón;nos dividía unapuertadesvencijada.Las cosasqueoíno son
ciertamenteparo oídos castos;yo entre tanto leía las ‘Noches’ de Youngy me encomendabaa las ánimas
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Guillermo vonHumboldtensudiario durantesuviaje por Españaapuntalasopinionesque le

hatransmitidoHerrgen,un científicoalemánestablecidoenMadrid,y escribe:“Efectivamente,

aquí hay una afición loca por la lectura, aunque está mal dirigida. A pesar de las

benditas” (op. cit., Viage6~, p. 374).En cartadeDelio (fray Diego González)aJovino (Jovellanos),del 3 de
noviembrede 1776, se lee: “Recibo la de V.& conel Pope” (Jovellanosposefalaedición: Essaisur l’Ilomme.
Poémephilosophiqueencinqlangues,savoir:Anglois,Latin, Italien, Fran<ois etAllemand,Strasbourg,1762)
(p. 52). En cartade MeléndezValdésaJovellanosdenoviembrede 1776: “ [“Delio” yyo] tratamos.. de los
libros quepuedenconduciralplande y.5., y, en la pocanoticiaquetengodeestascosas,le apuntédelos míos:
‘Los caracteres’.deTiteofrasto.Los ‘Carcateresdenuestrosiglo’, deLa.bruyére.Los ‘Pensamientos’,dePascal.
Estaobra mepareceun tejido bellísimodepensamiento,quedescribenmaravillosamenteal hombre. Tienen
grandezay semejanzaconlas ‘Noches’, deYoung (...) MalebrancheyLockemeparecenbastantesparaindagar
lascausasde loserrores.Séneca.Nodebedejarsedela mano... (53). Enotracartadel mismoalmismo,desde
Segovia,del 24 demayode 1777,se lee: “Estoy leyendoporentretenermeel célebre ‘An.ti-Lucrecio’ Leí poema
del cardenalde Polignacj (...) Por casualidadleí el otro día en el marquésCaracciolo [ensu Vida del Papa
ClementeXIV], queelprelado Stayses conocidopor susdospoemasdel CartesianismoyNeutonianismo,que
sereputansuperioresal ‘Anti-Lucrecio’ “ (58-60).Yenotracartatambiénde MeléndezValdésdel 2 deagosto
de1777: “. .EI quetambiénmegustamuchoesMarmontelensu ‘Belisario’; (...) lo heleído todobastantesveces,
perocadavezconmásgusto,ymesucedelo quea Salnt-Evremontconnuestro ‘Don Qu4iote’;...” (73); y enotra
del 6de octubredelmismoaño,le escribequehaleídoo estáleyendolibrosde derechodeHeinecioy Van-Espen,
poesíasde Tassoy BattistaGuarino,de lapoetisaitalianaVirginia BazaniCabaroni,a Racine, laTeodiceade
Leibnitzy aMetastasio;y ledicequepiensaleer las Estacionesde Saint-Lambert,el libro deSabatierdeCastres
Le troissiéclesdenotrelitterature así comootrosautores(pp. 94 y s). En cartadeJovellanosaCándidoM~
Trigueros, desdeSevilla, del 6 defebrero de 17’7B, le anunciaquele llevan unasedede libios que lehabía
solicitado, en total veinte volúmenes,entreotros de Medicina, Químicay Agricultura (105); y en carta de
respuestadeTriguerosaJovellanosle siguehaciendoreferenciadelecturasdeunaseriedenaturalistasantiguos
y contemporáneosfranceses,ingleseseitalianos(pp. 108y s). En cartadeMeléndezValdésaJovellanosdesde
Segoviael 11 dejulio de 1778, le escribe: “¡Qué excelenteobra la delDomat! Yono mehartodeleerla, cada
día con másgustoyprovecho.Heinecioyél seránlos civilistasqueyonuncadejaré demi lado”. Y la lista de
autoresqueda MeléndezValdéssobresusestudiosdederechocivil, de genteso canónicoes muy completa:
Heinecio,Neuport,Vertot, Vattel, Montesquieu,Selvagio,Van-Espen,Durandde Maillane,el abateFleury.
ApartedicequeleeaJanuario,el CursodebellasletrasdeBatteux,aDomat,Tasso,Young, Horacio,Homero
o Plinio (pp. 129y ss).PorsuparteCándidoM~ TriguerosencartaaJovellanosdel 13 de septiembrede 1778,
le escribeunalista deautoresquehaleído: Homero,Virgilio, Pope,Milton, Thomson,Voltaire, Klopstock,de
los cualesdice “son mejorespoetasqueAnacreonte,Propecio, Garcilasoy Villegas, aunquenoseantan dulces
ni tan buenosversificadores“(137). EnsucesivascartasdeMeléndezValdésalovellanosledacuentadeotraserie
de lecturas:Hume, Melon, el abateDubos (Reflexionescriticas sobre la poesíay la pintura), Robertson,
Marmontel(LosIncas, o lo destruccióndelimperiodel Perú); encartadesdeSalamancade27 deabril de 1779,
escribe: “Ya tenemosel ‘Tratado deeducación’deLocke,yacasobienpronto el ‘Emilio ‘[de Rousseau]”;y en
otradel 16 dejulio de 1780: “He logrado el ‘Curso deestudios’delabateCondtllac, queson 16 tomos, llevo
leídos losdosprimeros,queson ‘Arte dehablarydeescribir’; megustanmucho,y todala obra, porelplan de
ella, mepareceexcelente”(pp. 152, 154, 156 y 190). En cartadel marquésdel Campo,embajadorde Españaen
Londres,aJovellanosdesdela capitalbritánica, del 16 deagostode 1790,lecomunicaqueleenvíavarioslibros
de Adam Smith, Adam Fergussony EdmundBurke. Tambiénlehacesaberque “las obrasdeHutchesonno se
hallan” y que “la buenaediciónde las deBacon cuesta,enpape4cinco guineas..”(412). En otra cartadel
mismomarquésdel Campo,tambiéndesdeLondresy ftcbadael 2 dediciembredel mismoaño,lecomunicaque
leenvíaatravésde un capitáninglés, el libro de HardMoral amiPoliticalDialogues,el de HughBlair Letters
on Rhetoricant] BellesLetters,y la Historia romanade Gibbon (436).
LeandroFernándezMoratínen cartaa JuanAntonio Melon, desdeTurín, del 2 de mayode 1795,le dice que
habíadejadoenMadridunaseriede libros de Voltaire (“todo elY”, escribeMoratín), “todo elR.”, refiriéndose
aRousseau,elPoemadeLosJardines,del abatedeLille, “y no meacuerdobiensientran enestolasfábulasde
la Fontaine, todo enpetitformat” (enEpistolariodeLeandroFernándezdeMoratín, op. cit., p. 190).
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prohibicionesde la Inquisición por 5 y 10 p. c. sepuedencomprar suficienteslibros

prohibidosy todos los Voltaire y Rousseauquesequiera“~. GonzaloAnes ha escrito que,

duranteel reinadode CarlosIII “se publicó más, en España,que en cualquierotro anterior

de igual númerode años y, ademásde la producción de los autores del país y de las

traducciones,hayquecontartambiéncongran númerode libros importados:Parecequelos

lectoresseinteresabanmáspor materiasqueresultabannovedad,respectoa las tradicionales,

ajiggarpor el númerode libros publicadosen España,ypor los testimoniosqueseconocen

sobrelos importados“~.

Comoen el restode Europa,en la Españadel XVIII seproduceunaespeciede “fiebre por

la lectura”, queseextiende,enunau otra maneray conunau otra intensidad,aprácticamente

todos los sectoresde la sociedad,bien seaa través de la lectura en solitario o de lecturas

públicas.Hablandodel fenómenoparatodaEuropahaescritoRogerChartier: “Los relatosde

viajes, así como las descripcionesde costumbres,insistenen la nuevauniversalidadde la

lectura, presenteen todos los mediossociales, en todas las circunstanciasy en todos los

lugares de la existencia cotidiana~ Y ello va a provocar uno de los fenómenos

socioculturalesmás importantesde la época,la creacióndel público lector, Este fenómeno

vaa ir ligadoal de la creacióno ampliaciónde lasclasesmedias,consuaspiraciónpor ocupar

un másamplio espaciosocial en el quesemuevanconmayor independenciae iniciativa. Un

Moratín o un Cadalsoseránprototiposde esosnuevosintelectualesqueno sólo recogenlas

aspiracionesde esosnuevossectoressociales,sino quetambiéndifundensunuevaaxiología,

enunalaborde retroalimentación.Es decir, en Españasevaaproduciresefenómeno,común

aotrospaíseseuropeos,del surgimientoy actividadde unaintelectualidadde clasemediasin

aúnsuficientebasesocial,peroqueconsumisma labor intelectual,literariao teatral,la vaa

ir creandoo agrandando;y uno de sus principales instrumentos,o, si se quiere, de sus

9Diario deviaje aEspaña.1799-1800,op. cit., p. 107.

10f
0 “EncyclopédieMéthodique”en España,art. cit., p. 113.

“‘Libros y lectores’, enDiccionario históricodela Ilustración, op. cit., p. 243.

471



principalesconsecuenciasvaaserlacreacióndeeseampliopúblicolector12.Fenómenocomún

aEuropay quese yuxtaponeaotro de importantecalado,el de ir modelandounaeconomía

afectivaoriginal, panicularde la nación, en la quese incardinaríanlas vidasafectivasde sus

miembros,fraguadasa travésde tradicionespropiasmáso menosinstitucionalizadas,peroa

la vezpulidas,enriquecidaso modificadaspor las nuevassituacionescreadas,en especialpor

las corrientesde novedady frescuraqueveníana travésde las puertasabiertasa Europa,en

el terrenode las costumbres,modasy nuevasideas. Esatarea,en gran medida,va a ser la

intenciónde la obrade un Cadalsoo de algunosde los participantesen las polémicasde las

apologíasy contra-apologías.

La formación de un amplio público lector, como todos los fenómenossocialesde amplio

calado, no tiene ningún “año cero” de datación; es sabidoel papeldecisivo que tuvo la

invencióndel libro escritoenel surgimientode la “épocaáurea”atenienseo la revoluciónque

siglos despuéssupusola invenciónde los códices, la interiorizacióndel hábito de la lectura

silenciosa,el pasode la lecturapropia de las escuelasmonásticaso catedraliciasa la de la

escolástica;la capacidadgenesiacaqueen la formaciónde un público lector tuvo la invención

de la imprenta de tipos móviles, con la difusión de libros impresosy el inicio de una

alfabetización,máso menosfuncional,de lapoblacióneuropea;del papelquela imprentatuvo

en la amplitud y relativamenterápidadifusión de la Reformaprotestante,de la lectura en

lenguasvernáculasde la Biblia y de otros libros religiosos,etc., perofue en el siglo XVIII

cuandoseformó lo que, ya conpropiedad,sepodríadenominarun ampliopúblico lector, en

cuantoindiferenciadoy condiversidadde prácticasde lectura, tanto intensiva(ensolitario,

libros que se leen y releen,que se ‘codifican” mentalmente,se citan, etc.) como extensiva

(libros y periódicos,noticias, literaturade cordel, de diferentesmateriasy asuntos,que se

puedenleer de manerasuperficiale incluso irreverente,...);lecturaque, además,empiezaa

manifestarsecomo actividadsocial, en la medidaen que se hacenlecturasen alta voz en

círculosyano sólo familiaressino tambiénen círculosmásamplios,sociales,profesionales,

12

A. DOMINGUEZ ORTIZ haescritoque “la masade los lectorespertenecíaal TercerEstado,a la
burguesíaculta, quepronto asumirla un papeldeprotagonista” (Carlos III y la Españade la Ilustración,
Alianza,Madrid, 1988,p. 119).
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lugaresde trabajo, etc.13 En Españase va a vivir el mismo fenómeno,revitalizandouna

prácticaque, con sus altos y bajos, se venía configurandodesdelos inicios de la Época

Moderna,así,por ejemplo,con la Pragmáticade 1480, dada,en palabrasde MenéndezPidal

“para excluir de alcabalas, diezmosy demástributos la importación de obras de la

inteligencia> viendo que los mercaderes‘cada día traen libros buenosy muchos, lo cual
n14redundaenprovechouniversaldetodosy ennoblecimientode nuestrosreinos

Haybuennúmerodetestimoniosacercadela importanciaquedabanlos ilustradosa la lectura

de libros extranjeros.Feijoo en Canaseruditasy curiosas(Tomo V, 1760),escribe: “No

ignoro quemuchosde nuestrosNacionalesdesprecian,como superflua, la lectura de los

LibrosFranceses,yalgunosla temen,comonociva.Losprimeros, no tienenotrofundamento

queel errado dictamendequecuantoescriben,o han escritolos Francesesen su lengua, lo

tenemosaquísuperabundantementeen la Castellana,y en la Latina. Lossegundos,discurren

porsuperiory másracionalmotivo. Estoes, quehay muchosLibros Franceses,cuyalectura

espeligrosapara la Religión“~. Semperey Guarinosescribeen 1789,en el Prólogo al tomo

V desuEnsayodeuna BibliotecaEspañolade los mejoresEscritoresdelReynadodeCarlos

III: “Entre otrosbuenosefectosqueproduciríaestahistoria [de lavida literariadelos mejores

escritoresespañolesl,seríael de corregir doserroresmuycomunesy dañosos:uno hijo de la

ignorancia,y otro dela presunción.Elprimeroesel de losquepiensan,y creequeen España

se sabe todo, y que en materia de literatura, para nada necesitamoslos libros de los

extranjeros:error tanperjudicial, comoridículo. Perjudicial,porquequien creequelo sabe

todo, es un ignorante,y no puededejar de serlo, mientrasno mudede opinión. Ridículo:

porque¿qué mayor ridiculezpuedehaber que el despreciara los extranjeros, cuandoen

nuestrasUniversidades,Colegiosy demásescuelaspúblicas,casino estudianotroslibros que

‘3ver: RobertDARNTON, ‘Historia de la lectura’ en Formasde hacerHistoria (ed. PeterBurke).
Alianza, Madrid, 1991 [177-208].Darnton,en relaciéncon eseprocesoiniciado enEuropaa finesdel siglo
XVIII, dice que, “los libros han tenidomásoyentesquelectores.Másqueverse,se oían

“1introducción a la Historia deEspaña,op. cit., LosEspañolesenla Historia.-Cimasydepresionesen
la curva de su vidapolítica, p. LXXIX.

150p. oit., TomoQuinto(ImprentadeJoachínIbarra, Madrid 1760).Carta Xxiii Disuadea unamigo

suyoelAutor elEstudiode la LenguaGriega, y lepersuadeeldela Francesa”, p. 394.
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los sayos, ni sepredican otros sermones,ni seleen otras obras, o bien seandepiedady

devoción, o de diversióny entretenimiento?(...JEIotro error es el de los quecreenqueno

hemosadelantadonada: error no tan general,y propio de los quesetienen, y quierenser

reputadospor críticos, a poca costa,ysin mástrabajo queel de ir contrala corriente”. En

esteúltimo párrafo,en el queSemperecritica aaquelloshipercríticoscontodo lo españolsin

reconocerlos progresosquese habíanconseguido,hayuna apreciacióninteresanteal opinar

queéseno eraun error tan general16.Antonio de Capmany,en su Teatrohistórico-críticode

la elocuenciaespañola(1786), por un lado alaba la sanainfluenciade la lecturade libros

franceses(y da cuentade la amplitud del fenómenoen toda España)pero, por otro, alerta

sobreel dañoque su influenciapuedehaceral mantenimientode la purezay esplendorde la

lenguacastellana:“La multitudde librosfrancesesquedetreinta añosacáhaninundadotodas

nuestrasprovinciasy ciudades,alpasoquenoshan ido comunicandolas lucesde lasnaciones

cultas de Europa, y los adelantamientosquehan recibido las artes, las buenasletrasy las

ciencias naturales, abstractasy filosóficas de un siglo a estaparte; nos han también

deslumbradoconsunovedady método,y másaún conla brillantezylimpiezadelestilo, que

es todo del gusto de los autores,y no del genio y primor del idioma. Esta, digámosla

fascinación,ha cundidocontantopodesqueha logrado resfriar el amor a nuestrapropia

lengua, cuyapurezay hermosurahemosmanchadocon vocesbárbarasy espurias, hasta

desfigurarlasformasdesuconstruccióncon locucionesexóticas,obscuras,einsign~tlcativas,

disonantesy opuestasa la índoledel castellanocastizo“‘L

~Op. cit., T. 14 ImprentaReal,Madrid, 1789, Prólogo,pp. 2 y 3. Sempere,trasseñalarqueen las
institucionesdeenseñanzaespañolascasi no se estudiabanotros libros queno fuesende autoresextranjeros,
proporcionaunalista deestos,cuandocontinúaescribiendo:“¿Son españolesGoudin,Roselli,Jacquier,Billuart,
Gotti, Beni, Vinio, Vallensis, Selvagio, Cullen, Señeri,Bourdalue,Massillon, Flechier, Croiset, & ci”. En el
Discurso crítico-político sobreel estadode Literatura de Españay mediosde mejorar las Universidadesy
Estudiosdel Reyno(op. cit.), atribuidoa PedroRodríguezde Campomanesy quesepuedesituarescritoentre
1767 y 1775,encuantoa la reformapropuestaparala Enseñanzase diceque, laHistoria seensefiaracon los
tratadosbrevesdeTelemon,Bufier laFilosoflaporel Genuense(catedráticodeNápoles),elJacquier, “u otro
delos autoresqueseconsiderenmásmetódicos”,el cursodeFilosofia modernadeMassuet;lasdoctrinasde 5.
Agustíny SantoTomásporlasinstruccionesdelP.Joaniní,clérigo del Oratorio;enJurisprudenciaaconsejatextos
de Doujat,Heineccio, Neoportde Ritibuso Donello; elDerechonatural y de gentes,Derechopúblico y de la
Política,a Grocio (expurgado);Derechocanónico,por textosdeDoujat,Fleuri, Gilbert, Van-Espen(cuyaobra
Campomanesse interesóporquitarladel Índice expurgatorio),Herincourt,Bossuet,etc...;y Medicina,por los
textosde HernanBoerrhaveo Haller.

“Op. cit., T. 1, Discursopreliminar, p. CXXXVII.
COTARELO y MORI en su libro Iriarte y su época (1897, op. cit.), señaló que la consecuenciade la
preponderanciafrancesaen tiemposde CarlosIII en “todas las esferasdel entendimientoy extensivaa las
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La formaciónde unampliopúblico lectorsefue realizandoa lo largode la centuria.Es cierto

quetodavíaen la décadade los cuarentaaúnno secuentaconun mercadoamplio delectores’8.

Todavíase leíapoco; segúnel padreSarmientoen La educaciónde lajuventud, “apenas es

la décimapartede los españoleslos quesabenleery escribir”, aunque,recordamossus ya

citadas palabrasde 1743 en sus Reflexionesliterarias para una biblioteca real y otras

bibliotecaspúblicas, en las que señalabaquedesdeque él habíallegadoa Madrid en 1710

habíaobservadoque “el comercioliterario decomprar, vender,imprimir, reimprimir y leer

libros cadadía seha ido aumentando“. Sarmientoseñalabaque hasta1720 sólo habíaun

librero extranjeroen Madrid, peroqueposteriormentesehabíanido estableciendootrosmás,

francesese italianos,viniendola mayorpartede las obrasdeciudadesde esosdospaíses,un

númeroimportantede las cualesentrabanporCádiz,burlandoen muchoscasosla vigilancia

de la Inquisición. Peroya enaquellamitad de la centuriaseva formandoun público lector en

su acepciónmoderna,especialmentecon la lecturade las obrasde Feijoo19,quejunto a las

obras de TorresVillarroel seríanlos dos éxitos editorialesde esosdecenios;más tardese

añadiríanel Fray Gerundiode Campazasdel P. Isla y El Eusebiode Montengón. Cuando

acabael reinado de Carlos III se había producidoya una secularizaciónde la lectura,

correspondiendoa los libros de artesy cienciasaproximadamenteun tercio de todos los

costumbres”fue la introducciónenelpaísde “toda clasedelibrosfranceses,quellegaronaserel únicoalimento
espiritualdenuestrospaisanos[Cotarelono tiene en cuentala influenciadeotrascorrientesdel pensamientoy
laliteratura,inglesa,italiana,alemana,...1’ y la educaciónfrancesaqueen lasescuelasdeParísy otrasdeaquel
reinorecibía la juventudqueluegohabíadeinterveniren la gobernacióndelestado,comoministros,consejeros,
corregidoresy otroscargos,sin exceptuarlos militaresy eclesiásticos,ni aunlos simpleshombresdeletras” (p.
35).
En relaciónconla lecturade textosfrancesestrasla Revoluciónde 1789,J. A. LLORENTEescribióque: “La
revolucióndeFranciaproducíacontinuospapelesrelativosalosderechosdel hombre,delciudadano,delpueblo
ydelasnaciones,incapacesdeagradara CarlosNy susministros.Losespañoleslos leían conansia,y en todo
el territorio dela monarquíasepropagabanideasnuevas, o contraídasde modonuevo” (Historia crítica dela
InquisiciónenEspaña(1822). Hiperion,Madrid, 1980,T. IV, p. 96). JuIiánIUDERIASseñalóqueenel influjo
de la leyendaantiespañolaen los pmpioshistoriadoresespañoles,destacaJuanAntonio Llorente, sacerdotey
Secretariogeneralde la Inquisicién, “ilustrado, afrancesadoal serviciodeJoséBonaparte”, queeditó las obras
de LasCasasy lespusoprólogo,y quesuobraHistoria críticade la InquisiciónenEspaña,publicadaen Madrid
en 1822 fue traducidaal francésbajo supropiadirección(La LeyendaNegra,op. cit.).

‘8Ver en: DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Ibid, p. 104.
19

PedroALVAREZ de MIRANDA ha escritoque, teniendoencuentaloscálculosdel profesor1. M.
CASO, enun períododesesentaañoscircularonbastatrescientosmil volúmenesde laobradeFeijoo, “cifra en
verdadfabulosapara la época”. “No es una exageración,por tanto, afirmar que le leyeranun millón de
personas”(‘Ensayo’,art. cit., p. 312).
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publicados20.En aquel siglo ademássevan areeditarsucesivamentetítulosdel Siglo de Oro,

en el terrenode la novela,especialmentela detipo cortesanoy costumbrista,perotambiénde

la picaresca.El Quijote sereimprimeencuarentay cuatroocasionesentre1700y el inicio de

la Guerrade la Independenciaen 1808 (Mayansescribió en 1737 la primerabiografíade

Cervantes>.Tambiénsepublicaroncoleccionesdenovelas,tantoespañolascomoextranjeras.2’

Con las obrasdeFeijooseva a producirun fenómenodiferente,y esel de la apelacióna un

“sujeto” nuevo: elpúblico22,a lahoradequecon supropiarazóno sentidocomúndeterminen

los lectoreslo quees real y verdadero,frentea supersticiones,prejuiciosy lugarescomunes.

En generalse puededecirque, aproximadamentecuandoacabael reinadode FernandoVI el

WSegúnPaulHAZARD, cundoLessingescribíay publicabaenAlemania,todavíalos trescuartosde

laproduccióneditorial alemanaeranescritosenfavordela religión (El pensamientoeuropeoen el siglo XVIII,
op. cit., p. 365).

21Sobrela producciónbibliográfica enEspañaenel siglo XVIII ver laexhaustivaobraal respecto,ya
citadaenvariasocasiones,Historia literaria de Españaen elsiglo XVIII, edic. de FranciscoAguilar Piñal, en
susdiferentesapartadostanto de Literaturade creacióncomo de erudición. Tambiénde AGUILAR PINAL,
Bibliografíadeautoresespañolesdel sigloXVIII, CSIC, Madrid, 1981-1995,8 vols. Esteautorhaseñaladoque
de losaproximadamentediezmil españolesquepublicaronalgo enaquelsiglo, sólo sepodríanconsiderarcomo
escritoresoriginalesamediocentenardeellos.
En cuantoalastiradasdelasedicionesllegaronaserconsiderablesparalaépoca;así, enelDiario deJovellanos
se puedeleer: “Toda lajuventudsalmantinaespost-royalista,dela sectapistoyense;Obrstraect,Zuolay, sobre
todo, Tamburini, andanen manosde todos; másde tres mil ejemplareshabía ya [vendidos]cuandovino su
prohibición;unosólo seentregó” (op. cit., CuadernoVi, 20demarzode1795,p.197); enCOTARELOyMORI
(Iriarte y su época,op. cit., p. 192> selee: “Al pocodel estreno[de la ‘Raquel’ de D. VicenteGarcía de la
Huerta,endiciembrede1778]sehicierondeella másdedosmil copias, quesedifundieronporEspaña,Francia,
Italia, Portugaly lasAméricas;setradujo variasvecesen italiano yfrancés
E. PALACIOS haescrito: t..la genteburguesadel Setecientosentreteníasuocioconla lectura detoda clase
de comedias.La demandafue tan grandequelasimprentasmásnotablesde las ciudadesespañolashicieron
edicionesbaratasde coleccionesteatrales.Las mujeresfueron las lectoras másapasionadas,en especialde
dramasdetemaamoroso” ( ‘Teatro’, enHistoria literaria de Españaen el siglo XVIII, op. cit., p. 162).

A. MARAVALL ha señaladoquepeseaqueenEspaña,comoenelrestodeEuropa,la sociedaddel
XVIII seconservabásicamentecomounasociedadestaniental,sinembargo, “puden verseaparecergrupos
formacionessocialesquerespondenalasnovedadeseconómicas,técnicas,políticas,culturales,etc., quedetodos
modosno handejadodedarse.Entreellasseencuentra... la aparicióndeun mododehallarsereunidauna masa
de individuosa la quedesdeentoncessehaceyageneralllamar ‘público’” (‘El primersiglo XVIIIy la obrade
Feijoo’ en Estudiosdela historiadelpensamientoespañols. XVIII, op. cit., p. 330).
F. SANCHEZ-BLANCO PARODY ha señaladoquetambién3. Langlet, queedita en 1763 una publicación
periódicabajoel lemaEl habladorjuicioso, crítico imparcial: Qvtasy discursoseruditossobretodogénerode
materiasútiles y curiosas con las noticias literarias de España,introduceel conceptodel “público”, siendo
interesantequeLangletinicia supublicaciónconun elogio y dedicatoriaal “público” y no al lector individual.
Sánchez-Blancoseñala, asimismo, que en El amigo del público, que sin doblez le habla y continúa en
desengañarle,...(publicadoen 1763,cuyoautor fueJuanAntonio Aragonés,y quepolemizóconElpensador)
“el ‘público’ sustituyetambiénla imagendel ‘tribunal’ dela censuracrítica” (Europay elpensamientoespañol
del siglo XVIII, op. cit., p. 163).
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público lectorespañol,biena travésde obrasdeeruditoso depublicacionesperiódicasyaestá

en contactocon el pensamientoy las novedadesquesedanenEuropa~.

Otro hito importanteen laconfiguracióndelpúblico se vaadarconla obrade Moratínhijo.

LeandroFernándezde Moratín, apanede serél mismoun gran lectorU, creacon susescritos

la figuraespecíficadel lector, enel sentidode queestablececonél unarelaciónorgánica.Así,

en sus escritosde los Viajes, el lector no esun elementomeramentereceptivo,sino alguien

activo, al queMoratín le tienesiemprepresente,tieneen cuentasuopinión: 1..salvosiempre

el dictamende mi lector” -escribe-,o se justifica anteél por sus digresionesen el texto:

.... . deberásufrir mi lectorunatransiciónno menosviolentaquela antecedente,bienqueno

será la última”25. El valor queparaMoratíndebetenerla opiniónpúblicaquedaexplicito en

el Prólogo a la edición de 1792 de La ComediaNueva,en dondese lee: “Una parte muy

numerosade la nación ve con dolor el abandonode nuestroteatro; deseaqueuna mano

poderosaremuevalos obstáculosqueimpidensuadelantamiento;y no en vanoselisonjeade

que, abierto elpasoa las luces, los buenosingeniossededicaránaseguirunacarrera tan

nuevay tan gloriosa, para honor de la patria y utilidad común. (...) (...)¿ Y quémayor

serviciopodráhacerun escritorqueel deexplorarla opiniónpública. rectificarla consólidas

d~cjrinas yfacilitar al gobiernopor estemediola másprontaejecuciónde susideas?Tales

reflexionesanimaron al autor de estaobra; <...)¿ Ycómo no secomplaceráconel público

españoldehabercontribuido,en el modoquelefueposible,a quesevenflqueestarevolución

feliz, queya no puedemirar como distante?” [subrayd.mío]. El Don Pedro, uno de los

personajesde La ComediaNueva,críticocon el teatroquese hacíapor entonces,diceenuno

de los diálogos: “No hayconocimientode historiani de costumbres,no hayobjetomoral, no

hay lenguaje, ni estilo, ni versificación, ni gusto, ni sentidocomún“; y tras la consabida

23Ver en E SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Ibid, op. cit., pp. 86 y s.

tEn cartadeMoratínaGodoyfechadaenBoloniael28 deseptiembrede 1793,escribe: “El tiempoque
hepermanecidoenLondresha sidoel másaprovechadodemi viajeyelmáslaboriosodemi vida. Compuseallí
algunasobrasoriginales corregíotras quellevéde España,yaunqueaún no hablo el inglés, aprendílo
suflcienteparaentendermeen los libros (...)Desdnétodaslasmañanasa la asistenciadel MuseoBritánico (que
esla mejorBibliotecadeLondres). lasnochesen mi cuartoyprocuréadquirir aquellosconocimientosqueson
másanálogosa misprincipiosya mi talento” ( en Epistolario deLeandroFernándezde Moratin, op. cit., p.
159).

op. cít., introducciónde BelénTEJERINA;p36
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preocupaciónpor lo quepensaránlos extranjeros: “¿ Quépensaránde nuestra cultura los

extranjerosqueveanla comediade estatarde?¿Quédirán cuandolean las queseimprimen

continuamente?”,apostrofaDonPedro: “Los progresosde la literatura, señordonAntonio,

interesanmuchoal poder, a la gloria y a la conservaciónde los imperios; el teatro influye

inmediatamenteen la cultura nacional; el nuestro estáperdido, y yo soy muy español“.

Moratín, además,al igual queotros ilustrados,tantoespañoles(Luzáno Jovellanos)como

europeos(Voltaireo Rousseau),diferenciaclaramenteentrepúblico yvulgo; asíen elPrólogo

a suobraEl Barón seescribe: “Desnudade los adornosqueno eran suyos,habrá desufrir

estacomediala censuradela multitud enel teatro.Aquel esel tribunal en queestasobrasse

aplauden o se condenan:el nublico (no el vuleo> reunido allí es el juez imparcial e

incorruptiblequedebeexaminarlas;lo queél decideno admiteapelación” [subrayd.mío]26. La

diferenciaentrepuebloy vulgo en los ilustradosno es, diríamos,“estática”, sino másbien

relacionadacon unalabor de mayéuticasocrática,paratransformaral vulgoenpueblo.Los

ilustradossi, porun lado, podríanalinearsecon la máximahoracianade “Odio y esquivoal

vulgoprofano“, porotro, tienenunaesperanzacasireverenciala quesele puedetransformar

a travésde unaeducaciónadecuaday unamejorade suscondicionesde vida. Edith Helman

ha escrito: “Lo nuevoen la actitud de los ilustradosante el puebloessuconvencimientode

que con la instruccióny el bienestarsepodrá transformarde vulgo necio, ignorantey

supersticiosoen comunidaddeciudadanosconscientesy responsables.SiMoratín, Jovellanos

y Goyadestacantanto la ignoranciay supersticióndel vulgo, quefomentabany explotaban,

segúnellos, ciertasinstituciones,esparahacer resaltar la necesidadquehabíade reformar

talesinstituciones“27,

La formacióndelpúblico en Españaen el XVIII no selimita, además,al del público literario

sinotambiénal de un público lectordeopiniónpolítica. Estatendenciaestáclaraenel escrito

de FranciscoRomá y RoselíLas señalesde la felicidadde España,y mediosde hacerlas

eficaces,publicadoen 1768: “Casi todaslasPotenciashanconocidoquela libertaddeescribir

sobrela materiade quesetrata [la cienciadel Gobierno], vafonnandode lejos loshombres

26

ObrasdeD. Nicolásy D. LeandroFernándezdeMoratin, B.A.E., T. II, op. cit., pp. 356, 369 y 374.

“TrasmundodeGoya, op. cit., p. 211.
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de estado;instruyetodaslas clases animaal amora la Patria, hacecomunicablesyútiles a

toda la Sociedadlas mejoresideasy descubrimientosde lospanicularesen las materiasde

Población,Agricultura, Fábricasy Comercio; incíta a quepor la lectura y meditaciónse

apurenlos asuntosmásimportantes;desvíalos mejoresingeniosdeasuntosfrívolos, inútiles,

y tal vezperjudiciales, encaminándolosa los más interesantes;y entraña otras muchas

utilidades,sin los inconvenientesqueenmudecierona muchoshombresdetalentoenlossiglos

pasados” [subrayds.míos]28.Jovellanostambiéntieneya interiorizadola necesidadde teneren

cuentaa la opinión pública, con una visión, además,muy liberal, nada impositiva ni

demagógica,acercadecómodebeformarse;así,en un discursoquepronunciaen el Instituto

de Gijón, en 1800, diceque “. . . la opinión pública es la primerade las ventajasquedeseo

para nuestroInstituto”, y que ella “no semendigani pretende;sedeja conquistar(...)Nace

y seforma en silencio, sealimentay crece con el aprecio de la imparcialidady con la

aprobaciónde la sabiduría,y cuantomáslentossonsusprogresos,tanto sonmássegurosy

durables”29

En la difusión de la lecturaen aquel siglo y en la formaciónconsiguientede un público lector

y una, aunquetodavía incipiente, opinión pública, jugó un papel decisivo la expansióny

definitiva consolidaciónde publicaren lenguaespañolatodaclasede libros (incluidos los

textos sagradosa partirde 1782), lo queasuvezayudóaconfigurarel españolmoderno,tras

la expurgaciónde modismosescolásticos,barrocoso de ciertosarcaísmosclásicos,a la vez

queseamoldabaaneologismosprovenientesde las nuevascienciasy del contactoo influencias

deotraslenguaseuropeas,especialmentela francesa30.Eseacrisolarde la lenguaespañolaen

28~ cit., Prólogo,pp. 3 y s.

29’Discursosobreel estudiode la GeografíaHistórica’, en GasparMelchordeJovellanos.Obras en

prosa,op. cit, pp. 243 y s.

~<>Sobrelalenguaespañolaenel siglo XVIII sepuedever, entreotros,en R. Lapesa,O. Salvador,J.A.
Maravail,P. Áivarezde Mirandao F. SanVicente. EsteÚltimo haescrito: “La expansióndel castellano[en el
siglo XVIII] impulsadapor la RealAcademiayporelprestigiodediversasinstitucionesculturalesfavorecieron
la consolidacióndel sistemalinguistico quesehabíaestablecidoen las doscenturiasprecedentes;unaserie de
órdenesrealesaseguraronla presenciadel españolen losámbitosadministradosporelEstado(...) (...) . .EI buen
dominiode la lenguaespañolaseva imponiendoclaramenteentrelos conocimientosqueerannecesariospara
ascendersocialmente.En todoslosámbitossetieneconcienciadequeelespañoleslenguaflexibleydeindudable
valorpor la literatura de los siglospasados4..)La Academiaacepta implícitamenteesteideal lingt¿ístico [la
normatoledana]perosin netas exclusionesgeográficaso de registro, siendosu objetivo aseguraruna lengua
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su configuraciónmodernasedesarrollóentrevarios fuegoscruzados:la batallaconel latín

(“La batalla estáganada -haescrito Sarrailh, refiriéndosea aquellaépoca-.El españolha

triunfado sobre el latín. Así, en este siglo tan abierto a las novedadesextranjeras, se

man~fiesta una profunda adhesióna lo que mejor simboliza la esenciade Españay su

expresión:la lenguanacional»3¡), la aceptaciónde neologismosprovenientesde otraslenguas

extranjerasy, a la vez,el combatecontraun excesivomimetismohaciaellas (defensoresde

estaposturaserfan,entreotros, Feijoo, Jovellanoso Cadalso32),o la paradojade esaañoranza

por la existenciade una lenguauniversal que seda en varios pensadores,comoJovellanos,

Lampillas y Cabarrús,o Hervásy Panduroconsuintentodeelaborarunagramáticauniversal,

unavezperdidoel latín comolinguafranca, y anteel rechazode que la lenguafrancesacon

su expansióntratasede ocupar su lugar. Además, la aceptaciónde un mayor rigor en la

definición de los conceptosy en la precisiónde la expresión,tanto oral comoescrita,con la

interiorizacióncrecientede quepensar,razonar,es, sobretodo, hablaro escribir, vaa llevar

a un mayor interéspor el estudiode la lenguanacional, con la consabidaelaboraciónde

gramáticasy diccionarios,enparticularel deAutoridades33.

comúnbasadaen elusode laspersonasculta0 (‘Filología’, op. cit., pp. 622 y s.).

31¡bid, p. 409.
GregorioMayanaensusPensamientosliterarios (publicadoen1734),escribe: “Pero quéhombredejuiciopuede
negarqueenseñaren lenguavulgar, a lo menoslasartesliberales, tienegrandesventajas?Primeramente,los
maestrosseaplicanmejorensulenguapropia;porqueporbien quesepanla latina, queles es extraña,saben
conmayorperfecciónla quelesesnaturalyfamiliar; porqueenella tienenmásabundanciadevoces,estánmás
ejercitados,ypor unoy otro sedeclaranconmayorpropiedadyfacilidad. Despuésdeesto, los discípulos,a
quienesmássedebeatender,entiendenmejorqueenla extrañalo queleenyseles aplica ensu lenguanativa
(en GregorioMayansySiscar00. CC., op. cit., p. 244).

32

Feijoo escribe en su Teatro crítico universal: “...sobresalenalgunosapasionadosde la lengua
Francesa,queprefiriéndolacongrandesventajasala Castellana,ponderansushechizos,exaltansusprimores,
y nopudiendosufrir ni unabreveausenciadesuadoradoidioma, conalgunasvocesqueususpandeél, salpican
la conversación,auncuandohablanen Castellano(...) Yono estoyreñidoconla curiosaaplicación ainstruirse
en las lenguasExtranjeras.Conozcoquesonornamento,auncuandoesténdesnudasdeutilidad (...) . . . elque
quisiera limitar su estudioaaquellasfacultadesquese enseñanennuestrasEscuela«s,...,tienecon la lengua
Latina cuantoha menesterMaspara sacardeesteámbito, o suerudición,o sucuriosidad,debebuscarcomo
muyútil, sino absolutamentenecesariala lenguaFrancesa.Yestobastaparaqueseconozcaelerror delosque
repruebancomoinútil la aplicaciónde esteidioma. Masno por esoconcederemos,ni esrazón,algunaventaja
a la lenguaFrancesasobrela Castellana4..) En la copia de voces (único capitulo quepuededesigualar
substancialmentelos idiomas)juzgoqueacedeconocidamenteelCastellanoalFrancés.Sonmuchaslasvoces
Castellanasqueno tienenequivalenteen la lenguaFrancesa;ypocasheobservadoen éstaqueno le tenganen
Castellano»(op. cit., 1. 1, pp. 298-305)

33E1Diccionario deAutoridadesde laRealAcademiaEspañola,quellegó atenerimportanteprestigio
en el campode la lexicografiaeuropea,comoasí el Diccionario de Terreros,se proponíaademásde fijar el
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En la formaciónde un público lectorculto, y tambiéncomo instrumentosparareivindicar el

puestodc la literaruray la culturaespañolasen Europa,en el XVIII sevanaelaborarunaserie

de “Bibliotecas”, tantogenéricascomotemática?,la másdestacadade las cualesseríala de

Semperey GuarinosEnsayodeuna bibliotecaespañolade los mejoresescritoresdel reinado

de Carlos Hl (1785-1789),que no se limitaba en susdiferentes “entradas” a autores,sino

tambiénainstitucionesculturales,academias,periódicos,etc., y queteníacomofin importante

no sólola funciónde utilidad parael lectorespañol,sinoasimismoel de publicitaren Europa

y hacervaler los autoresy valoresliterarios y culturalesde España.

Tambiénsehacencatálogosdebiblotecasprivadas,como la de Mayansde 1753Specimen

bibliothecaeHispano-Majansianae,y es que en la Españadieciochescaexisten esetipo de

bibliotecas,bien heredadaso formadaspor entonces,desdelas más completasy exquisitas

hastalas másmodestas,sobretodo de lectoresde clasemedia. Recordemosla apostilla ya

citadade Cavanillesa las impertinenciasde Masson: “Las Bibliotecaspúblicasyparticulares

deEspañaestáncompuestasde las mejoresobrasdeEuropa“. Comoejemplode la existencia

de bibliotecaspaniculares,es de destacarlas apuntacionesqueJovellanoshaceen suDiario

de maneraespontáneay sin afán de publicación,en las queseñalauna seriede ellas, de

contenido variado, en casasparticularesde poblacionesque visita, medianaso incluso

idioma, el detransmitira losextranjerosel estadoreal dela culturaespañola.El bibliotecarioy latinistaJuan
Iriarte, tío de “los ifiane”, ensu discursoSobrela imperfecciónde losDiccionarios leídoen laReal Academia,
considerabaalDiccionario deAutoridadesmuy superioral de las AcademiasToscanay Francesa,aunquecrefa
queaúnno habíallegadoasu Última perfección(en E. COTARELO, Iriarte ysuépoca,op. cit., p. 18).
El abateLampillas, cuandoanalizaelorigendel desprecioquesehacíadelméritode losespañolesenlas letras,
señalacomo una de las causas,y con un punto de crítica a la frivolidad o superficialidad de un falso
cosmopolitismo del conocimiento, la excesiva importancia que se daba en Europa a los diccionarios
enciclopédicos:“No lo esmenos[delorigen deesedespreciolelgustode literatura universaLEn el día esuna
circunstanciaprecisateneruna tintura de todaslas ciencias.Por estono hay obras másapreciablesquelos
DiccionariosEnciclopédicos,en loscualesconpocotrabajo seaprendeahablar detodo, ya decicidir detodo.
(...) (...) Los Españoles,quepor su naturalezasonserios, circunspectos,yformales,no puedenacomodarsea
estasupe,g7cialidadocharlatanería;yasísonpocoslosquesesujetanal sistemademoda.Siemprendenalguna
cienciaesparaestudiarlacontesón,sinandarsaludandotodaslas demás:yestoperjudicaal crédito literario
de la nación; (Ensayohistórico-apologéticodela Literatura española..., op. cit., pp. 43-45).

34
Ver: 1. CEBRI N, ‘Historia literaria’ enHistoria literaria deEspañaenel siglo XVIII, op. cit., PP.

520-530.Escribeesteautorque, “El sigloXVIII españolheredódela tradición eruditaeuropeay dela ‘singular
y celebrada’ ‘BibliothecaHispana’deNicolásAntoniola modadepublicar ‘bibliotecas’parcialeslimitadasa
un ámbitocronológico,genéricoo temático.Para el ‘Diccionario deaaoridades’setrata de ‘libros u obrasde
algunosautoresquehan tomadoelasuntoderecogeryreferir todoslosescritoresdeunanaciónquehanescrito
obras,y las quehan sido’ “(p. 520).
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pequeñascomo Burgos, Logroño o Trubia. E] 24 de abril de 1795, en Burgos, escribe

Jovellanos: “[visita] A la [casa]deAngulo; muyescogidabiblioteca: libros de matemáticas

yftsica, máquinaseléctricay neumática...”.El 9 de mayo del mismoaño, en Logroño: “A

visitas... a la [casa]de don VicenteSalamanca:...A111 Barrio, los ‘Monitores’; la entera

traducciónde Smith;un archivopeifectamentearreglado;muybuenoslibros,..»”. O el 10 de

agosto de 1797, en Trubia: .... a ver la librería del difunto chantre [JacintoDíez de

Miranda]... ¡Quéflor de libros! ¡Aun decienciasexactas!“. Cuandoen mayode 1795 visita

el monasteriode San Millán de la Cogolla en la Rioja, escribeacercade su biblioteca:

“Muchosy exceleneslibros, sobretodobiblias, concilios,padresehistoriadoreseclesiásticos;

haytambiénmuchosde ciencias,la ‘Historia de la Academiade las de París’, las ‘Actas de

Petesburgo’,el ‘Diario de los Sabios’, etc. “W Guillermo von Humboldten el diario de su

viaje a España,cuandovisitaenVitoria la casadel marquésde Montehermoso,escribe: “Su

biblioteca meparecemuybonita“; cuandoenValladolidvisita la casadelcomercianteRamón

Raynel, miembro de la Sociedad Económica, también escribe que tiene “una buena

biblioteca“; y enMadrid, en casade Fernándezde la Cerna: “poseeuna muybuenabiblioteca

queguardamuchasedicionesantiguasyraras “, o enla de AndrésNavarro,profesordeMoral

en los RealesEstudiosde SanIsidro: “en su casapudever los libros de Hume,Hutcheson,

Shaftesbury,Reíd, etc.~,36

Había,por supuesto,bibliotecaspanicularesmásimportantes.Así, sesabequeOlavide, tras

su largaestanciaen Francia, sehabíatraído miles de libros, de los que se disponíaen su

tertulia del Alcázar en Sevilla, a donde llegó como asistenteen 1767. La biblioteca de

Campomanessepodríacompararcon cualquierade las mejoresde Europaentrelas de su

‘5G. M. deJovellanos.- “Diario» (Antología),op. cit., pp. 220, 228 , 337 y 245.
R. HERRrecogeunosdatosaparecidosenel SemanariodeSalamanca,del 4 dejulio de 1795: “En Madrid, en
1795, la descripcióndela bibliotecadeunadanzaamantedela literatura señalaba,ademásdenovelasy obras
clásicasfrancesasyespañolas,lasdeFranklin, la ‘Lógica’ deCondillac, las obrasdeMalebranche,eltratado
sobrela educacióndelas niñas, deFenelón,los ‘Discursosfilosóficossobreel hombre’,deForner, ‘el Buifon
traducido’ y ‘El Censor’ “(¡bid, p. 312).

36
HUMBOLDT, W. von: Diario deviaje a España.1799-1800.Cátedra.Madrid, 1998,p. 58, 70, 107

y 116. Hunxboldt, cuandoescribesobrela bibliotecade Vitoria, añadeque:“El ‘dictionaire de musique’de
Rousseaulo encontréconel títulopegado.De esamanerasepersiguelo quelleva estenombrepor inofensivo
quesea”
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clase,conmásde cinco mil títulos37.Jovellanostambiénreunióunaimportantebibliotecade

libros y folletos que,añosdespuésdesu muerteseríadonadaal RealInstituto de Gijón queél

habíafundado.CuandoGuillermovonHumboldtvisita Valenciaaprincipiosde 1800, escribe:

“La biblioteca de la Universidadesla deBayer, queéstele ha dejadoen herencia.Para ser

una bibliotecaprivada es muygrande... Contienecosasmuy buenasincluso extranjerasy

modernasen lo referentea monedas,antiguedades,filología y lingaistica. Incluso sepodía

decir quesólohaycosasnuevas.En vanosebuscaríancosasviejasespañolas,quemásbien

estánen la bibliotecadelarzobispado“38• TambiénsesabequeGoyadisponíade unabiblioteca

bastantecompleta39.La SociedadVacongadade Amigos del país, comotantasotras de las

Sociedadeseconómicas,disponíaen su bibliotecade muchoslibros tanto españolescomo

francesestSesabetambién,por ejemplo,queel presbíteroJuanAntonio Melón, vice-rector

del Seminarioconciliar de Salamanca,amigo de Moratín hijo, fue encargadoen 1787 por

Carlos111 deformarunacoleccióndeautoreslatinos,paracuyamisiónrecorriódiversospaíses

europeos,Francia, Inglaterra,Holanday Flandesrecogiendolas mejoresediciones41;o que,

cuandoel deánMartí pusoen ventasubiblioteca,en 1728, la famadel eruditoalicantinoera

~ Olavide, enA. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedady Estadoenel siglo XVIII español,op. ciÉ.,
p. 491; y sobreCampomanes,en3. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, ‘PenínsulaIbérica’ enDiccionario histórico
de la Ilustración, op. cit. [340-351],p. 346, en dondesecomentaquela composiciónpor materiasde la
bibliotecaparticularde Campomanes“es muysimilar a la de Turgoty. salvandodeterminadosmatices (mayor
presenciadelibrosjurídicosymenosliteratura), tampocod4fieremuchode lasde Voltaire, Montesquieu,Smith
oQuesnay”.G. vonHumboldtescribedeCamponianes,recogiendoopinionesdeLugo, que “tiene unafantástica
bibliotecaynadieconoceEspañatan biencomoél” (¡bid, p. 110).

38Diario de viajea España,op. cit., p. 230.

foséCAMÓN AZNAR haescritoque,un testimoniodelaculturadeGoya 1o tenemosen la tasación
de los libros desubibliotecaquefuede 1.500reales. Cifra quenos revelauna abundanciadetextosen losque
podemosapoyarla cultura, para nosotrosindudable, del gran maestro.Aunqueno la conocemosen detalle,
podemossuponerqueestabiblioteca estabaformadapor libros de contemporáneosespañoles,francesese
italianos,fácilmentededuciblesdelas alusionesquesobreellosfiguran ensusobras” (‘La pinturade Goya’ en
SummaArtis. Espasa-Calpe,Madrid, 1986,vol. XXVII [233-369],p. 238).

~EnJ.SARRAILH,¡bid, p. 241. Sarrailhrecogequeenenerode 1771,el jovenMunibe escribiódesde
Parisunacartaal secretarioperpetuode la Sociedadvascaseñalándolelaconvenienciadequeseconstituyeseuna
buenabiblioteca,asfcomoungabinetedehistorianatural, añadiendoqueparalacompradelibrosenParissuelen
presentarse“buenas ocasiones”, “y no con muchocoste”.

41RecogidoenEpistolariodeLeandroFernándezde Moratín, op. cit., nota1 a lacarta32, p. 135.
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42
tal enel extranjero,y sesuponela desubiblioteca,que fue compradapor los ingleses

Humboldt durantesu estanciaen Madrid escribequeha visitadoalgunasgrandesbibliotecas

de casasnobles: la bibliotecadel duquede Osuna,de la que diceque “está albergadaen un

edificio dispuestopara estefin queno habita“, y que reuníahastaveintemil volúmenes,

“contiene muy bellos grabados, estampasde historia natural y otros, una colección de

monedasy obrasfrancesas,inglesasy españolasde toda especiey tambiénbuenasediciones

delosclásicos.Esextraordinariamenterica enbuenasedicionesdeautoresclásicosespañoles,

por lasquea vecessepagansumasenormes<...)EI Duquemantieneochobibliotecariosysólo

al año dedicasesentamil realespara la comprade nuevoslibros”; la bibliotecadel duquedel

Infantado, de la quedice que era “enormementerica en edicionesantiguasde los clásicos,

entrelascualesseencuentranvariasedicionespríncipedelsigloXV”, siendoun abatefrancés,

Chaligny, quienestabaencargadode ordenarla(“Extraordinaria y exhaustivadebedesersu

colecciónde mapas-escribeHumboldt-.A la queyaposeía,que era bastanteconsiderable,

ha añadidola queha compradoal condede Aranda‘9; tambiénhablade la que habíasido

buenabibliotecade los duquesde Alba, con “una de las coleccionesmásnumerosasde

manuscritos” que había sido pasto de las llamas en un incendio43. También mujeres

aristocráticasllevabanen ocasionescomodoteal matrimonio importantesbibliotecas;así a

través de inventariosse conocenalgunasde ellasya desdefines del siglo XVII, como las

bibliotecasde la condesadeOñate,de la de la condesade Mora, o de la queaportala futura

duquesadeOsuna”.

Sin olvidar, por supuesto,las bibliotecas institucionales,enprimerlugar, la Biblioteca Real

que se creó en 1712 con la obligaciónde que todas las imprentasdel país le enviasenun

ejemplarde cadalibro editado,germende la futura Biblioteca Nacional. Guillermo von

HumboldtensuDiario de Viaje a Españaescribequela biblotecade SanIsidro de Madrid,

42Ver: Epistolario de GregorioMayans;publc. porA. MESTRE. Valencia,1973. Estudiopreliminar

alEpistolario Mayans-Martúp. xxví.

43Ibid, pp. 125, 126 y 128.

“Ver enC. IGLESIAS, ‘La nuevasociabilidad:mujeresnoblesy salonesliterariosypolíticos’, op. cit.,
p. 189.
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antiguabibliotecade losjesuitas,aunqueenaquelmomento,1799,los fondos“son pequeños“,

es “útil, dadoqueestámuybienserviday muchagenteva allí a leer”45.

Tambiénhabíacoleccionesde libros españoles en el extranjero; así, LeandroFernándezde

Moratín durantesuestanciaen Romahaceun recuentode “Libros españolesque, entreotros

de la mismalengua, sehallan en la Bibliotecade la Sapienzaen Roma” y da el númerode

cuarentay nueve46.En cartade EnriqueFlórezaCampomanesle informa queel P. Verlingen

del Colegio Imperial ha compradodos libros de “Medallas de España” por cuentade dos

Bibliotecasde Viena47. El holandésMeermanse ofreció a editar los trabajosjurídicos de

Mayans, ademásde confiarle la preparaciónde los tratadistasde la gran escuelajurídica

hispana.La edición de la Censurade historiasfabulosasde Nicolás Antonio hechapor

Mayans,y quededicóal rey de PortugalD. JuanV, fue distribuidaapartede en Madrid, en

Lisboa(a travésde Almeiday Ericeira)y enMódena(a travésde Muratori).En 1737apareció

en Londresla ediciónen inglés del Qu~ote,acompañadade la biografíade Cervantesescrita

por Gregorio Mayans48.Tambiénes verdad que, en ocasiones,se producenquejaspor la

dificultad deencontrarlibrosespañolesendiferentespaíseseuropeos.Así, enAlemaniao, en

menormedida,enViena,comolo escribeDeninaen una cartaque envíael 12 de agostode

1786 desdeBerlín a Viena al condede Granen,embajadordel Rey de Cerdeñaen la Corte

vienesa: ..... Suplicoa ...... .haga ver a los queno hanestadoen Alemania,cuánd(fícil es

el teneraquí los libros Españolesqueme eran necesarios[parasu defensade la cultura

españolaen la polémicaconMassonl. Si en Viena, dondeha habidotantaspersonasdurante

dossiglos quehantenido corresponsalesen España,haytrabajopara hallarlos, fácil esde

comprenderla escasezquehaydeestaclasedelibros en unpaísen quehacepocosañosque

~Viagea Italia, op. cit., Viaje 80. 20, p. 592.

47PedroRodr(guezdeCampomanes.Epistolario,op.cit., (cartafechadaenMadrid,18.9. 1768),p.192.

48EnGregorioMayansySiscar.00. CC. (edie. deA. MESTRE),op. cit., T. III, Prólogo,p. VII.; 1.
1, p. 323, y T. ll,p. 209. A. Mestre señalaquela VidadeMiguel de CervantesSaavedralaescribióMayanaa
solicituddel nobleingléslord Carteret,admiradorde laobracervantina,atravésdelembajadoringlésenMadrid,
BenjamínKeene,que teníaamistadcon Mayans.La admiraciónde lord Certeretpor Cervantesy su obraEl
Quijoteeratal, señalaMestre,quequisoobsequiarala reinade Inglaterraconlaedicióndela, asujuicio, mejor
obradehumordela literatura.
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empiezana venir los Españoles”.Deninatambiénseñalala escasezde libros españolesque

habíaen Italia encartaal abateAndrésdesdeBerlin del 14 de agostode 1786: “. . .Haceya

diezañosqueel señorLampillas meencontrabaentre los imparcialesen un tiempoen que

tantosoñabayo en serapologistade la España,comopanegiristade los Incas. Sinembargo

tambiénpudiera excusarmuy bien a mi nación,si no estabaentoncesinclinada enfavor de

la literatura de vms.No habíasino los quepor circunstanciasparticulareshabíanconocido

Españolesquienpudieseteneralgunaideade la Españasabia.El comercioliterario entrela

Italia y la Españaestabainterrumpido,o no era ninguno.Seveíanpocoslibros Españoles,

y creíanqueno los hacían.Es verdadquedesdela mitaddelúltimo siglohasta la mitaddel

presenteno hansalidoa la luz muchos:todoslosautoresdevms.deestesiglo algoconocidos,

exceptuandoa Feúooy Mayans,son de nuestrosdías; ni aun éstosson celebradosen Italia

hastapocotiempohace“1 Tambiénen Franciaencontramosun testimoniodel escasonúmero

de libros editadosenEspañaquese podíanencontrar,peroconunacríticapositivaen cuanto

asuscontenidos;asíse leeenunacartapublicadaen el Diario deLiteraturadeParís,en 1780,

con un elogio al Poemade la Música de Tomásde Iriarte: “Depuis quelquesannées,..les

Espagnolssedistinguentdansla carriere desscienceset desArts.Leur langue,n ‘etantplus

si universellmentrepanduequ ‘elle 1 ‘etoit autrefois, il n ‘estpoint eronnantqueleursOuvrages

soientmoinsconnus,etmoinsappreciés.II estcependantvrai de remarquerque,danslepetit

nombrede LivresEspagnolsqui nousparvienent,on retrouve rarementles defautsquenous

regardionscommenaturelsata Auteursde cenenation, et qu ‘en general ils ecriventplus

sagementque les notres.Le Poemequeje vousannonzeest une nouvellepreuvede cene
“50

yente

49

Canascrlticas...porel señorAbateDenina...,op. cit., CartaXV,p. 176. y CartaXIX, pp. 198ys.
El italiano Signorelli,porsu parte,se quejabadequetambiénlos españolesleían pocoslibros italianos;así en
cartaqueescribedesdeMadridal marquésAjbergati el 27 dejulio de 1783: “gli Spagnuolileggonopocoi libni
italiani, che non contengono panegirici della letteratura spagnuola;e gí‘Italiani, che qui sono, per lo pití
attendonoalla fortuna enon alla letteratura” (en ViajesporEspañayPortugaldesdela EdadMediahastael
s. fl. DivagacionesbibliográficasporArturo FARINELLI. Centro deEstudiosHistóricos, Madrid, 1921,p.
262). Opiniónesa,ladequelosespañolesno leíanlas obrasitalianas,queno comparteLampillas,quienescribe
quelos españoles“...hacenla estimaciónquedebena losItalianossabios,leensusobras,y lascitan conaprecio;
cuandoéstos...desprecianpor regla generallosescritosdelosEspañoles,yno sedignancitarlossinridiculizar
susposiciones”(enEnsayohistórico-apologéticodela Literatura española...,op. cit., 1. 1, p. 19).

50En SEMPEREy GUARINOS,1?,Ensayodeuna Biblioteca Española...,op. cit., 1. VI (1789), p.
202.
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Expurgandoenla correspondenciade Moratin hijo seencuentraunacartareveladorade lo que

podíanser las lecturasde un lector medio,en estecasolectora,de la Españade finales del

siglo XVIII. En cartaasutía D~ Ana Fernándezde Moratín, hermanade supadre,datadaen

Lile el 2 de abril de 1787, escribe: “Y¿de quéquiere Vmd. quela hable?Vmd. no sabelatín,

ni entiendepalabrade estadística,ni de diplomática, ni de economíapolítica. No hayquien

la saquea Vmd. desuFe.Mariana, su ‘Historia delos Incas’, suFe. Ribadeneyra,‘Guerras

deGranada’, de GinésPérezde Hita, los ‘Emperadores’deMexía, ‘Lazarillo de Tormes’,

Calderón,Moretoy el Caballero de la Tristefigura. Tía másromancistaqueVmd. ningún

sobrino la ha tenidojamás“5t~ Peropor estas líneas se compruebaque, pesea la crítica

cariñosay un tantopedante,quizáno exentade ironíaamabley familiar, de Moratína su tía,

las lecturashabitualesde éstano erantanescasasy pobresparaunamujer de la época,esposa

del joyeroVictorio Galeoti.

Hay queteneren cuenta,además,que las lecturasenaquellaépocapodíanserpersonales,en

solitario, y tambiéncolectivas,enclubes,sesionespúblicas,reunionesde amigoso enfamilia.

Sobreel ambientede unade esaslecturascolectivaspuedeservir de testimoniolas palabras

deLeandroFernándezde Moratin escritasen la Vida de su padre,don Nicolás,con motivo

de la edición de las obraspóstumasde éste,cuandose refiere a la famosafonda de San

Sebastiánde Madrid: “ReuniánsefrecuentementeMoratín, Ayala, Cerdá,Ríos, Cadahalso,

Pineda, Ortega, Pizzi, Muñoz, Iriarte, Guevara, Signorelli, Conti, Bemasconey otros

eruditos, en la antiguafondade SanSebastián,para lo cual teníantomado un cuarto con

sillas, mesas,escribanía,chimeneay cuantoera necesarioa la celebracióndeaquellasjuntas,

en las cuales<por únicoestatuto)solosepermitíahablarde teatro, de toros, de amoresy de

versos.Allí seleyeronlas mejorestragedias del teatrofrancés, las sátirasy la poéticade

Boileau, las odasdeRousseau,muchossonetosy cancionesdeFrugoní, Filicaja, Chiabrera,

Petrarcay algunos cantosdel Tassoy delAriosto.Leyó Cadahalsosus ‘Canasmarruecas’,

Iriarte algunasde susobras, Ayala el primer tomo de las Vidas de españolesilustres...

Leyéronse..algunostomosde ‘El Parnasoespañol’, y la crítica a que dio lugar su lectura

inspiró a MorolínyAyala la ideade escribirunpapelintitulado: ‘Reflexionescríticasdirigidas

51EpistolariodeLeandroFernándezdeMoratin, op. ciÉ., p. 55.
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al colectorde el Parnaso,..’;obraque al final no sepublicó, entreotrascosas,diceMoratín

hijo, porque “el beneméritodonAntonioSancha,comúnamigodetodosellos, no merecíaque

sele diera un disgusto,cuandoempleabagranparte desucaudal en imprimir aquellaobra

con un esmeroy un lujo tz~ográflcodesconocidohasta entonces”52.

En cuantoa un prototipode las lecturasque interesabana los personajesilustradospodría

servir lo expuestoen la CartaXXXIIde CartasMarruecas,en laqueCadalsoponeen la pluma

deBen-Beleylas siguientespreferencias:“. . .delos libros quehereferidohehechola siguiente

separación:he escogidocuatrode matemáticas,en los queadmiro la extensióny aciertoque

tieneel entendimientohumanocuandova biendirigido; otros tantosdefilosofíaescolástica,

en quemeasombrala variedaddeocurrenciasextraordinariasquetieneel hombrecuandono

procedesobreprinc¡>ios cienosy evidentes;y uno demedicina,(...); otro deanatomía,<...);

dos de los que reforman las costumbres,en los queadvierto lo muchoqueaún tienenque

reformar; cuatrodelconocimientode la naturaleza,cienciaquellamanfísica, en losquenoto

lo muchoqueignoraron nuestrosabuelosy lo muchomásquetendránque aprendernuestros

nietos; algunosdepoesía,deliciosodelirio delalma, <...). Todas las demásobras, las he

arrojado o distribuido, porparecenneinútiles extractos,compendiosdefectuososy copias

imperfectasde lo ya dichoy repetidounay mil veces

El augede la lecturaen generalque seproducea lo largode la centuriatrajo consigo,como

es de suponer,un auge de la produccióneditorial, hastael punto de que seha llegado a

hablardeépocagloriosa enel terrenode la impresión: ImprentaReal, Antonio de Sancha,

JoaquínIbarra,Franciscodel Hierro, etcétera,destacándosemuchasde esasimprentaspor la

calidadadmirabledesusediciones53.Casoparadigmáticoseriael deleditorAntoniodeSancha,

quesedestacó,apartede por sus edicionesprimorosas,por la difusión de las cienciasy por

la recuperaciónde la historia y la literaturaclásicaespañoladel Siglo de Oro. A él sedeben

la impresiónde libros comoel Cantardelmío Cid, el primercantardegestaque en Europa

52En Obrasde donNicolásydonLeandroFernándezde Moratin, R.A.F.,T. II, p. XIII.

5’Tomásde Iriarteescribeenunaapuntación:“El grabadode láminas, eldesellos,el demapas,elarte
deencuadernasetc., sedebena Carmona,Gonzalo,López,Cruz, Sanchay otros quehansalido delreino” (en
E. COTARELO y MOEI, ¡bid, p. 323.
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se ponía en letra impresa(en 1779), los poemasde Berceo, el Libro de BuenAmor del

ArciprestedeHita, reedicionesde Cervantes,Lope o Garcilaso,asícomo la Historia de la

ConquistadeMéxico de Antonio Solís, o la edición traducidade la Enciclopediametódica

francesaTM.Protegidode la Corteespañolafue el famosoimpresorBodoni, de quiendiceel

abateDeninaencartaal condeMirabeau,desdeBerlín el 25 de febrerode 1786: “El impresor

Bodoni,por la protecciónde la CortedeEspañaseha establecidoen Parma,dondedirige la

másbella imprenta que tal vezhay en Europa”; y en carta al mismo Bodoni, le escribe:

“Despuésquepor casualidadmehe metidoapanegiristadeEspaña,he estadomil vecescon

impulsodepublicar, queunade las razonesquemehan inclinado a estanaciónesla dehaber

protegidosusMinistroscuandono era Vm. conocidosinode algunosartistasdesuclasey de

suscompañerosen la imprentade ‘Propaganda’.Me acuerdomuypositivamentequeVm. me

hablólargamentede losfavoresdelseñorMoñino, hoy día Condede Floridablanca,primer

Ministro delReydeEspaña(...)Enfin yono puedoignorarquecon el título de Tipógrafodel
“SS

ReydeEspañacontinúavm. en la dirección de esa imprentaen el día tan célebre

En cuanto al contenido de lecturas que los españolesmás o menoscultos de entonces

realizabanhayquecontarsiempreconlas corrientes“subterráneas”de librosprohibidospero

54GonzaloANES ha escrito que, trasanunciarseen Españaen 1782 la apariciónde L ‘Encyclopédie
Méthodique,“se permitió la libresuscripcióna la obra, yfl.reposibleenviarenseguidaa Parísunalistade330
suscriptoresde Españae Indias.. (...)elprimersuscriptorfue elInquisidor Genera4don FelipeBertrán. La
suscribierontambiénuniversidades,colegios,sociedadesliterarias y comunidades,yestassuscripcionesparece
queformabanla mayorpartedelas330» (‘Lo “EncyclopédieMéthodique”en España’,art. cit., pp. 116 y s.).
Sobrela granactividadeditorial en Españaenel siglo XVIII, tantoen poesíacomoenprosa,con un especial
esfuerzoen reeditar los clásicosespañoles,ver en Historia literaria de Españaen el siglo XVIII, op. cit.,
especialmentelos artículos‘Poesía’ deE. AGUILAR PIÑAL [43-134]e ‘Historia literaria’ de 1. CEBRIAN
[513-592].En el primerartículocitadose recogeque,por ejemplo,cuandosepublicó en 1785 el primertomo
de PoesíasdeMeléndezValdésfuetangrandeel éxito queobligó a suimpresor,JoaquínIbarra,ahacercuatro
edicionessinsu consentimiento(p. 87), o que la Colecciónde obras en versoy prosa de Tomásde Iriarte
publicadaen1787 enseisvolúmenesfue respaldadaeconómicamentepor 560suscriptoresinicialesquesehabían
comprometidoacomprarlaedicióncompleta(p. 91).
J. FERNANIDEZ SEBASTIAN ha escrito: “La cultura del papelimpresoprogresóconsiderablementeen la
penínsuladurantela segundamitaddel siglo:a las sustancialesmejorasmaterialesenelarte tipográficoseune
unincrementodel comercioy circulación dellibro deproducciónnacional-sóloenMadridhabía en 1792 más
de200imprentas-quepermitióreducir engranmedidala dependenciadelos editoresde Venecia,Amsterdam,
Amberes,Leiden,Paris, Lyon, Lausanao Ginebra (en cuantoa las librerías, de las 230 quehabla en toda
Españaa mediadosde siglo, muchasde ellas estabanregentadasporfranceses,mientrasen Portugal los
principales libreros eranmuy a menudofranceseso españoles)”(¡bid, p. 345).

55Cartascríticas..,por el señorAbateDenina...,op. cit., Carta 1~, p. 72,y CartaXVI (sin fecha),PP.
177 y s.
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quecirculabanporbibliotecasprivadasy por los canalestípicosqueenesascircunstanciascasi

siemprese crean; libros que eran introducidosen el país, burlandoa la Inquisición, casi

siemprepor las ciudadesportuarias,especialmentepor Cádiz. Censuray prohibicionesque,

por otra parte, erancomunesa los otrospaíseseuropeos,peseal tópico recurrentedever a

Españacomoun islotede intransigenciay censurainquisitorial en esteterreno.RogerChartier

ha escrito al respectosobreel aconteceren Europa: “la actividad editorial sigue estando

sometidaen todaspartes (a excepciónde Inglaterra) a la censurapreviadel soberano,que

otorga privilegios y permisos, a las condenastras su publicaciónpronunciadaspor las

autoridadesciviles y religiosasy, en toda la Europamediterránea(Portugal, España,Italia),

a lasprohibicionesdel ‘Index’ y a laspersecucionesde la Inquisición (que, no obstante,no

son tan extremadamenterigurosascomo suelesuponerse)~ Esasituaciónde prohibicióno

permisividadambivalentequedareflejada en las líneas que Jovellanosescribeal cónsul

AlexanderJardineen sucartafechadaen Gijón el 21 de mayode 1794: “. . .Piensoaspirar a

unalicenciaparaquemi libreríapúblicaposeatoda especiede libros prohibidos,aunquecon

separacióny confacultadde queseanleídospor los maestros.Basta:tiempovendráen que

los lea todo el mundo.Si seconsigue,allí quedaránlas cartasde usted;si no, quedaránen

el archivo, y para el fin todo vale. Esto quiere decir queno puedodejar de hacer una

prevención:queescribacon algunaprecaución.No esnecesanapara conmigo(siempreque

las cartas venganpo medioseguro);pero lo espara otroscuyosánimos no estánmaduros

para las grandesverdades”. Y en suDiario apuntaJovellanosel 6 de agostode 1795: “El

tonto del cardenalLorenzanainsisteen negar la licencia de tener libros prohibidos en la

bibliotecadelInstituto, aunquecircunscritaajefesymaestros.Dicequeh~~zen castellanomuy

buenasobraspara la instrucciónparticulary enseñanzapública, y cita el ‘Curso’ deLucuce,

el deBailsy la ‘Náutica’ de donJorgeJuan,y añadeen postdataquelos libros prohibidos

corrompieronajóvenesymaestrosen Vergara,OcañayÁvila;pero¿sedanlos librosdefísica

y mineralogíaparaquepedimoslicencia?Y¿seharásistemadeperpetuarnuestraignorancia?

56¡bid, p. 248.
SobreEspañaenaquel siglo, ha escritoE. SANCHEZ-BLANCOPARODY: “Falta la libertadpara imprimir
perosepracticaunacierta liberalidadenel leeryenelhablar. Entreel sabersocialyla expresiónescritaexiste
una evidentedesproporción.Aquélrespiraairesmásmodernosaunque, en cuantosaberanónimoy latente,no
alcancela precisióny la identidadqueimponela escritura” (Europayelpensamientoespañoldel siglo XVIII,
op. cit., p. 68)
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Estemonumentode barbariedebequedarunidoal diario. ¿Quédirá de él la generaciónque

nos aguarda, y que, a pesar del despotismoy la ignorancia que la oprimen, será más

ilustrada, más libre yfeliz que la presente?¿Québarreraspodráncerrar las avenidasde la

luz y la ilustración?“~.

Sobre la importanciade los libros en la culturizacióny, podríamosdecir, modernizaciónde

los españoles,y enesafunción, obsesivaparalos ¡lustradosde la época,de hacercambiarla

opinión negativa de los extranjeros sobre España,son significativas las páginasde El

Pensador,escritaspor Clavijo y Fajardoen 1762, dondeen su PensamientoXIX ‘Sobre

algunosviajeros, y modode quelos viajesseanútiles’, trasseñalarla importanciadeviajar

al extranjeroy los fines de utilidad de esosviajes,selee: “Añada el española una cortesanía

regular, quebienpuedeadquirir entrelos suyos,un conocimientomedianode los escritores

que en otros tiemposilustraron a España,y de losLibrospublicadoscon objetoa desterrar

algunosabusosquereinanen ella, yconestohará callar a aquellosExtranjerossuperficiales,

y atrevidos,queconfundiendolos tiempos,y el troncocon las ramas, nosconsiderancomo

hombresque nuncapensaron,y comofomentadoresobstinadosde algunosmales, cuyo

remedionunca estuvoen nuestramano. Por estono culpo del todo a los Extranjeros,que

nosotrosmismostrabajamospocoen desimpresionar...~ En otra publicaciónperiódica,la

Estafetade Londres, y extracto del Correo General de Europa, publicadapor Francisco

Mariano Nipho en 1779, en unade las Cartassepuedeleeresemismoapreciopor los libros,

suutilidad, y denuevoel referentealaopiniónextranjeraaparejadodeun autocríticanacional:

“Halléle [“a mi Amigoel Inglés” - personajeinventadoporel editor conánimopedagógico

haciasu lector-] rodeadodeLibros Españoles,y muyocupadoensu lectura, (..) y medUos

‘4..)... no le causea 1/. md. admiraciónyermerodeadode libros Españoles.Losleoporque

los hallo muyoportunos:estonacede quesólotengolos quepuedeninstruirmey no los que

57
Gaspar Melchor de Jovelianos.00. CC., op. ch., Epistolario, Carta .525, p. 634; y G.M. de

Jovellanos.Diario (Antología),op. cit., pp. 276 y s.
F. SANCHEZ-BLANCO haescrito: “La culturaespañola‘ilustrada’ esfundamentalmenteunaman<festación
oral, juntoconunalecturaaescondidas,basadaenun trasiegoclandestinodelibrosydemanuscritos,quepasan
de manoen manoyque no puedenexponerseni siquiera en las bibliotecasprivadosa la vista de cualquier
visitanteinesperado.Lasprohibicionesinquistoriales, aunqueno impidieron la entradadelibros eideasenla
Península,sieran eficacesparareprimir supublicidad»(¡bid, p. 247).

580p cit., T. 20 (1762),pp. 165 y s.
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puedancorromperme,o inutilizarme:queenEspaña,comoen todaspanes,haylibros buenos,

libros malos, y libros ind<ferentes. Yo en asuntode leer, másque la diversión, busco la

utilidad. En estaparte> quees la constitutivade un buenescrito, hallo en Españalo que en

el restodelmundo<...) Estomeadmira, quehayanbrillado tantosIngenios,tantosPolíticos,

tantos Legistas, tantos Historiadores, tantos Escriturarios, tantos Eruditos, y tantos

entendimientosasombrosos,dondesiempreha estadomudoel verdaderoaplauso,y manco,

y auncojo premio’ “1

En esalaborde ampliacióndel campode lecturay de recepciónde las grandescorrientesdel

pensamientoy de la literaturaque sehacíaen Europahay que destacarla ingentelabor de

traducciónque se hizo en el Setecientos,pudiéndosedecir quea finales del siglo sehabfa

traducidola mayorpartede la culturaextranjera,queen parteno eraconocidaen la primera

mitad de la centuria6’>.

Es dedestacarquelamayorpartedelos “ilustrados” fueronellosmismostraductoresde las

diferenteslenguaseuropeas.Cuandosehaceun recuento,aunquesóloseasomero,del número

de ellos que lo fueron, y de su ingenteobrade traducción,sepercibeuna realidadque no

siempreseha tenidoen cuentaa la horade valorarno sólo la estrictalabor filológicay literaria

que supuso,sino como manifestaciónde eseverdaderoansiaque anidabaen el espíritu de

aquellaspersonasdeabrircanalesal conocimientode todo lo nuevoy valioso quepudieraestar

haciéndoseen Europaen aquellosmomentos,bien de primera mano con el aprendizajey

590p. cit., 1. II, CartaXI, Pp. 5-12.

«1. FERNANDEZ SEBASTIÁN da las siguientescifras: “a lo largo delXVIII setraducenenEspaña
unos1.200títulos:casi los2/3 delfrancés,un 23 % del italiano, el 7,3 % del inglés, el3,8 % delportuguésy
pocomásdel 1 % delalemán” (¡bid, p. 344).
Sobreestetemaver: E. SAN VICENTE, ‘Filología’, enHistoria literaria deEspañaenel sigloXVIII, op. cit.,
especialmentedentrodel apart. III, 2. Europeizacióndel idioma, 3. Observacionessobrela traducción,y 4.
Palabrasy nuevasideas(pp. 636-649).SanVicenteescribe: “A lo largodel siglo XVIIIeI estudiodelas lenguas
nacionalesseva imponiendocomoinstrumentodeculturayprogreso(...) 4..) elftancéseslenguademodaentre
minoríasilustradasy genteacaudalada;el italiano recobraparte desu prestigiocon la revalorizaciónde la
culturaclásica y la difusióndesu literatura; el inglés, por su utilidad en el comercio,comienzaa interesara
escuelas,juntasde comercio,patronatoseinstitucionespúblicas. 4..)Setraducenobrasimportantesdehistoria
natural, economía,agricultura, inclusodecarácterlingi>,lstico ydepreceptivaliteraria. Setraducemuchísimo
teatroy novela,deprisa, generalmente,yamenudoenFranciapor motivostécnicosy decensuro.Hubointentos
frustrados,comoelde realizarunaAcademiadeTraductores,...“(~pp. 636 y s.).
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lecturade lenguasextranjeras,bien consu traducciónal españolparasumayor difusión. Ya

Feijoo en Cartas eruditas (t. V, Carta 23), habíaantepuestola necesidaddel estudiode la

lenguafrancesaal de la griegay otraslenguasorientales;y en suTeatro Crítico (T. IV, XIX>,

habíaseñaladola necesidadde superaresedéficit que habíaen Españaen el estudiode las

lenguasvivas encuantoal númerode personasque lo hacían,aunquereconocequeaquellos

que las habíanestudiadosedestacabanpor sumaestría: “El adornode las lenguasesuna de

las cosasa quemenossehan aplicado los Españoles.En cuantoa las lenguasvivas los ha

absueltodela necesidaddeaprenderlas,ya la posituradenuestraRegiónen el últimoextremo

de la Europa, y del Continente,por lo queesmenorel comercioconlos demásReinos,yael

sermenosdedicadosa la peregrinaciónnuestrosnacionales,quelos individuosde las demás

Naciones<...),perosalvaremossiemprela máximafundamentaldeesteDiscurso,querespecto

al númerode los quesehan aplicado a ellos [los fdiomasj es grandeel de los quehan

logrado estegénerode erudición, y bastóeste cononúmerode aplicados,para queEspaña

lograsehombrestan aventajadoscomo los mayoresde las demásNaciones”.

El P. Islatradujodel francésel Gil Blasde Santillanade Lesage,el Compendiodela Historia

deEspañade Duchesne,y varios librosreligiosos,así comolaHistoria delgran Teodosiodel

obispo francés Flechier; del italiano, las Canas del abogadoConstantini, y algún libro

religioso, como uno de su colegael P. Bellati. Jovellanos,que fue estudiosode lenguas

extranjerasy se preocupóporquese enseñasenen institucioneseducativas,en especialen el

InstitutodeGijón (ensuDiario escribequesualumnoJuande Arce, apartedelárabeeruditito,

“ha estudiadobien las matemáficaspuras y las lenguascastellana,francesae inglesa9, fue

él mismotraductordel inglés del cantoI del Paraísoperdidode Milton y de la alabanzaque

de Campomaneshizo Robertsonen su Historia deAmérica (obraésta, que segúnescribeel

abateDenina,habíasido traducidapor algunosmiembrosde la Acadameiade la Historia,

aunqueno se llegó a imprimir); del francés tradujo algunasfábulas de Lafontaine y de

Montesquieu,y la Ifigenia de Racine6t.MeléndezValdés, que leíadirectamenteen inglés,

6tEs sintoniAtico queJovellanosensu escritoDosdiálogossobrecrítica económica,pongaenbocade
Don Lope, querepresentaa los adversariosde lo nuevo, las críticasa las traduccionesen general: “Por tales
[librosbuenos]seponderancuantoshoyseescriben,y lo queesmás,cuantossetraducendeotraslenguas;y por
vida mía que, entremuchospestilentesypésimos,no he visto uno solo quetoque en mediano...” (en Gaspar
MelchordeJovellanos.Obras enprosa,op. cit., p. 257)
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tambiéntrabajóen la traduccióndeLa Iliada. Cadalsollegó a conocera la perfecciónvarios

idiomas,aprendidosenFranciaeInglaterra(escribevariascartasaljesuitaP. Lozano,aparte

de en español,en inglés, francésy latín); en susMemoriasdice queenseñóla lenguainglesa

al conde de Aranda, del cual Cadalsorecibióel apoyoenvariasocasiones,y quedesdeel

poderde susfuncionesgubernamentaleshizo traducir las mejorespiezasdel teatro francése

italiano (comoseñalaLeandroFernándezMoratínen la Vida de supadre);del inglés, Cadalso

tradujoen 1765parael entoncesPríncipede Asturias,futuro CarlosIV, apeticióndel padre

jesuitaZacagnini,la explicacióndel manejodelglobo y el sistemade Copérnico;encartaque

Cadalsoescribeen abrilde 1773al escribanodel ConsejodeCastillale explicaquehaperdido

el libro francéscuyatraducciónsesometióa la censura62.Moratín leíay entendíael francés,

italiano e inglés(en suDiario entremezcíaconel españolfraseso modismosen latín y enesas

otraslenguas);tradujodel inglés el Hamletde Shakespeare,que seeditóenediciónbilingúe,

y él mismo en cartaa Godoy desdeBolonia del 28 de septiembrede 1793, escribe: “He

traducidovariasobrasInglesas,unasdePoesíay otraspertenecientesa Historia Literaria “;

del francéshizo variastraduccioneslibres de Moliére, el Médecinmalgré lui y la que tituló

La escuelade los maridos,asícomoaparecióbajo sunombreunatraduccióndel Cándidode

Voltaire. En el Discursopreliminara la publicaciónde las Comediasde Moratín selee queel

marquésde Grimaldi, ministro de Estado,habíaobtenidopermiso “para abrir teatrosen los

62EnJosédeCadalso.Escritosautobiográficosy Epistolario, op. cit., p. 68. Se tratabadel libro La
Farfala, o la Cómicaconvenida,traducidadel francésal castellanopordon Benito Aragonés,presbítero&arece
serpseudónimoutilizadoporJoaquínCastellot).SehallabaenlaUbreríadeCopin, enlaCarreradeS.Jerónimo
de Madrid. Cadalsoescribe: “He buscadootro ejemplarde la obra, y lo he encargadoa varias ciudadesde
Españaen quehaylibreríasfrancesas”. Segdnnotade los editores:“En la ‘Gaceta de Madrid’ se encuentran
referenciasa la LibreríaFrancesadeMonsieurllarthélemi.4..)OtralibreríaextranjeraenMadrid,perteneciente
a un italiano, fuela deAngelCorradi, genovés.4..)No sabemosde otra librería francesaen España,aunque
si delibrerosespañoles,como GarcíaRicoen Salamanca,queimportabanlibrosfranceses”(p. 145).
Cadalso,parajustificarsustraduccionessobretextoslatinos, franceseseinglesesde los quehabíahechoreferencia
en los Eruditosa la violeta, escribeen el Suplementoa esaobra: ». . . estoyfirmementepersuadidode quelos
índolesde las lenguassontan diferentescomolos templesde losclimasy lasnaturalezasde lossuelos;ypor
tanto creo queninguna traducciónescapazdedar verdaderasideasde la excelenciade un original, y ni aun
siquieradelasmedianashermosuras”.Y sobrela importanciadelas traduccionesparaladifusiónde unacultura
específica,escribeen la mismaobra: “Discurriendo yo el mediodequesehabríanvalido losfrancesespara
universalizarsu idioma, ypor consiguienteatenderen todoel mundosu comercio,hallé noser otro queel de
las traducciones.recogidostodoslosoriginales, tantodelossiglosnuestros,comodelosposteriores,sededicó
la ilustre naciónfrancesaa traducir detodasfacultades,acasocon elfin de lograr lo queeneldía disfruta, por
recompensadesus loablestareas;puesobligadostodoslosfacultativosy literatosal estudiodelos idiomas,se
determinarona aprenderaquelenquesehalla recopiladocuantoseha dicho” (enObrasdeD. JoséCadahalso,
T. 1, op. cit., pp. 109y 252).

494



sitios [reales], y allí serepresentarontragediasy comediastraducidas” 63 Tomásde Iriarte

escribeque “por los añosde 1769hasta 1772, inmediatosal establecimientode un nuevo

teatro españolen los Sitiosreales,[tuve]superiorencargo...para traducir delfrancésvarias

composicionesdramáticas,cualesfueron ‘el Malgastador’ [de Néricault Destouches], ‘la

Escocesa’[de Voltaire], ‘el Mal hombre’ [de Gresset], ‘el Aprehensivoo el Enfermo

imaginario’ [deMoliére], ‘la Pupilajuiciosa’, ‘el Mercaderde Esmirna’ [de Champt’ort],

etc. “; Tomásde Iriarte tambiéntradujoy publicó del francésEl nuevoRobinsondel alemán

Campe.El condedeArandafue un granprotectordel teatro,y durantesuépocade gobierno

setradujeronnumerosastragediasextranjeras,en especialfrancesas,de Racine,Corneille o

Voltaire, o italianas, de Metastasio,Zeno o Alfieri64. En los teatrosrealesde los Sitios se

representaronvarias obrastraducidaspor Clavijo y Fajardo: la Andrómacade Racine, El

herederouniversalde Regnard, y el Glorieta o Vanagloriosode N. Destouches;Clavijo

tradujoademásla magnaobra,enveintevolúmenes,del condedeBuffonHistoria natural (el

propioBuffon alabóla traducciónde Clavijo, quehabíarecibidoa travésdeBetancourt); así

comoconferenciasy discursosde Massillon o un discurso-prólogoal Diccionario de las

herejíasdelabatePluquet. En losRealesSitiostambiénserepresentaronobrastraducidaspor

Olavide: El JugadordeRegnard,Casandroy Olimpiade Voltaire, Fedra de Racine,Lina de

Lemierre,Méropede Maffei o la Celmira de Du Belloy; Olavidetambiéntradujoa Sedaine

o Mercier. Campomanesestudióárabeconel italiano Casiri,y tradujo,y publicóencompañía

de su maestro,dos capítulosde la obrade El Auam sobrecultivo de tierras,que sirvió de

apéndiceal tratadodeAgriculturadel inglés TuIl, traducidotambiénal español.

Luzán tradujoy publicó la Razóncontra la modade La Chaussée,defendiendolos cánones

neoclásicose iniciando en Españael drama sentimental(tambiénen su juventud, como

63En RAE, T. II, op. cit., p. 317. En cartade Moratín a Signorelll, fechadaen Madrid el 14 de
diciembrede 1806,le escribe: “No séquédecirlea Vmd.denuestrosliteratosmadrileños;traducen,compilan,
imprimen;perono quierenestudianLo queno estáescritoen Francésno sabendiscurrirlo enEspañol(...) El
quesabeFrancés,ya es autor, ya es sabio,ya puedepredicaren la Puertadel Soly en la Fontanade Oro y
decidircontono magistralsobrecuantoocurra. El teatroestáa merceddelostraductores,quedespuésdehaber
vaciadoen él todaslasfrusleríasde Boulevard,ahoralesurtenderetalesanglo-germánicos”(Epistolario, op.
cit., Carta 97, p. 257).

“Paralas traduccionesdelTeatroextranjerover: E. PALACIOS FERNANDEZ, ‘Teatro’ en Historia
literaria de Españaen elsiglo XVIII, op. cit.
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ejercicio de latinidad, habíatraducidolaBiblia popularizadade Weigel). Juande Trigueros

tradujoel Británico de Racine, y Llaguno la Atila. Mayanstradujo del italiano El mundo

engañadopor losfalsosmédicos,y escribiólacensurade la traduccióndel capellánMartínez

Pingarróndel libro Lascostumbresde los israelitasy de los cristianosdel francésFleuri, así

comode la traduccióndel italiano deDeclamacionesgenialesde Loredanorealizadapor el

secretariodel AyuntamientodeOliva. CasimiroGómezOrtega,primer Catedráticodel Real

JardínBotánico,tradujodel inglés ViajedelComandanteByron, hechoalrededordel mundo,

connotas, y un nuevomapadelestrechode Magallanes(Semperey Guamosescribeque,

“En Londresseapreciómuchomásestatraducciónqueel mismooriginal, por las notas que

contienesobrehistoria natural, y demásadiciones9; del inglés tambiéntradujoElementos

naturalesy químicosdeAgricultura del CondeG. A. de Guillemborg, y de sumaestroJ. G.

Wallerio; del francés, la Física de los árbolesy otros tratadosde DuhamelDu Monceau;

tambiéntradujo otrasobrasextranjeras,entreellas la de Sagesobrelos álcali en la curación

de las asfixias.Su tío, don JosephOrtega,Boticario mayorde los realesEjércitos,tradujoy

publicó el tratadodeelectricidaddel abateNonelí. Terreros,apartedesufamosoDiccionario

castellano con las vocesde Cienciasy Artes y sus correspondientesen las tres lenguas

Francesa,Latinae Italiana, tradujola monumentalobradel abatePlucheEspectáculode la

naturaleza.SalvadorMañertradujodel francésla publicaciónperiódicaelMercurio histórico

y político. Semperey Guamoshizo una traducciónlibre de Muratori y su teoríadel buen

gusto. El publicista Nifo tradujo a Marmontel y a Fontenelle(unEnsayosobrelo bello), y

variasobrasdel marquésde Caracciolo,como la Vida del Papa ClementeXIV (él mismo

escribeen unade suspublicaciones: “ (no) dejo... de hallar gustoen leer las piezasde los

TeatrosextranjerosFrancés,Italiano, InglésyAlemán” (...) “entiendo másquemedianamente

las lenguasen queestánescritas”). Juande Estradatradujoa Bouilly. Garcíade la Huerta,

la ZairedeVoltaire. Llagunotradujodel francéslaAthaliede Racine, y tambiénun tratado

titulado Crianzafísicade los niñosdesdesunacimientohastala pubertad,disertaciónescrita

por el ginebrinoBallexerd, quehabía ganadoel premio de la SociedadHolandesade las

Ciencias.

Viera y Clavijo, en suviaje a Vienainicia leccionesde lenguaalemana,y dicequetambién

laaprendíaDomingoIriarte, porentoncessecretariode laEmbajadade Españaenesacapital.
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El duquede Almodóvar tradujolos capítulossobreVoltaire y Rousseaude la edición de

Sabatier,así comopublicó una traducciónlibre de Histoire philosophiqueet politique des

établissementsa du commercedeseuropéensdanslesdeuxIndesdel abateRaynal,que había

sido condenadopor la Inquisición(Almodóvarenuno desusescritosrecogequePedroVarela

habíatraducidodel italiano al españollas Reflexionesimparcialesdel abateNuix). Cándido

M~ Trigueroserapoligloto, leíaa los autoresingleses,Popeo Milton, en sulenguaoriginal,

o a Voltaire en francés,y yaen sujuventudhabíatraducidoa los clásicos,Homero,Virgilio,

Columela,Lucanoo Anacreonte;parala tertuliadeOlavide,Triguerostradujoenversiónlibre

variascomediasdeVoltairey Moliére. JoséNicolásde Azaraescribíaconfacilidadlas lenguas

francesae italiana, apanedel latín; tradujoal españollavida de Ciceróndel inglésMiddleton,

con notaseruditas,y tambiénson de él algunasnotassobrela obra inglesade Bowlesacerca

de lahistorianaturaldeEspaña.El marquésdeUreñahablabaconperfecciónel francés,inglés

e italiano, y le eranfamiliaresel griego y el latín. El doctoralde la catedralde Granada,el

“ilustrado” don Antero Benito y Núñez, había traducido el Contrato social de Rousseau,

aunqueno lo habíaeditado, segúndice Humboldt, quien tambiénseñalaque el erudito

helenistay latinistaEstalasabíainglés.

Antonio de Capmany,en su atribuido manuscritoComentariosobreel Doctorfestivo...,se

hace la siguienteinterrogante: “El españolquenoposeyeseotro idioma queel desu cuna,

¿cómopodrá ni presumirel brillante estadodel actual imperio de las Letras?”, y para

favoreceresatareaél mismo escribióArte de traducir del idiomafrancésal castellano,con

el vocabularioLógico y figurado de la frase comparadade ambaslenguas,y el Nuevo

diccionariofrancés-español;Capmanyrefundiótambiénla traducciónrealizadapor J. de la

Sernadel Diccionario geogrdflcouniversaldeL. Echard.

Una importanteobra de traducciónse realizó con las obras de los eruditos ex-jesuitas

emigradosfundamentalmentea Italia. Así, las de JuanAndrés, cuyaHistoria universalde la

cultura, variasvecesreeditadaen Italia, fue traducida,apartede a] españo],al francésy a]

alemán,o sus Cartasfamiliares, queenviadasa suhermanodonCarlos,fueronreeditadasen

españoly traducidasal italiano y al alemán; la de Lampillas, traducidadel italiano por Da

JosefaAmar y Borbón; la de Masdeu,que escribióvariasde sus obras en italiano, Arte
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poeticaitaliana di facile intelligenzay Poesiedi ventidueautori spagnuolidel cinquecento

tratotte in lengueitaliane, dando siempreen doble texto españole italiano (el poeta e

hispanistaConti habíacomenzadoen Madrid en 1782 la edición desuscuatrovolúmenes);o

la de Estebande Arteaga,Rivoluzionidel Teatromusicaleitaliano, traducidaal alemány, en

ediciónabreviada,al francés.Otro ex-jesuita,FranciscoGusté,escribió la Vita di Sebastiano

Giuseppedi Carvalho e Melo, Marchesedi Pombal, que se publicó en Florencia y fue

traducidaal francés.Sin olvidar la ya citadalaboresencialenesteterrenoquellevó a caboel

ex-jesuitaTerrerosy Pando,consuDiccionariocastellano,con lasvocesde CienciasyArtes,

y suscorrespondientesen tres lenguas,Francesa, Latina e Italiana ; Terrerospublicó en

españoluna gramáticade la lenguatoscanaparaque los jesuitasespañolesexiliadosen Italia

pudieranaprenderrápidamenteaquellalengua.

Forondapublicó en Burdeosla partede las Institucionespolíticasdel Barónde Bielfeld que

tratande Españay Portugal, y tambiéntradujo el Belisario de Marmontel. Alcalá Galiano

publicó traducidas y mejoradascon algunasadicionesvarias obras, como Meteorologia

aplicadaa la Agricultura, del abateToaldode Padua,y Memoriasobrelos diferentesmodos

de administrar la Electricidad, de Maudet, decanode la Facultad de Medicina de París,

publicadacon un prólogo del propio Alcalá Galianoen el que exponía,en palabrasde

Sempere,“una ideageneraldela Electricidad,ydesusprincipalesfenómenos,sacadadelas

obrasdeFrancklin, P. Beccaria,y del Condede la Cepéde“. MarianoLuis de Urquijo tradujo

La muertede CésardeVoltaire, a la queañadióun extensoprólogo sobreel significadode la

obray un repasopor la historiadel teatro.A Ramónde Salasse le persigue-comoescribe

Jovellanosen suDiario- “por sospechade habertraducido los ‘Princz~iosde la Legislación

universal’ “(seguramentela obrade G. L. Schmid).BernardoM~ de Calzadafue un prolijo

traductor,queentreotrasobrastradujoy publicó LaLógica deCondillac,El hffo natural de

Diderot, y AlziredeVoltaire (quesepublicacon el título deEl triunfo de la moral christiana)

y Vida de FedericoII, ademásde otrascomolas muy utilizadasCartassobrela educación

paralajuventud de Mme. de Genlis.El abateMarchenahizo una muy conociday valorada

traduccióndel De rerumnaturadeLucrecio.

Los Principesde la Litrérature de Batteux fueron traducidospor Garcíade Arrieta y las
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Lectureson RhetoricandBellesLeltresdeBlair lo fueronporMunárriz,quientambiéntradujo

el Ensayosobrelosplaceresde la imaginacióndeAddison.Escoiquiz,el quefuerapreceptor

del Príncipede Asturias, traducelas Obrasselectasde EduardoYoung,queya habíasido

traducidoparcialmentepor otrosautores.Tambiénenpoesía,los hermanosCangaArgúelles

y Condefuerontraductoresdepoesíaanacreóntica,y BerguizasdePíndaro;el geógrafoJuan

López y RodríguezFuentes, lo hacencon la poesíadel suizo Gessner;asimismo son

traductoresel condede Noroñay el profesordel Seminariode Noblesde Vergara,Enciso

Castrillón. En novelasetraducetempranamenteel RobinsonCrusoede Defoe; así como el

Telémacode Fénelon,convariastraduccionessucesivasy numerosasedicionesa lo largodel

siglo; o libros deviajescomo ViajesdeEnrique Wanton...deSerimano Viajesdel Capitán

Lemuel Gulliver... En los últimos años del reinado de Carlos III hay un auge de las

traduccionesde obrasextranjeras:el presbiteroMonserratetraduce]a obra de Teodorode

Almeida; GarcíaMalo, la Pamelade Richardson(la Clara Harlowefue traducidadel francés,

no del inglés, por el abogadoJoséMarcosGutierrez); Santibañeztraducea Marmontel;

EstebanAldebertEl bachillerde Salamanca...de Lesage,asícomosehacentraduccionesde

Fielding, Florian, Bernardinde Saint-Pierrey tantosotros autoresextranjeros~~’;el Werther

deGoethefue traducidoen 1800porPellicer,aunqueno sepublicó, porlo que seconsidera

comoprimertraductoral españolde esaobraa Mor de Fuentes.

Rubín de Celis, colaboradorde Campomanes,tradujo la Historia de los progresosdel

entendimientohumano...de Saverien;de las Casasel Tratadode los delitosyde laspenasde

Beccaria,y JaimeRubio la Cienciade la legislaciónde Filangieri; tambiénenel terrenodel

Derechocivil, el abogadoMoraJarabahizounatraducciónadaptadadeMuratori, y el marqués

de la Regalíalo haráenel ámbitodel derechopúblico europeode la obradel abateMably; el

abogadoMarín y Mendozahizo una traducciónexpurgadade la obra de Heinecciosobre

Derechonatural y de gentes.El abogadoMaymó y Ribestradujoel Verdaderométodode

estudiardel portuguésLuis Antonio Verney “el Barbadiño“. Tambiénfuerontraducidoslos

cameralistasalemanes,el barónde Bielfeld o von Justi, traducidosporde ]a Torre, Foronda

o el abogadoPuig y Gelabert.

65Veren1. ALV REZBARRIENTOS, ‘Novela’ enHistoria literaria deEspañaenel sigloXVIII, op.
cit.
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Tambiénse tradujo (pesea los versosde un familiar de la Inquisición que decían: “El que

leyerea Frayjó, el quetraduceal francés,y el quegasteredingote..¡Hugonote!fi> las obras

apologéticasde católicosfranceses,Fleury,Guyon,Nonnotteo Caraccioli,asícomode otros

antifilósofositalianosy alemanes.Enel terrenoreligiosoesde destacare] queen aque]tiempo

laBiblia enterasepuedaleer en españolcon la principal aportacióndel escolapioFelipeScio

de SanMiguel que tradujo la Biblia Vulgata latina, siendopublicadaen 1790.

Las materiassobre las que se traducea lo largo del siglo abarcantodo el abanico del

conocimiento;apanedeliteraturay filosofía,sehacentraduccionescientíficas(desdelas obras

de Pluche,Nollet, Buffon, Linneoo Lavoisiera lahistoriadel progresocientíficodeSavéríen

o la Enciclopediametódicaquepublica Panckoucke;Humboldtescribeque el matemáticoy

físico LópezPeñalverhabíapublicadounatraducciónde las cartasde Eulersa unaprincesa

alemana),de ingeniería(obrasde Vaubano Le Blond), en medicinase traducencercade

doscientostratados,y de agricultura(de Duhamel-Demenceau,Rozier o del inglés Tulí);

tratadosde anticuaria,especialmenteitalianos, o de numismática,como uno de Joseph

Addison,delquetambiénsetraduceotrosobrecreaciónartística,asícomoenesteterrenose

traducea Burke o Audran(asimismosehacentraduccionesde tratadosde músicay danza);

de tratadosde economíay comercio(desdeAdam Smith aunosElementosdel Comercioque,

traducidosdel francés,imprimeenMadrid Le-Maur); acercade la educacióny la influencia

de la teoríasensista,contraduccionesde Lockey Condillac(Humboldt, recogiendoopiniones

de Quintana,escribeen sudiario: “Las obrasde Condillac, sobretodo su ‘cours d‘études’,

han tenido una gran influencia en España. Tanto él como Filangieri han sido bastante

leídos”), o de toda clasede tratados,como el quedice Semperey Guamosque tradujoel

fiscal del Consejoy Cámarade5. M., D. Manuel Sisternes,Sobrelos mediosde extirpar la

Mendicidad(Memoriasde la Academiade Chalons).

Es de destacarel relativamenteimportantenúmerodemujeresquetraducenenaquel siglo,

con cuya labor son -utilizando palabrasde Carmen Iglesias- “difusoras de corrientes de

pensamientode la época,y creadorasen muchoscasosde estilosliterariosy en cienosentido
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crítico n66 DoñaJosefaAmar y Borbón, sociade méritode la SociedadEconómicaaragonesa

de Amigos de] Paísy colaboradoraactiva de la JuntadeDamasde la Sociedadmatritense,

conocíabienel latín y el griego (tradujo a varios clásicos>,así como el italiano, francése

inglés, desarrollandounaimportantelaborde traducción.Sutraducciónmásconocidaesla que

hizo del italiano al español,con notas propias, de la obra de Lampillas Ensayohistórico-

apologéticode la literatura española...;tambiéntradujodel italianolos Discursosde Griselini

sobreel problemadesi correspondea lospárrocosy curasde las aldeasel instruir a los

labradoresenlosbuenoselementosdela economíacampestre.EnsuDiscursosobreeducación

fiivica y moralde las mujeres,JosefaAmar y Borbónen uno de los aspectosen que insistees

enel de la necesidadde queaprendiesenlenguasvivas. En el colegiode las SalesasRealesde

Madrid, en el que, por ejemplo, seeducóotra de las más destacadasmujeres ilustradas,la

condesade Montijo, seenseñabaa las alumnaslenguasvivas, concretamenteel francésy el

italiano, lo que le permitió a la condesatraducir en su juventud una obra de la escuela

jansenistadePort-Royal.La condesadeBenaventey duquesadeOsunaconocíaa laperfección

variaslenguas.La marquesade FuerteHíjar tradujola Viday obras del condedeRumford,

inventor de un sistemaparadar de comerde forma eficaz y económicaa las clasesmás

necesitadas,y que la marquesapresentóaLa RealSociedadEconómicaMatritense.Engracia

Olavide, hija de Pablo de Olavide, fue poetisay traductorade la Paulina de Mme. de

Grafigny. Otraobrade Grafigny, Cartasde unaperuana,fue traducidapor María Romero

Masegosa.La literataM~ Catalinade Cassohizo unatraduccióndel Tratadode los Estudios

de Mons. Rollin, quefue alabadaporsucalidadporFeijooensus Canaseruditas.La poetisa

MargaritaHickey teníatraducidas,como ella mismaescribeen el prólogo de sus Poesías

sagradas,moralesyprofanasyamorosas,la Andrómacade Raciney la Zaire de Voltaire. La

tambiénpoetisay autorateatralMaríaRosaGálvez,protegidapor Godoyy amigade Moratín,

fue traductoradel teatrofrancés.Ma JacobaCastillaXaravatradujola novelaAdelaydade la

condesade Genlis.TraductorasdenovelafuerontambiénCayetanadeAguirrey Rosalesy W

Antonia del Río y Arnedo, quien hizo una traducciónde Saint-Lamber.JosefaAlvarado,

66C. IGLESIAS, ‘La nuevasociabilidad:Mujeresnoblesysalonesliterariosy políticos’, art. cit., PP.
197y s., 200, 202, 204,y n. 73 (p. 227),con lareferenciaparael temadelas traductorasespañolasenel XVIII,
en:M. BOLUFERPERUGA,Lo construccióndela idenridadfemenina.ReformismoeIlustración, tesisdoctoral,
Univ. deValencia, 1993, 2 vols., PP. 806-814;y P. FERNANDEZ-QUINTANILLA, la mujerilustrada en la
Españadel siglo XVIII. Ministerio de Cultura,Madrid, 1981, Pp. 120-122.
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marquesade Espeja,lo haráconLa lenguade los cálculosde Condillac.

En general en las institucioneseducativascon unatendenciamás ilustradao quefomentanel

progresoenel paíssepromocionael aprendizajede las lenguasvivas. Campomanes,en su

Discursosobreelfomentodela industriapopular, recomiendaquelos sociosdelas Sociedades

Económicasde Amigos del País traduzcan “las buenaobras publicadasfuera“. En la

SociedadEconómicaVascongada,por ejemplo, se estudiabanlas lenguasvivas, francés,

italiano, inglés, alemán(paraestudiarel inglés seteníaque pagarveintidós realesal mes,

segúnescribePonzensuViajefueradeEspaña,quejuntoa lamúsicaeranlas únicasmaterias

queno sedabangratis). En los estatutosde la RealSociedadde Amigos del Paísde Avila se

dice que su director habráde poseer “las lenguasmásusuales,para entenderlos escritos

económicosdefueray los extranjerosquepresentareninventoso memorias,para entablar

correspondencia“. También en el Real Instituto de Gijón fundado por Jovellanosse

promocionael estudiode las lenguasextranjeras,incluso entrelos alumnosmáspequeños,

aunqueseacon métodosflexibles; escribeJovellanosen su Diario (13 de enerode 1794):

“Ensayo sobrela aptitudde los niños en la escritura: (...) Se lesprevienequeel estudiode

las lenguas[francés e inglés]puedeservirde embarazoa los mástiernos; queconsultencon

suspadres. Unossealistanpara esteestudio; otros renuncianpor ahora a él; otrosquedan

en consultarcon suspadres“. Al día siguiente,anotaJovellanos: “Don Diego Peón, de

Villaviciosa, regalóhoy al Instituto el ‘Mentor’,obra enfrancésde M. deBeaumont,once

tomos“; y al otrodía, 15 deenero: “El presbitero donIgnacioRodríguezpresentaal Instituto

el ‘Discurso deBossuetsobrela Historia Universal, traducidoal castellanoy continuado’ 1

CuandoGuillermo von Humboldtseencuentraen Cádiz a principiosde 1800, escribe: “En

casa del Capitán Generalencontréun viejo quehablabade la lenguaalemanacon cieno

conocimientode causa. Incluso sepuso a hablar alemán. Le pregunté cómo lo había

aprendidoymedijo quelo habíahechopor meracuriosidaddesabery sinhabersalidonunca

de España, con una gramática.Lo quedijo estabapeifectamentedicho, aunqueera muy
— “67extrano

6hbid, p. 190.
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Tambiénescierto que respectoa esecúmulo de traduccionesque inundanla literaturay la

publicisticaengeneralde la Españadieciochescahay numerosascríticasa la ma]acalidadde

muchasdeellas,hastael puntode quecundela preocupaciónentrelos eruditosporlaperversa

influenciaquesobrela lenguay la literaturaespañolaspuedanproducirmodismosespurioso

giros lingúisticos mal adaptados(especialmenteprovenientesdel francés)que rompanlas

raíces,dinámicay riqueza internasde la lenguapropia; de hecho,ésteva a serun punto

centralen las polémicasde lasApologías.

CuandoFeijoo escribeCartaseruditas,en su comentadacartatitulada ‘Disuadea un amigo

suyoel Autor el Estudiode la LenguaGriega,y le persuadeel de la Francesa’ (T. y, Carta

XXIII, publicadoen 1760), todavíano esmuy crítico hacia la calidadde las traducciones,

aunquees conscientey adviertede las dificultades y necesidadde una buena labor de

traducción:“Hágome la cuenta(queciertamenteno esmuyalegre) de quehabrá en España,

por lo menos,hasta tres mil sujetos, de varias clasesy estados,que mediantela lectura

entiendenbastantementela LenguaFrancesa.Parécemeasimismo,quesin temeridadpuedo

suponer,queen estostresmil, habrá treinta, o cuarentacapacesde traducir un Libro de la

Lengua Francesaa la Española. O cuántospensaránque en este cálculo me estrecho

demasiado,siendomuchoslos queestánpersuadidosa queparatraducir de lenguaa lengua,

no senecesitamásquela inteligenciadeuna, y otra. Quéerror! Esnecesariatantahabilidad

para traducir bien, que estoypor decir, que másfácilmentese hallarán buenosAutores

originales, que buenostraductores”. PeroFeijoo es moderadamenteoptimistaal respecto:

“Mas pormuchahabilidadquepideel traducirbien, no esdudablequehayen Españasujetos,

y no muypocos,capacesde hacerlo.Si éstos,o algunosde ellos, o porpropio arbitrio, opor

influjo delPrincz~e,ydesusMinistros, sededicasena estaocupación,ejerciendosu talento

en aquellosLibrosFranceses,de quieneshaynoticia, quesonestimadosen Francia, y otras

Naciones,hadandosgrandesbeneficiosa la nuestra.La primera, entenderacála mucha,y

varia erudición, contenidaen esoslibros, quepueswennuestraLengua~todos losBspañoies

podríangozarla,yno sóloel corto númerodelos queentiendenla Francesa.El segundo,que

ahorraríana Españael muchodineroquesetransfierea Francia en la compradesuslibros “.

En estaspalabras,además,estásintetizadala gran importanciaquelos ilustradosdabana la

obrade traducción,fundamentalmenteen el terrenode ampliarlos horizontesculturalesy de
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aperturaal exterior,junto conel componenteutilitaristadel ahorrodel dinero, tanpropiode

aquelsiglo.

Cadalsoen Canas Marruecas (Carta XLIX. Gazel a Ben-Beley),hace la crítica de las

distorsionesaquelas malastraduccionespuedellevar a la lenguaespañola:¿ “Quién creyera

quela lenguatenidauniversalmentepor la máshermosade todas las vivasdossigloha, sea

hoy unade las menosapreciables?Tal es la prisa quesehan dado a echarlaa perderlos

españoles.El abusode suflexibilidad, digámosloasí, la pocaeconomíaenflgurasyfrasesde

muchosautores del siglo pasado, y la esclavitudde los traductoresdel presentea sus

originales, han despojadoesteidioma desusnaturaleshermosuras,cualeseran laconismo,

abundanciay energía. (...> ... los españolesdel díaparecenhaberhechoasuntoformal de

humillar el lenguajedesuspadres.Lostraductoreseimitadoresde los extranjerosson losque

máshanlucido en estaempresa.Comono sabensupropia lengua,porqueno sesirventomar

el trabajo deestudiarla,cuandosehallan con algunahermosuraen algún originalfrancés,

italiano o inglés, amontonangalicismos, italianismosy anglicismos,... “t Moratín en La

derrota de los pedantesse lamentatambién: “Y ¡qué traducciones!hechascasi todas sin

conocimientode la materiaqueen ellassetrata, sinposeerbastantementeningunode los dos

idiomas, y en dondeseve estropeadahasta el excesoel habla castellana, enervandosu

robustez,y afeandoconaliños queno la pertenecensugraciay hermosuranatural”69.

En Antonio Capmanyse encuentraclara esa ligazón entre la denunciade las malas

traduccionesy lacorrupciónalas quepuedenllevara la lenguaespañolaconel temademayor

68Cadaisocontinúa escribiendo,que con esa actitud consiguen: njO Defraudanel original de su
verdaderomérito, puesno dan la verdaderaideade él en la traducción. 20Añadenal castellanomil frases
impertinentes.30Lisonjeanal extranjero,haciéndolecreerquela lenguaespañolaessubaIternaa las otras. 40

Alucinana muchosjóvenesespañoles,disuadiéndolesdel indispensableestudiodesu lenguanatal”. Cadalso,
además,pone en bocade Nuño unateoría de la traduccióncon elementosquemantienenvigenciahastael
presente: “El métodoqueseguiflieéste:lela un párrafo del original con todo cuidado;procurabatomarle el
sentidopreciso;lo meditabamuchoen mi mente,y luegomepreguntabayo a mimismo:Siyo hubiesedeponer
en castellanola idea quemeha producidoestaespeciequehe leído, ¿cómolo liarla? Despuésrecapacitabasi
algúnautorantiguoespañolhabladichocosaquese lepareciese;si semefigurabaquesí, ibaa leerloy tomaba
todolo quemeparecíaseranálogoa lo quedeseaba.Estafamiliaridadcon losespañolesdel sigloXVIyalguno
delXVII mesacóde muchosapuros,y sinestaayudaesformalmenteimposibleelsalir deellos, a nocometerlos
viciosde estilo queson tan comunes” (op. cit.,pp. 103 y s.).

69EnSAE, T. II, op. cit., p. 568.
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caladode reivindicarel puestode la lengua,literaturay cultura españolas,frenteal intento

de exclusividadde las francesas,uno de los ejes centralesde las Apologías.En su Teatro

histórico-críticode la elocuenciaespañolaescribeque,entreotrasrazones,haescritoesaobra

“para quesirva de estudioy estímuloa los mismosespañoles,que aquíhallarán el más

acrisolado estilo de los escritores eminentes,cuando andan hermanadoslos asuntosy

pensamientosmásgravesconel másselectopuro lenguaje,quesecorrompióy desfiguréen

este siglo con las pésimastraduccionesde libros ~ Forner,en la misma línea,

escribe: “Los españoles,dados, comotoda Europa, a la lecturade los libros de estanación

impetuosa[Francia],debiendosólo aprenderde ellos las cosas, el métodoy el artij’icio,

convienenlas locucionesfrancesasencastellanas,yestopor dosmotivos:elprimero, porque,

no habiendohechoestudioradical de su idioma, ignoran las equivalenciasde lasfrases:el

segundo,porque, no leyendonuestrosbuenoslibros, seha olvidado el uso de nuestros

modismos,seha perdido el verdaderocarácterpoético, seha desconocidola abundanciay

fertilidad de la lengua, sin quehayanbastado los conatosy clamoreosde algunosgenios

sobresalientespara reprimir lafuria de lostraductoreshambrientosycharlatanesambiciosos,

que a vientoy mareahan llevado adelantela corrupción~ Y el piamontésabateDenina,

defensorde la literaturay culturaespañolas,en unacartaque escribedesdeBerlín el 15 de

Febrerode 1786 al marquésdel Valle enMantua, refleja la mismapreocupación,extensible

aotraslenguasdeEuropa,el mismosentiry solucionesaeseproblema,alrededordelcualgira

en gran parte la polémicacultural europeade los últimos deceniosdel siglo: “He leído

últimamenteen el anunciode una nuevaediciónde las obrasde Figueroa(...), queconviene

dar nuevocurso nuevamentea las obrasEspañolasde los siglospasadospara volvera su

lengua la fuerzay hermosuraqueha perdido en nuestrosdíaspor una natural languidez

‘lánguida naturalidad’ queha contraídocon las malas traducciones.Todaslas lenguasde

Europatienenmotivopara quejarseigualmentedeestamudanza.Aunquela lenguaFrancesa

tengaalgo de másregular y másclaro, no por esosedebecreerquelasdemáshayantenido

necesidadde su ejemplopara adquirirlo: éstees un progresoquesehacenaturalmentea

70Op. cit., Discursopreliminar, p. IV.

71Ekequiasde la LenguaCastellana,op. cit., p. 77.
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proporciónqueunanaciónliterata adelantaen la cultura “72• En el teatrola problemáticafue

parecida,y la solución fue unasíntesispara incardinarla tradiciónteatral españolacon las

nuevasformas; lo resumióasíCotareloy Mori en el siglo XIX, hablandode lo queocurríaen

el anterioral suyo: “Imperaba el teatro del sigloXVII, y el puebloespañolfiela susgrandes

poetas,yya queno en la vida real, queríaveren las tablasaquelromanticismonacionalque

le recordaba susdías de gloria. Contra esteteatro iba verdaderamentela cruzadade los

galoclásicos,y precisamenteel resultado de ella fue el aumentoexorbitante de malas

traduccionesy absurdosdramasoriginales que invadieron nuestraescenacuandolograron

desterrarde ella la antiguamasaespañola.Massuplan deaclimatacióninmediatadelteatro

francésfracasópor completo.Entoncesno quedaronmásquedos caminosque seguir: o

adoptaral gustodel tiempoyformasde la escuelael caudaldramáticoantiguo, o acomodar

a las costumbresy lengua españolasobras escritas segúnlos nuevospreceptos,y ambos

procedimientosfueronseguidos~

La lenguaespañola,aunqueevidentementeya no era la lenguaestudiadapor las élites

cortesanaseuropeas,comolo habíasido en tiemposanteriores,no era, sin embargo,una

lenguatotalmenteolvidadani dejadade admirar74.GiacomoCasanova,en susMemoriasde

España,escribe: .....la lengua españolaessin contradicción una de las más bellas del

universo,sonora, enérgica,majestuosa,si sepronuncia ‘ore rotundo’ [conla bocaredonda],

aptapara la poesíamássublime,y queseria igual queel italiano en relacióna la músicasi

no tuviera las tres letrasguturalesqueechana perdersudulzura, apesarde todo lo quelos

españoles,quecomoes lógico sonde opinión contraria, puedandecir” [Vol. 10, cap. XII].

“Fígaro “, ensu Voyage... en Espagne,escribe: “Puedo engañarme,perocreo,y lo aseguro,

que la españolaes la lengua másbella quesehabla sobreel globo. Carlos Vdecía: ‘La

lengua españolaes la lenguade los dioses’; tenía razón...“~. Guillermo von Humboldt

72Cartascríticas...,op. cit., p. 25.

73írianeysuépoca,op. cit., pp. 333 y s.

74En opinión de F. FERNÁNDEZ-ARMESTO en el siglo XVIII, »en lugar de ser reputado, el

castellanovino a serrespetable”(‘Visionesdelfin delsiglo XVII enEspaña’,art. cit., p. 71).

75Lo recogeA. Ponzen su Viajeji¿era de España.T. 1, op. cit., p. 40. En la edición inglesa Tite

NoveItiesofayearana’a dg, in a sedesofpicturesqueletterson the Characters,Manners,ana’ Custonzsoftite
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durantesu estanciaen Españaseñalala gran atracciónquetiene por la lenguay la literatura

españolas,y dicedel castellanoque “poseegrandesméritos“7á~ El monje lombardoNorberto

Caimo tambiénhizo elogiosde la lenguaespañolaen el escritosobresuviaje por España.El

abate Denina señalaen su discurso leído en la Academiade Berlín en defensade las

aportacionesespañolas:“Al hablarde la poesía,sepuededecircon muchamayorfijeza que

la Francia debemás a la Españade lo que los otros paísesdeben a la Francia “~. El

mismoVoltairehabíadefendidola lenguaespañola,en respuestaal libro Excelenciade la

LenguaItaliana de DeodatodeTavazzi,diciendoqueaquéllateníaunasmelodiosasy nobles

terminacionesdepalabrasde las que éstano disponía.

En Portugal, el españoljunto con el francés,eran las lenguasde que se servíancomo

intermediariasparael conocimientode obrasescritasoriginalmenteen otros idiomas78,pero

lo cienoesquesi bienhabíaenEuropapersonasquehablabany leíanel español,porejemplo

el francésLanglet,quelo dominabaa laperfeccióny secarteóconel P. Isla’9, o el casocitado

Spanish,Frencit, andEnglishNation<s, by Figaro (London,LvgographicPress,1790),selee: “Tite French in
generalarenotfondofstudyingforeignlanguages.Th~conceivetiteir owntobe ‘la plussuperbe,leplusciaste,
la plusdouce,et la plusparfaitedu monde’.1grantthat it isa delicatelanguageofpirasesana’ compliments,
ana’ tiebestadaptedforlight conversation;¿mtasforits beingtite mostsuperb,tite Spanisit,in that respect,far
exceLit. As to its being tite mostcitaste, it is quite tite contrary; tite wordstitemselvesmay beverycitaste, in a
literal meaning;but tite sentimentsthey oftenconvenyniaybeoftite mostlasciviousnature;forno languagehas
agreatervarietyofpitrases,capableofbeingtuniedinto adoublesense(...) Tie Spanisitlanguageisconfessedly
titemostsolemn,tite mostgrave,ana’ mostdevoutundertite canopyofheaven.It is tite languageoffaints,angeis,
ana’ cherubins,ana’ properlybelongsto tie celestialabodes.Ifwesupposelanguage to bea divineinstitution,
tite Spaninshmusthavebeenthat witit which Eve‘s persuasivelips seducedourfatherAdam... (LetterXII, p.
66).

‘76

Diario deviaje aEspaña.1799-1800,op. cit., p. 16. Humboldthablabael español,y encartaaWolf
le escribe: “debesaberquecon la mayoríadeloseruditosespañolesdebo¡¡ablar enespañol,lo queporsuene
no resulta4ftcil”. Humboldthabíaestudiadoenla Universidadde Góttingen,que sehabíaconvertidoenfoco
deinterésy estudiodela literaturay la lenguaespañolas.

77Contestacióna la pregunta¿QuésedebeaEspaña?...,op. cit., p. 192.

78Ver: 3. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, ‘PenínsulaIbérica’, art. cit., p. 344.

79EncartadelP. Isla, fechadaenPontevedrael 6 dejunio de 1763,al Sr. O. L. Langlet,encontestación
a doscartasde éstepidiéndolea Isla unacríticasobreunproyectode obraen “papelesperiódicoso semanales”
a publicar enEspaña,escribe: »Pasmdransedequeunfrancésposeanuestralenguacontantaperfeccióncomo
la poseenpocosespañoles,y a vista de estebello ejemplose debierancorrer aquellosnacionalesquehacen
indecentey ridícula galadehablar el española la francesa.Un extranjerolos enseñaprácticamentea estimar
suidiomasindespreciarlosextraños,perotampocosinhacerlesunalisonja indignaenagraviodelpropio” (José
FranciscodeIsla. ObrasEscogidas.RAE, Rivadeneyra,T. XV, Madrid, 1850 [CanoCXIV, p. 599]).
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de Guillermo von Humboldtquedurantesu estanciadevarios mesesen tierrasespañolasse

defiendeperfectamenteen el usode la lengua,o suhermanoAlexanderquela usadurantesu

estanciaen la América hispana,en Españapor entonces hay una crítica, mezcladacon

autocríticahaciael abandonopropio, por el poco interésquehay en Europapor la lengua

española,una de las causas-el desconocimientode los textosescritosy la incomunicacónde

los viajeroseuropeosporel país-de las críticasextranjeras,queen lo fundamentalsepiensan

infundadas,hacialas aportacionesliterariasy culturalesespañolasy al no reconocimientode

los avancesque, enespecialen la segundamitaddel siglo, sehabíanproducidoenel paísen

los diferentesterrenos.Dehecho,ésteesunode los temasquevan afocalizar lapolémicade

las Apologías.Antonio Cavanillessequeja: “La lenguaEspañola,tan bellay abundante,no

tienela fortuna de serhabladaen Europa:por consiguientenuestrasobrasno tienenen ella

la estimacióndebida“~. Antonio de Capmanyselamentapor igual: “. . .seaprendeel turco,

elpersiano,el chino, el lenguajede los Algonquines,y en ningunaparteseenseñani aprende

el español;peroentodaspartessepretendedecidirsobrela culturadelos españoles“; aunque

tieneun cierto consuelo:“Gracias al esclarecidoCondedeEstaing,quedeseosodepromover

el estudio del español entre suspaisanos, ha promovidopoco tiempo hace la enseñanza

públicade estalenguaen el Museonuevode París“; y Capmanyseñalaquesuobrasedirige,

entreotrascosas,“a dar una perfectaidea a los extranjerosdel valor de nuestralengua,que

elloscelebranyabandonan,ydelaprecioquemerecenmuchosdenuestrosescritoresqueellos

calumniany no conocen,otrosqueno leeny celebran,y otrosenfin queni conocen,ni leen,

ni alaban, ni vituperan”81. TambiénLampillasescribeenel mismosentido: “..la ignorancia

de la lenguaEspañola,fomentaen los Italianos las ideaserradasque tienende la civilidad

y literaturade nuestranaciónen estesiglo ilustrado. Todolo contrario sucedea losFranceses

eItalianos,pueshabiéndosehechosu idioma másfamiliar a la Europa,facilita la noticia de

suslibros (........)Muy distintaha sidola venturadela lenguaEspañola.LosFrancesesylos

Italianos despuésde utilizarse de los tesorosde nuestrosautores, han abandonadonuestro

idioma,y sobreprivamosdeestagloria, sehanatribuido comopropioslos mejoresinventos,

ObservacionessobreelartículoEspañadela NuevaEnciclopedia...,op. cit., n. 1, p. 36.

81Teatrohistórico-crítico dela elocuenciaespañola,op. cit., Discursopreliminar, Pp. 111-1V.
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y las ideasmásoriginales”82

De todasformas,sehizierontraduccionesdelespañolaotraslenguas,aunqueenesadoble

direcciónde lo traducidoal españoly lo deéstea otros idiomaseuropeos,estabaclaramente

escoradahaciala primera. Así, el Tratadode calenturasde Piquer fue traducidoal francés.

El abateDeninaseñalaque, en 1751 sehizo una traducciónfrancesa,traslas que se habían

hechoenalemáne inglés, del tratadosobrela amalgamaque hablaescritoel españolAlfonso

Barbael siglo anterior.Feijoofue traducidoal francés,italiano, inglésy alemán.En Alemania

sepublicarondos biografiasde Mayans.El P. Isla, y su Fray Gerundiofue muy conocidoen

Europa,traducidoal inglés, francéso alemán83.Ignacio de Luzán compusoen italiano varios

de susescritos.El francésBu Perronpublicó Extraits deplusieurspiécesdethé&re espagnol,

y el crítico y literato Linguet, muyestimadoporVoltaire, fue autordel Théátreespagnol(en

4 tomos).Partede ]a obradeSemperey Guarinosfue traducidaal italianoporel condeCrespi

y recogidasreseñasenpublicacionesperiódicasde Italia. Variasobrasde Campomanessobre

economíafuerontraducidasal italiano, portuguésy alemán;asícomola obrade Uztáriz lo fue

al inglés, francés,holandése italiano. JorgeJuanfue traducidoal inglésy francés,asícomo

Ulloa (tambiénal alemán>,y susobrasfueronalabadaspor laprensaeuropeaen general.

Lampillasescribequesehabíantraducidoal francéslas ReflexionesMilitares del marquésde

SantaCruz (quetambiénfueron traducidasal italiano y al alemán),la historiade Españade

82Ensayohistórico-apologéticodela Literatura española..., op. cit., T. nI, pp. 27-28. Lampillasno
justifica el no conocimientode lasobrasespañolasporpartede los italianosennodisponerdeellas ensupaís,
y defiendeporelcontrariola, paraél, actitudactivade ¡osautoresespañolesparaagenciarseobrasitalianas: “Pero
vamosclaro: ¿esperanpor venturalos literatosEspañolesa quelos autoresItalianos les remitana suscasaslos
libros y noticiasliterariasdeItalia? Noporcieflo:antesbienellosmismosescribenaRoma, Venecia,Nápoles,
Génovaparaadquirir lasobrasquemerecenla estimaciónpública,yestosinembargodequela naciónEspañola
[escribecon ironíaLampillasenreferenciaa unacríticaitaliana] ‘por sudesidiano quieresalir dela ignorancia’
“(T. 1, p. 36)

83E1 abateJuanAndrésen sus Cartasfamiliares escribe: “Concurrí [en Roma]algunosnochesa la
conversazione’,o tertulia delSeñorCardenalBoschi,sujetodeamenisimaconversación,y lleno denoticias,que

conocemuybienvariosde nuestrosautoresespañoles,ysediviertemuchoconFray Gerundio,del quehevisto
edicionesqueyojamáshe sabido queexistiesen”. Y añadeAndrés: “También mehonró el SeñorCardenal
Borromeo, . . .y éste,queconocelasbuenasimpresionesdeEspaña,sequejabadequeno~erar¡ conocidas,y
deseaba,lo queyo también te ¡¡e escrito algunasveces-le dice a su hermano-,quese empleasennuestras
bellísimasimprentasendoctasedicionesdeautoresclásicosquesehaganestimaren todaslas naciones” (op.
c’t., T. II, CartaXI, p. 43).
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Ferreras, la historia de los pintores y escultoresespañolesde Palomino, o las obrasde

Montiano,así comoen Italia sehabíanpublicadolibros de Bastero(escritoen italiano) y de

PérezBayer.Jovellanosfue traducidoal francése inglésTM. Las fábulasde Tomásde Iriarte

fuerontraducidasa varios idiomas,siéndoloal francés,entreotrostraductores,porFlorian,

traductorde varias obrasespañolasy que alabó la poesíade Trigueros, que fue leído en
85

Francia

En las traduccionesal italiano, biendeobrascompletaso de extractosy referencias,jugaron

un papel importante los ex-jesuitasespañolesexiliadosen Italia (muchosde ellos, comoes

sabido,escribieronsusobrasoriginalmenteen italiano, incluyendoalgunastragediascomolas

deColomes,Lassalay BernardoGarcía),asíLampillas (cuyoEnsayosepuedeconsiderarun

esbozohistórico de la literaturahispano-italiana),JuanAndrés(susCartasfamiliares, fueron

traducidasapartede al italiano, al francésy al alemán),Herváso Masdeu(quepublicó en

bilingúePoesiedi ventidueautori spagnuolidel Cinquecento,conel adelantorecogidoen el

Ensayode Lampillas,en granpartetraduccióndel Parnasoespañolde Sedano).JuanAndrés

en las Cartasfamiliaresescribea suhermano: “Son tantoslosEspañolesde mérito[quehay

en las ciudadesde Italia] quemeescasiimposiblenombrértelossinpasarpor alto algunode

ellos. Hace tiempoquete enviéun catálogode los queaquíhabían impresoalguna cosa,y

aunque, si mal no me acuerdo, se contaban unos sesenta, no estaban ciertamente

comprehendidostodos, y despuésacá han salido a luz otros vahos»~. Tambiénhicieron

traduccioneselgrupode italianosqueresidieronenMadridy queformabanpartede la tertulia

de la Fondade SanSebastián,amigos,entreotros,de los Moratín, Cadalso,Iriarte o Forner:

Signorelli, queseríasecretariode la Academiadelas Cienciasde Nápoles, tradujoal italiano

MEn cartadeA. dEymara Jovellanos,desdeCádiz, del24 deoctubrede1777, le escribe: Ile meháte,

devoasaprendrequeletraductionfrangaisedu ‘Delincuentehonrado’ [laobradeJovellanos]a étéjouéehyer
sur notrethéátre,etqu ‘elleyaeuungrandsuccés“(0. M. deiovellanos.00. CC., op.cit., Epistolario,p. 99).

~EucartadeCándidoM~ Triguerosajovellanos,fechadaenCarmonael 23 denoviembrede1783,se
lee: “[El impresorsevillano]Hidalgo acabaderecibir una carta de Mr. Raulind’Essars, ancianode 73 años,
de SaintGermainen Laye, quelehabla del ‘Poetafilósofo’ [laobra deTrigueros]...Le comparacon elDr.
Young,dandotodaslasventajas,y culpandodeanglomaníala estimaciónqueeltétrico,perosublime,noctílogo
logra olla. Entre otrascosaspidetodaslaspoesíasrecientesespañolasqueseparezcanal ‘Poetafilósofo’ en la
claridad, sencillezypureza” (0. M. deJovellanos.00. CC., op. cit., Epistolario, p. 271).

860p. cit., T. 1, p. 4.
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varias obrasdeLeandroFernándezde Moratín, entreellasEl Viejo y la Niña y La Comedia

Nueva87,y Conti fue el primer traductoritaliano en el XVIII de los poetasdel Siglo de Oro

españolcon su Colecciónde Poesíascastellanas,traducidasen verso toscano.Otro italiano,

Andolfati, pertenecientea unafamilia de cómicos, tradujoobrasteatralesde Comellay de

Zavala y Zamora,y de otros autorescontemporáneosespañoles.En Génovasepublicó los

Comentariosde la guerra de Españay la Historia de Felz>e Vhasta la pazgeneraldelaño

1725, del diplomáticoe historiadorsardoVicenteBacallary Sanna,marquésde SanFelipe.

Las obras del pintor Mengs publicadaspor José Nicolás de Azara fueron publicadas

simultáneamenteen Madrid y Parma.

Al ingléssehicierontraduccionesde clásicosespañoles,como la ya referidade El Quijote,

editadoporTonsonen 1737 y acompañadode la biografiade Cervantesescritapor Gregorio

Mayans (la hispanófiladanesaCarlota Dorothea Biehí tradujo la novela cervantinaa su

lengua),o La Diana enamoradaqueaparecióen Londresenvarias edicionesa lo largo del

siglo. Bouchon-Dubournialtradujoal francésel Quijote,El curiosoimpertinentey el Persiles.

En Alemania,sobretodo ya a fines de la centuriay especialmenteen el circulo de Weimar,

va a surgirun fervor por lo españolquepropiciaráunaseriede traducciones(por ejemplo, las

de Jacobi de romancesmedievales),que acabaránhaciendo de la Españamedieval y

renacentistaun estereotipode las sensibilidadesy estéticarománticas,o las traduccionesde

Calderón,autorquetanprofundamenteimpresionaríaalos posterioresrománticosalemanes,

en especialal grupo de Jena, o a los ingleses88(Guillermo von Humboldt tradujo algún

87Encartade MoratínaGodoydesdeBolonia, fechadael 23 dejulio de 1796,leescribe: “..la adjunta
Comedia[LaComediaNueva] ... aplaudidapor elPúblicoEspaño4nodesestimadadelosinteligentesespañoles
y extranjeros,traducidaypublicadaen Italia por unodesusmáscélebresLiteratos(PietroNapoli Signorelli]
y nuevamentedadaa la luzpor elmásfamosoImpresordeEuropa [Bodoni],va a lasmanosde VE. implorando
la bondaddemifavorecedory mi patrono.El amora mi lenguayami tierra meha hechover siempreconsumo
disgustoquehabiendopublicadoBodonitantasobrasen todosidiomasno hubieseimpresotodavíauna líneaen
Castellano” (EpistolariodeLeandroFernándezdeMoratín, op. cit., Carta 64, p. 206).
Moratíneraconscientedelaimportanciadequelosextranjerosconociesendeprimeramanola realidaddel teatro
español;así,enelPrólogoa suDiscursohistóricosobrelosorígenesdel teatroespañol,escribe: “No hequerido
hacerni una apología,ni unaacriminaciónde nuestroteatro, sino una historia crítica de susorígenes
Acompañaal examende las obras la noticia de muchosde sus autores. Los extranjerosmás quenosotros
necesitanestoparasalvarlasequivocacionesquefrecuentementehanpadecidoensusatropelladosdiccionarios
biogr4ficos” (RAE, T. II, op. cit., p. 148).

88E1 P. BATLLORI ha escrito: “En Berlin se iba contraponiendocada vez más lo creciente
germanofilia...queconduciríaal romanticismoalemfln,tanprofi¿ndamentehispanizante-recuérdesequeya desde
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fragmentode CalderónparaGoethe,ya quesedefendíabien enespañol,comosedemuestra

por susreferenciasa lecturasde Flórezy Ponz,aunqueesposiblequeaéstelo hubieseleído

enalemán,ya que de su Viagede Españasehabíahechounatraducciónalemanaen Lepzig

en 1775. TambiénVoltaire tradujoa Calderón8í

Un papelfundamentalen la creaciónde un público lectory deunaopiniónpúblicainformada

y con espíritu crítico lo van ajugaren el siglo XVIII las publicacionesperiódicas,en un

fenómenoparaleloenEspaña,con no demasiadosdesfasesen el tiempo, a lo que sucedeen

el restode Europa, siendo Inglaterrala avanzadillaen eseterreno.Gilles Feyelha escrito

caracterizandoese fenómeno: “A comienzosdel siglo XVIII hay en Europa dos génerosde

periodismo.La gaceta,...da noticiassobretodo extranjeras,sin comentariosni análisis.El

periódico,... ofrecejuiciossobreobraseruditaso literarias. Por un lado, el relato laudatorio

ypropagandísticoinvita a lospueblosa admirarla política de reyesy príncipes;por otro> la

libertadcríticafavoreceel nacimientode una opinión independiente.A lo largo de un siglo,

eljuicio erudito y literario seva uniendolentamentea la informaciónpolítica, reflejando los

combatesde los filósofos.Laprensacontribuyeasí a dar un público a la Ilustración y a la

victoria deéstaen la opiniónapartirde los años1760-1770”9tYenEspañasevaavivir esas

mismasmodalidades,parecidasecuencia(a partir, sobretodo, del segundoterciodel siglo) y

caracterologíaen la formaciónde una opiniónpública crítica a travésde la lecturade las

publicacionesperiódicas~

la guerradesucesiónespañola,Leibnizhablasidoantiborbónico,quela emigracióndelosaustracistasespañoles
habla dadoactualidaden Vienaa la lenguay a la cultura españolas,queLessingy Wielandy el ministrode
WeimarBertuch, admirabanel ‘Quijote’ y otras obrasdenuestraliteratura antiguay moderna,queHerdery
los dos Humboldt comenzabana difundir los temas españolese hispanoamericanosen todos los Estadosy
regionesde lenguaalemana” (Prólogo a ‘La Épocade la Ilustración. El Estadoy la Cultura (1759-1808)’.
Historia deEspañadeR. MenéndezPidal, op. cit.. T. XXI, Vol. 1, p. XXX).

89GregorioMARAÑÓN haescritoque,laobradeCalderónEn estemundonadaes verdadni esmentira,
sirvió a Comeille paracomponersu Heraclio, y “más tarde la tradujo Voltaire al francés, con algunos
comentariossobreCalderóny su obra, absolutamenteinjustos,comocasi todoslos quededicóa las cosasde
España” (‘Don Juan’, en 00. CC. VII. EspasaCalpe,Madrid, 1982 [181-250],p. 234).

~ ‘Periódicos’ enDiccionario histórico dela Ilustración, op. cit., [261-268],p. 261.

9SobrelaPrensaperiódicaenel siglo XVIII, ver, enteotros: P.J.GUINARD, Lopresseespagnolede
1737& 1791. Formationetsignificationd’un genre,París,Institut d’ÉtudesHispaniques,1973; F.AGUILAR
PINAL, Loprensaespañolaen elsiglo XVIII? Diarios, revistasy pronósticos,Madrid, CSIC,1978; R. HERR,
Españay la revolución del s. XVIII, op. cit., pp. 151-165; y análisis sueltosen E. SANCHEZ-BLANCO
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Tal vez, la mejor referenciaen fuentesprimariasde que se disponeparaver la evolución,

vicisitudes e importanciaquesedabaa las publicacionesperiódicasseanlas páginasque le

dedicaa ello JuanSemperey Guamosen su Ensayode una Biblioteca Españolade los

mejoresEscritores del Reynadode Carlos III (1785-1789).En el tomo IV (1787), en la

“entrada” PapelesPeriódicos, escribeSempere: “Para los progresosde las cienciasy las

artes, o a lo menospara la mayor y más rápida extensiónde sus conocimientos,han

contribuido mucho en estos últimos tiempos los Papelesperiódicos (.4<...) Entre los

principales[medios]de quesehanvalido las nacionescultasde estostiempos,para extender

másrápida ygeneralmentela ilustracióna todosclasesde ciudadanos,ha sidouno el de los

Papelesperiódicos. Sonmuchísimoslos quesehanpublicado en toda Europa, conlos títulos

deDiarios, Memorias,Actas,Gazetas,Mercurios,Correos,Efemérides,& c. destinadosunos,

para anunciarlos libros quesepublican,y censurarsumérito; otrospara dar noticia de los

descubrimientosenlas CienciasyArtes,o desusadelantamientos;y otrosfinalmentea varios

objetosútiles al público. En Españasepensó,ypracticó estemedio, desdequeel gobierno

resolvióseriamenterestablecerlas Cienciasy lasArtes, quepor todoel siglopasadohabían

padecidoun atraso lamentable”.(T.IV, pp. 176-198).

A continuación,Sempereda un listado de 42 publicaciones,muchasde ellas, es cierto, de

cortaduración, con una pequenareseñade su contenido, que habíanido apareciendoen

Españadesdequeen 1737 se habíapublicadoel Diario de los Literatos. El vacío quepudo

haberen las primerasdécadasdel siglo en estetipo de publicacioneslo explica Sempere

“porque en nuestroslibros Españoles..,no se hallaba cosasingular ni invención, ni

descubrimientonuevo,... Con estocarecíaEspañade la utilidad delosDiarios,por mediode

los cualesen otros Provinciasde Europaeran notoriosal público los adelantamientosde las

Cienciasy las Artes” (T. 1, p. 19V2. Sempereseñalaque, tras el Diario de los Literatos, los

PARODY, Europay elpensamientoespañoldel s. XVIII, op. cit,, pp. 70 y Ss.,81, 100 y 160-168.
L.M. ENCISOy C. ALMUIÑA FERN NDEZ (‘ ‘La prensa’enLallustración. Claroscurodeun siglomaldito’.
Historia-id, n0 extraVIII, Dic. 1978 [141-150])danlacifra de 135 periódicospublicadosa lo largo del siglo
XVIII, aunquemuchosconbrevevida, el 51 % de loscualessepublicaronenMadrid, el 41? % enla periferia
(mis de lamitaddeesteporcentajecorrespondea lasciudadesandaluzasde Cádiz,Granaday Sevilla) y el 8%
enciudadesdel interior.

92A. FERRERdel RÍO, ensu Historia del Reinadode Carlos filen España.datatambiénen tíempos
del reinadodeFernandoVI elorigendelPeriodismoenEspain: “De aquellostiempos[reinadodeFernando Vi]
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DiscursosMercurialesdeGraefy el Diario curiosodeRuizdeUribe, “apenasvino CarlosIII

a España,en cuatroo cinco añossalieronmásdeveinteDiarios” (T. III, pp. 54-56).Enbuen

númerode “entradas”de la Bibliotecade Sempereseencuentraesainsistenciaenporqué son

tan importanteslas publicacionesperiódicascomo nuevaforma, diversay amena,de lectura

e ilustraciónde la nación. Ya en el tomo 1 (1785) había escrito que, en España‘falta (ti)

... buenosdiarios, y otrospapelesperiódicos,por mediode los cuales en otrospaísesse

extiendenlas noticiasde los adelantamientosde las CienciasyArtes,publicandoextractosde

los mejoresescritosqueseimprimen,yformandojuicio de sumérito” (aunqueen el Prólogo

del tomo II, publicadoaquelmismo año,señalaque los Autoresdel MemorialLiterario no

estabande acuerdoconestaapreciación“poniendopor ejemploel suyo, queempezóa salir en

el mesde Enerode 1784”). A continuaciónseñalaSempere,conpercepciónde la psicología

de masasy de la necesidadde nuevas formas de culturizaciónde amplios sectoresde la

población,esaoriginalidadpropiadel siglo ilustrado: “Las grandesobraslas leenmuypocos;

el vulgosólogustadepapelesligeros quelo entretengancon la novedad,y no lo fastidiencon

largos razonamientos.Lasobrasperiódicas, comohayadiscreciónparahacerlasagradables,

tienendespachopor la cortedaddelprecio, las leentodoslos curiosos,sehabladelasnoticias

queen ellassecontienen;y -aquíSempereve conclaridadla laborde tamizcríticoy de nuevo

instrumentode poderen cuantoconformadorade opinión quepuedetenerla Prensa-al paso

queseacreditan muchomáspor ellas las obrasde mérito, las quecarecende él tienenel

castigoen la mismapublicidaddesudesprecio.Supequeñezlashacevolar confacilidadpor

las nacionesextranjeras-es de destacarque, para Sempere,el ámbito de opinión y de

asentamientocrítico es el europeo-,ypor mediode ellasseponenen estadodepoderjuzgar

conmásexactituddelos progresoso decadenciasde la Literaturade lospueblos” (T. 1., PP.

38-39). Enotra “entrada”, Sempereinsisteen la mismaideaacercade la granimportanciade

los periódicosen la difusiónde la ilustraciónen Europa: “Está tan generalmenteconocidala

utilidad de los Diarios, queapenashay Corte algunaen Europa, ni Ciudadprinci»al que

trae igualmentela fechaelperiodismoennuestrapatria. Si Fray Manuelde SanJosé,conel Duendecrítico de
Madrid’, hizotristepruebade losdañosquetraeconsigocuandosólopropendea excitarpasiones,Salafranca
patentizó,con el ‘Diario de losLiteratos sus inmensasventajascuandoaspiranoblementea ilustrar a todas
las clases.Mañerconel ‘Mercurio’, Graefconlos ‘DiscursosMercuriales’, Nifoconel ‘Diario curioso, erudito
y comercial’ se esforzaron tambiénpor realizar tan laudable designio, discurriendoampliamentesobre
agricultura, artesliberalesy mecónicas,marina, comercioehistoria nacionaly extranjera” (op. cit., T. 1?, Pp.
190 y s.)
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carezcade ellos. En Londressalen80. En París trabajan en losDiarios, Mercurios, y otras

obrasperiódicaslas mejoresplumasde la Francia. (...)EI gobiernolasprotege;y sin dudase

le debea ellasunagranpartede las ilustración deaquellanación” (T. III, p. 15); insistiendo

Semperea continuaciónen esa necesidadde buscar nuevos métodosy estilo para que

cristalizaraconéxito la laborde la prensa: “El plan de los autoresdel ‘Memorial Literario’

no puedesermásimportanteen algunosde susartículos.Pero considerandoquesemejante

génerode obras, si no se interesa en su lectura el vulgo, nuncapuedensostenerse,han

insertadootros depura curiosidad,y queparece no debíantener lugar entrelos primeros.

Lejosdedebersetenerestopor un defecto,manifiestaqueaquellosAutoreshan meditadobien

las causasde la corta duraciónde otras obrasperiódicasen España,yprecavidopor este

mediola ruina de la suya” (T. III, p. 16).

España,enestesentido,al igual queotrasnacioneseuropeas,siguiólaspautasmarcadaspor

Inglaterra. Así la fórmula de mezclarnoticias (que instruían) y anuncios(que atraían la

curiosidady teníanunautilidadcomercial), fórmulamuy típicade la Ilustracióny de lanueva

formulación del progreso, fue la que adoptó, por ejemplo, el Diario curioso, erudito,

económicoycomercial (queaparecióen 1758,y quecambióvariasvecesdenombrehastaque

seconvirtió en Diario de Madrid, continuandocon esacabecerahasta1847).

Dos de las publicacionesperiódicasespañolasmésimportantesde aquel siglo, El Pensador

(1762-1767)publicadoporClavijo y Fajardo,y El Censor(1781-1787),editado,entreotros,

por Cañuelo,copiaronel modelode los famosossingle-essayperiodical,consusprimigenios

el Tatíer(1709-1711)y el Spectator(1711-1712), de Steeley Addison(conun nuevolenguaje

periodísticode mezcladecríticaliteraria, socialy política, y redactadoenprimerapersona,

con la intención de llegar másdirectamenteal lector, un lector quees ya indiferenciado,

independientementede profesión, sexoo categoríasocial )93~ Estilo nuevo,el de los essay-

93Sobrelainfluenciadelossingle-essayperiodicalenlaspublicacionesperiódicasespañolas,verel citado
artículodePaul GUINARI) , quienopinaqueenEspañasedandos generacionesde “espectadores».La primera,
apartedeEl Pensadorenglobadaa otraspublicacionescomoEl Duendeespeculativo.deMercadal,ElEscritor
sin título o La Pensadoragaditana,publicadapor BeatrizCienfuegos,y la segunda,ademásde El Censor,
incluiríaElCorresponsaldel Censor,publicadoporRubíndeCelis,El Observador,deMarchena,oElApologista
universal,del?.Centeno.Ver también: Y>. ALVAREZ deMIRANDA, ‘Ensayo’, op. cit., 303 y 85.
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papers, en forma dediscurso,cartao pensamiento,tantoencuantogéneropor las materias

queen ellos se trataban,comoencuantoal usode unaterminologíanovedosa,quevaa influir

no sólo en los periódicossino tambiénenotrossectoresde la publicística,porejemplo,en el

mismoFeijoo,el cualestimasulaborequivalenteala delos ensayistasingleses,parangonando

en ocasionessus discursos (con la mezclade escritoscríticos sobre fenómenosnaturales,

nuevosavancesen la cienciay la técnica,o diversosacontecimientosculturales,políticos o

históricos) con los ensayosde los ingleses,a los que está claro que leía. Así, en Cartas

eruditasy curiosas, en la quelleva por título Paralelode LuisXIV, ReydeFrancia, y Pedro

el Primero, Czar, o Emperadorde la Rusia,escribe: “Ya sobreestepuntoescribió algo el

SpectadorInglés, o ‘Sócratesmoderno’<usodela voz ‘Spectador’nuevaen el Castellano,por

no hallar en nuestroIdioma otra enteramenteequivalentea la Latina, ‘Spectator’)” (T. III,

1750, Carta XIX?.

Es interesantedestacarla opiniónde Feijoo sobrela mayorveracidadde las Gazetasespañolas

respectoaotrasextranjeras,por lo menosen lo quesereferíaa los temasde políticaexterior

y de laguerra;escribeen el Teatrocrítico universal: “Entre tamohayaguerrasentrealgunas

Potencias, las Gazetasde cada Reino exageraránlas ventajaspropias, disminuyendolas

pérdidas;comoal contrario exageraránlaspérdidas,disminuyendolas ventajasdelenemigo

(...) Pienso,queen ordena esteartificio político de las Gazetasmenospadecela credulidad

de España, que la de otras Naciones;porque estoyen la fe de queno hay Gaznasmás

ven’dicas,y acasoni auntamo, comolas deMadrid. He notado, queuna, u otra vez, en que

no hay la másajustadacorrespondenciade las noticias a los sucesos,vieneel defectode la

GazetadeParís, dedondelas copiala deMadrid. Contodo, hayquienessolicitan lasgazetas

extranjeras,pareciéndolesqueen ellashandehallar la verdad, quefalta a las de Madrid; y

no pocasvecesdesmientenosadamentea éstaen todo lo queseencuentreconaquellas” (T.

VIII, DiscursoQuinto).

94J. A. MARAVALL hacereferenciaaqueenotrasCartasFeijoo cita aAddisonanónimamente,bajo
el aludido título de Sócratesmoderno: en Descubrimientosde la circulación de la sangre, Nuevapotencia
sensitiva,Dela Crítica [T. II deCartaseruditas] (en ‘El primersiglo XVIIIy la obradeFeijoo’, op. cit., 329-
331, y n. 90, p. 349; artículodondeseanalizaelpapelde Feijoo como,diríamos,el proto-ensayistaespañoly
su laboren la formaciónde unpúblico lector).
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La lecturadepublicacionesperiódicasextranjeraseracomúnentrelos ilustrados:Feijoo,

comoquedadicho leía las inglesasy otras, por supuestolas Memoriasde Trevoux,a las que

hacereferenciasendiscursosy cartas;el P. Isla, en sucorrespondenciahacereferenciasaque

recibey leegacetasextranjeras(en la cartaqueescribeel 3 dejuniode 1757desdeVillagarcía,

dice: “Al llegar aquíme entregaron. . . las Gacetasholandesasde26y29 de abril V’; el mismo

Islahabíaintentado,frustradamente,publicarjuntoaotrascuatropersonasun periódico95);por

los Diarios de Jovellanosse sabeque por los años 1794 y 95 leía gacetasinglesas,el

Craftsmanen particular, y en suDiario en el destierroen el castillo de Belíver escribequelee

confrecuenciagacetasextranjeras;o Moratínen susapuntacionesy diariosporel extranjero

tambiénescribesobre los periódicos que hay en esospaises,así durantesu estanciaen

Inglaterra: “Pasan de veintelasgacetasquesalencadadía enLondres... [ademásjhayotros

quesólosalenuna o dosvecesa la semana,otroscadames,quesona mododeMercurios~96

En Españaenel siglo XVIII sevavivir no sólo el fenómenode los periódicosdirigidos a un

público indiferenciado,sino tambiénel de la creaciónde lo quepodríamosdenominarPrensa

especializada,fenómenoque enEuropaseempiezaa darconsolidezespecialmentea partir

de ladécadade1750. Surgenperiódicoseconómicosy comerciales:en 1755 JuanEnriquede

Graefpublica los famososDiscursosMercuriales.Memoriassobrela Agricultura, Marina,

Comercio,y Artes Liberales, y Mecánicas,inspiradosen el Journal Économiquefrancés.

Muchaspublicacionessededicaronainformarsobrecomercioy adelantostécnicos,enespecial

extranjeros, de aplicaciónpara la industria o la agricultura: Diario curioso, erudito,

económicoy comercial(1758); variasde las publicacionesque editó Nipho, comoel Correo

generaldeEspaña(publicadobajo la protecciónde la JuntaGeneralde Comercio)o Estafeta

deLondres,y extractodelCorreoGeneraldeEuropa; y otrascomoel Seminarioeconómico,

95EnMadrid, en 1792,la Oficina dePantaleónAznarpublicaun Mercurio generaldeEuropaporJosé
FranciscodeIsla, dela extinguidaCompañíadeJesús.Añode1758, jay 2” parte,cuyoPrólogoprincipiaasí:
“Presentoal Público en unocomoMapaabreviadoelestadode las Guerras,quevan corriendo conel añopor
casitodaEuropa”.

9V’ JoséFranciscode Isla. ObrasEscogidas,op. cit., pp. 576 y 597 (enotra cartafechadael 15 de
octubrede 1744, Islaescribequeel duquedeGranadade Ega,condede Javier,enEstella, “tiene todoslossiete
tomos de los ‘Diaristas’ y los seisde las ‘Memorias de Trevoux’ “, p. 555); G. M. de Jovellonos.Diario
(Antología),op. cit., pp. 450y 460;ApuntacionessueltasdeInglaterra;L. Fernó,ndezdeMorada, op. c¡t., p.
192.
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Gacetade Comercioy Agricultura, o el Semanariode Agricultura y Artes, dirigido a los

párrocos.Tambiénsepublicanrevistasde informacióny difusiónmédicas:13 a lo largodel

siglo, las másimportanteseditadaspor academiasmédicas,comoEfeméridesbarométrico-

médicasmatritenses(1737-1738) por la Academiade Medicina de Madrid, o Memorias

académicas(1766-1819)por la RealSociedadde Medicina de Sevilla. Otraspublicacionesse

dedicana informar sobrecuestionesde diplomaciao depolíticaexterior, comoel Mercurio

históricopolítico...,enrealidadunatraduccióndelfrancésporSalvadorMañerdeEl Mercurio

deLaHaya. AntonioUlloapublicaen 1792unasNoticiasamericanas,quellevaporsubtítulo:

EntretenimientosFísico-históricossobrela AméricaMeridional, y la SeptentrionalOriental.

El Diario de Madrid publicó durantediez añosla Historia generalde los viajes. Un gran

númerode publicacionesperiódicassededicana difundir, o criticar, las nuevascostumbres,

usoso modas,queengranmedidallegandel extranjero,y entreesaspublicacionesestánlas

másimportantesquesepublicana lo largode la centuria,comoEl Pensador(periódicoque

Cotareloy Mori definió como “de cortey gusto extranjero”, y quedefendíacon nitidez la

relatividaddeusosy costumbres),Diario curioso,elDiario extranjero, laEstafetadeLondres,

El Censor,El corresponsaldel CensoroEl ApologistaUniversal. Es de destacar,en especial,

la labor quedesempeñóla Prensaen dar a conocer las novedadesliterariasy artísticasde

Europaentreun públicoespañolrelativamentearnpli&, enloquedespuntaronparticularmente

el Diario de los literatosde España (1737-1742), el Memorial literario (1784-1808), o El

espíritudelosmejoresdiariosquesepublicanenEuropa (1787-1791);inclusolaPrensasería

el vehículo fundamentalparadeterminadosgénerosliterarios,como lo fue parala literatura

~EnelDiario Extranjero.Noticiasimportantes,ygustosasparalosverdaderosapasionadosdeArtes,
y Ciencias,& c., publicadopor FranciscoMarianoNipho en 1763,enel Prólogo, Ideadeestaobra,selee: “lLa
Literatura delosReinosextranjeros]sesostieneenhombrosdelos ‘Diarios ‘y ‘Papelespúblicos’, queproducen
en los espíritusprovechosamentelaboriososuna viva emulación(..) Toda la Europa ha entendidobien esta
provechosapo/idca, y ya secruzapor todaspartesla competencia:sólonuestraEspañano seintroduceen la
palestra:bienpudierasin miedoentraren el concursodetantosReinossabios; ... (...) Puesparaqueveamos
lo quehacennuestrosvecinosheintentadoeste ‘Diario Extranjero’, no conotrofin, sinopara quehagamos
algúnpapelenelMundo (...) (...) Comencemospor la traducción,quefácilmente,comola Francia, nosharemos
ungustooriginal;ydeéstenos vendrántodosaquellosprovechosquehoylogran losReinoscivilizados (...)Los
principalesDiarios y Papelespúblicos de París y otras Cortesde la Europa contribuirán paraformar esta
colecciónapreciabledenoticiaseruditas:melisongeoqueserándel gustode nuestrosEspañolesestudiosos,y
bien intencionados
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utópica98.Las publicacionesperiódicasfueronasimismovehículosdedifusión de la poesía:El

Mercurio literario (1739), el Diario de los literatos, e] Bufón de la Corte, El Memorial

literario, El Censoro el Diario deMadrid, e incluso secrearonrevistasespecialesde poesía,

comoEl Poeta (1764-1766>editadapor Nicolás Fernándezde Moratíno el Diario de las

Musas(1790-1791);y tambiénlo fueronde las novedadesartísticas,porejemplode los nuevos

cánonesy sensibilidadesrománticas,así el Espíritu de los mejoresdiarios literarios quese

publican en Europa; y, por supuesto,fueron difusoras de los nuevosdescubrimientosy

métodoscientíficosy técnicos,enespecialen la segundamitad de la centuria.

Si en las primerasdécadasdel siglo en los periódicostodavíala preferenciade los lectoresse

dirigíaa los sucesosmágicos,prodigiososo elementossobrenaturales,al igual quesucedíaen

e] teatrol y si bien ya esaPrensahabíarecibido la bocanadadeairecrítico introducidapor

el ejemplo de Feijoo, así en el Diario de los Literatos, El DuendeCrítico o el Memorial

históricoy literario, seráapartirdeaproximadamenteel meridianodel siglocuandolaPrensa

se haráportadoradeunanuevaconcienciasocial y serávehículodenuevosplanteamientos

políticos y defensade nuevostipos de libertades: así en El Corresponsaldel Censor

publicadopor Rubínde Celis,ElApologistaUniversalpor PedroCenteno,El Observadorpor

Marchena,o El Correo de Madrid. En El Censor(en el DiscursoCXX, del 31 de agostode

1786)se leeacercadela libertadde prensa:“Yo veotantasutilidadesen la libertaddeprensa,

quesipor mífuese,no dejaríade imprimirsecosaquenofueseabiertamentecontraria a la

Religión o a las regalíasdesuMajestadcontralas queno obstantehaytanto impreso“‘~. O,

por ejemplo, en el Espíritu de los mejoresdiarios literatos quesepublican en Europa, se

publicó en 1789 una Carta de Valentín de Forondaen la que, bajo la influenciade los

98P. ALVAREZ de MIRANDA haescritoque “la prensaperiódica eselfilón másrico”del tipo de
literaturautópica,destacandola f~mosa “utopia delosAyparchontes”enuno delosdiscursosdeEl Censor,así
comohayelementosutópicosen otros discursosde esapublicación,y tambiénenEl corresponsaldel Censor
(‘Sobreutopíasy viajes imaginariosen elsiglo XVIII español’,op. cit., pp. 354, 360 y 361).

~Ver en: R. ANDIOC, TeatroysociedadenelMadrid del sigloXVIII, Fundc.J.March,Madrid, 1976.

‘0<’En palabrasde itA. MARAX’ALL, “quizá CalvodeRozasji.<e elprimero enhablarde ‘libertad de
imprenta’ysobretodode ‘prensalibre’. Exponesuprograma,detendenciaradica4 en unfolleto, ‘Aviso a los
representantesde la nación española’,Cádiz, 1813.Presentóen septiembrede1809 unaproposiciónantelas
Cortespara el reconocimientode dicha libertad. El 14 de octubrede 1810 se empezóa discutirel proyecto
presentadoporArgúelles“(‘Notas sobrela libertaddepensamientoenEspañaduranteelsiglo dela Ilustración’
(1984),enEstudios¡le la historia del pensamientoespañols. XVIII (423-442],op. ¡it., u. 12,p. 440).
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principiosde la Revoluciónnorteamericana(Forondahabíavivido en Norteaméricay estado

encontactoconpartede los protagonistasprincipalesdeesarevolución),defiendelos derechos

de propiedad, libertad y seguridad, bajo un enfoque de la doctrina de los derechos

individuales’01.

Hay queseñalarquetambiénlas publicacionesperiódicaseuropeasrecogíannovedadeso

noticiassobreEspaña,aunquees de suponer que en muchamenor medidaque las que

recogíanlas españolasacercade acontecimientoso noticias provenientesde otros países

extranjeros.Así, Semperey Guarinosescribeque tras la publicacióndel primer tomo de su

Biblioteca había aparecidoun artículocomentándoloen la GazetaLiteraria de Florencia

(Prólogo del T. II); en el Diario de la literatura europeapublicadoenViena serecogieron

noticiasacercadela obradel P. Isla; araízde la publicacióndelpoema-ensayodidácticosobre

La Música de Tomás de Iriarte, muchos periódicos extranjeros, italianos, austriacosy

franceses,dieronextractosde laobraconcriticaselogiosas;enNouvellesdela Républiquedes

Lettreset desArtes de Parísdel 8 deJulio de 1787 salió una notasobrela publicacióndel

DelincuentehonradodeJovellanos,que fue puestapor LeandroFernándezde Moratín; o en

los números72 y 74 de la Gazetade Jenasepublicarondos artículossobreel Discursode

Deninaen defensade España.102

Papelimportanteen la difusiónde las nuevasideas,avances,usosy costumbresen aquelsiglo

enEspaña,al igual queen otrospaísesde Europa,lo vaa tenerla correspondenciaepistolar.

El fenómenode la cartava a seralgo másque el de un simple vehículode transmisiónde

novedadesy nuevasformasde pensar,sino tambiénmanifestaciónde un nivel específicode

civilización alcanzado. En una síntesisbrillante acercade la comunicaciónescrita, y en

concretosobrela sociologíade la carta,haescritoGeorgSimrnel: “La cartaofreceuncarácter

‘01J.A. MARAX’ALL comentandoestetextohaescrito: “La actitudliberal de Foronda es bien clara:
no es lícito intervenirpara suprimirel derechodeabusarde la propia libertad; el gobiernono esjuezde ese
abuso.Nobastaquesepuedaabusarde unacosaparaproscribirla” (‘Las tendenciasdereformapolíticaen el
siglo XVIII español’(1967),enEstudiosdelahistoriadelpensamientoespañols. XVIII [61-81],op.oit., p. 80).

‘02En: Semperey Quarinos,¡bid, 1. 11(1785),Prólogo,p. XV~?. J. F. deIsla. ObrasEscogidas,BAR,
1. xv, Rivadeneyra,Madrid, 1850,p. XVII; Cotareloy Mori, Ibid, p. 205; Epistolario de LeandroF. de
Moratín, op. oit., Carta 19, n. 2, p. 93; y Cartascríticos ...porelabateDenina,op. cit., CartaX,p. 99.
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peculiardentro de la categoda del secreto.En primer término, el escrito es por esencia

opuestoa todo secreto(...) .. . lo escritoposeeunaexistenciaobjetiva, querenuncia a toda

garando desecreto. (...)... la carta debejustamentea la supresiónobjetivade todo seguro

contra la indiscreción, el aumentosubjetivode esta seguridad.De aquí brotan singulares

oposicionesquecaracterizanla carta comofenómenosociológico.Laforma de la expresión

epistolarsignificaunaobjetivacióndesucontenido,queconstituyeunasingularsíntesis,cuyos

términossonde unaparteel hechode estardestinadaa un individuoconcreto,yde otraparte

la personalidady subjetividadque el corresponsalponeen su carta (...)Estaobjetivaciónde

lo subjetivo essólo posible en épocasde cultura elevada, en los cuales los hombres

dominanla técnicapsicológicalo bastanteparaprestarforma duraderaa sussentimientosy

pensamientosmomentáneos“nt Y precisamenteel siglo XVIII ibaa seruno de los siglos con

mástradiciónepistolarporqueen Europasehabíaalcanzadoya esenivel de culturaelevada,

con un autocontrolpsicológicoy civilizador suficienteparadominarla técnicadelos escritos

epistolarescomovehículos,directosy a la vezsutiles,paraexponersentimientosy vivencias,

entre otras cosas porque Europa, sus élites, habíapasadopor la escuelade la sociedad

cortesanay sushábitosy modosde socialización,por esecomplejoartede la observacióny

descripciónde las personas(Norbert Elias ha escrito: “Dado que la observaciónde los

hombresconstituíaunade los artes de importanciavital para los cortesanos,secomprende

queel arte de la descri>ciónde los hombresen las memorias,cartasy aforismoscortesanos

hayasidoperfeccionadoen alto grado“¡34)~

Lascartas,pues,en aquelsiglo, porun ladojueganun papelmuy importantede difusiónde

ideasilustradasy de novedadesengeneral,porotro, son manifestaciónde la nuevacivilidad

alcanzaday queno se encuentraen otros escritos,por lo menosno con la intensidadquea

vecessedaen ellas, y, además,seránprototiposde un nuevogéneroliterario, la literatura

epistolar~05,queapartede suscaracterísticasliterarias,reflejaba,y ayudóaconfigurara lavez,

‘03G. SIMMEL: Sociología,1. Estudiossobrelasformasdesocialización(1908).AlianzaUniversidad,

Madrid, 1986,pp. 400 y ss.

‘~La sociedadcortesana,op. cit., p. 144.

‘05Ver: DoloresPICAZO, IntroducciónaLasamistadespeligrosos,de Ch. deLacIos,Cátedra,Madrid,

1993, y JoaquínALVAREZ BARRIENTOS, op. cit., pp. 238 y ss., quienescribe: “la carta tuvo un papel
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el deseo de autenticidadque anidabaen los nuevoseuropeos,que en ocasionesllevó a

sensibilidadespatológicasen la confusiónde un pretendido“yo auténtico” con la quimeradel

“yo perfecto“.

La carta,enaquel siglo, en Españay entodaEuropaen general,en la medidaen queen todos

los paísesexistía, en una u otra forma, la censura,es también, desdeel punto de vista

historiográfico,unafuenteinteresantedehermenéuticaparainterpretarmejor las mentalidades

y sensibilidadesde los ilustrados,puesen ellas sedetectanmayor audaciadeplanteamientos

y másfrescurade gustosy toleranciaenlas costumbresquelos expuestosen escritospúblicos.

Las cartas,por entonces,son utilizadasconscientementepor los ilustradospara obviar las

consecuenciasde la censuray las intromisionesinquisitoriales,comovehículosparahacer

llegar a cargospúblicos o personajesilustradosconocidoso amigosdel que las escribe

opinionesqueno puedenponersenegrosobreblancoen escritospúblicos, sabiendoque esas

cartas,por acuerdotácito, iban a ser leídasy comentadaspor círculosmásampliosy no sólo

por el destinatario.Tambiénse da lo quesepodríadenominarliteratura epistolaro cartas

fingidas (oficticias), es decir, escritascon la intencióninicial de serpublicadas’06.Entre las

primeras estaríanla correspondenciade Jovellanos,Meléndez Valdés, Cadalso, Iriarte,

Moratíno de Campomanes;entrelas segundas,las Cartas eruditasy curiosasde Feijoo, las

CartasEconómico-Políticasde León de Arroyal (una de las exposicionesmás clarasde los

principios liberalesen los finalesde siglo, con una defensade la libertadde comercio, de

pensamiento,escrituray palabra) , las Cartas Marruecos de Cadalso(la “crítica de una

nación”, comose las ha definido con frecuencia,el análisis del imaginario social y de la

psicologíacolectiva),las Canassobreeconomíapolítica y Cartassobrepolicía de Valentín

fundamentalenla organizaciónnarrativa de[la novela]. Al utilizar la primerapersonapermitíaa los autores
penetraren elinterior desuspersonajes,esdecir, dar a conocersucorazónhumano,queeraelobjetivoprincipal
del escriton...La epístolafue un mediomuy eficazpor razonesde ordencomunicativo,ya que establecíacon
rapidezla relaciónentreelnarradoryellector, ... En estoresidiógranpartedel éxitodela noveladieciochesca:
enprovocaren el lectoresaimpresiónderealidad, enabonarla pasiónpor lo actual quecobró cuerpoen la
llamada novelasentimenta4la máscaracterísticadel siglo, a la que, cuandosesirve de cartas, se denomina
tambiénnovela epistolar”.

‘06Ver: P. ÁLvAREz deMIRANDA, ‘Ens¡~o’, op. cli., apart.c) El moldeepistolar:la carta, pp. 298-
301, endondeintroduceladistinción,enpalabrasdep.SALINAS ( Eldefensor,Madrid, Alianza, 1983,ji 39>,
entrecarta (con la intencióndel autorde “ser para uno, o paraunosescogidospocos,si asílo quiereelquela
recibe”) y laepístola(con el intentode “hacersepública, dealcanzara todos, sin distingos”).
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Foronda,las Cartassobrelos obstáculosquela naturaleza, la opinióny los leyesoponena

lafelicidadpública queCabarrúsdirige aJovellanosconunapreliminaral Prínc¿~edela Paz

(con una defensaclara de las libertadesde comercioy tratos, de opinión, de palabray

escritura),la Carta histórica sobreel origen yprogresosde lasfiestasde torosen Españade

Moratin padre, o Carta a sus ¡idos del condede Fernán-Núñez.En general, la carta fue

utilizadacomovehículodeexposicióndesusopinionespornumerosospersonajesdeentonces,

porejemplo,ademásde los ya citados,porel P. Isla y Viera y Clavijo, por Antonio Ponzen

sus Viajes (o por el mismo Jovellanoscon sus Cartas del viaje de Asturias, escritasa

sugerenciade Ponzquepor entoncesestabapublicandosu ViagedeEspaña), el duquede

Alrnodóvary suDécadaepistolar, BlancoWhite y susCartas deEspaña,o incluso en las

polémicasentreel P. Isla y el condede Peñafloridacon sus Cartascríticas , a raízde Los

aldeanoscríticos (Peñaflorida,Eguiay Altuna, “Los caballeritosdeAzcoitia“, en expresión

acuñadapor Isla).’07

La literaturaepistolar,y en concretolas quesehandenominadocartas-ensayo,comolas de

Feijoo, generaronademásunacorrientede cartasde lectoresque respondena las cuestiones

planteadas,al igual quesucedíaconlas publicacionesperiódicas,fenómenoquecoadyuvaría

a la formacióndel público máso menoscritico y activo’08.

Algunascartashabríaque situarlasen el campoambiguoentrelo privadoy lo público. Así,

las Canasfamiliares que el P. Isla fue enviandoa su hermanay cuñadodesdedistintas

ciudadesespañolasy luegodesdeItalia, especialmentedesdeBolonia, donderesidió tras la

expulsiónde los jesuitasdeEspaña,y quefueron publicadastras su muertepor iniciativa de

suhermana,cartasllenasdevisionesmatizadassobrelugares,personasy experiencias(durante

suexilio enBolonia, Isla vivió primeroenel palaciodel condeGrassiy posteriormenteenel

‘07R. ANDIOC haescritoque “las canosdel sigloXVIIíson enciertamanerapensadaspara alguien
másqueaquelquelasha derecibir» (IntroducciónaEpistolariodeLeandroE. deMoratin, op. cit.).

‘08P. ALVAREZ de MIRANDA harecogidoqueFeijoose llegaaquejardelagrancantidaddecartas

de lectoresquerecibíay teníaquecontestar,aunqueAlvarezdeMirandaesescépticorespectoaquefuesentantas;
tambiénrecoge un párrafode la correspondenciade Feijoo a Mayansde 1734 en la que le hablade “una
enfermedadespiritua4 quepadezcodepocosañosa estaparte, la cualesunaespeciedetedioenel ejercicio de
escribircanos,ocasionadodela continuaprecisiónenquemevipor largo espaciodetiempodeescribirmuchas”
(¡bid, p. 315 y u. 106, p. 325).
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de los condesde Todeschi)’0tO muchasde las cartasqueGregorioMayans intercambiócon

el deánMartí, el P. Burriel o el médico Piquer(significativo de esaambivalenciaentrela

correspondenciaprivada y su conocimientopúblico es que el mismo Mayanspublicó su

epistolarioen latín, el de Martí, y un epistolarioen españolque inició conlas CartosdeD.

NicolásAntonio y D. Antonio de Solísy acabócon las Cartas morales, militares, civilesy

literarias devarios autores españoles).También sepodríansituaren eseumbral entrelo

privado y la publicidad las Cartasfamiliares del ex-jesuitaJuanAndrés que envió a su

hermano113. Carlosen Madrid, y que las fuepublicandoen cinco tomosdesde1785 a 1793,

reeditadasenespañol,traducidasal italiano, francésy alemán,queconstituyenuno de los más

interesantesrelatosde viajes en la Italia dieciochesca,y que sucesivamentefueronampliadas

con otrascartasde sus viajes por Austria y Suiza, además de contenerdiversasnoticias

literarias”0. Asimismo, las CartasfamiliaresdeJoséVieray Clavijo, título quellevan las que

dirige, porejemplo,a Capmany,por entoncessecretariode laRealAcademiade la Historia,

o al botánico Casimiro Ortega desdeParís,comentándolessus opinionessobre Europa.

Cadalso,en una carta dirigida a MeléndezValdés, cuando se disponea marchara la

expediciónde Argel en su calidad de militar, y dejándoledepositariode sus manuscritos,

escribe: “Tal vezsimueroen estaguerra saldrá a luz alguna colecciónde cartasfamiliares

mías. En estecasopuede Vmd. protestaral público serfalsastodas las que no sehallen

escritasde mipuno

Interesantesson,por sucontenido,lascartasque sedirigenunosa otrospor buenapartede

los ilustrados,en donde(comosucedecon losDiarios, tanfrecuentesentonces,comolos de

Jovellanoso Moratín), se encapsula,en ocasiones,aquella partede las mentalidadesy

opinionesde algunasélites ilustradasde la épocaquetodavíano se podíaescribiro deciren

público, peroque ellos necesitabanobjetivaren cierto gradoaunquesólo fuesea travésdel

el Prólogoal Mercurio generaldeEuropa,publicadopor Islaen 1758,se lee: “vivimos enLugar

dondehay másCorreosque Gacetas,ymásCartasqueCorreos”.

~ Andrésleescribeasuhermano,cuandoéstequierepublicarlas cartas:“Lo quequieresqueañada

del mérito literario denuestrosEspañolesquehayen las CiudadesdeItalia pordondehepasado,es cosamás

d<fícil de lo quepiensas” (Cartasfamiliares...,op. cit., T. 1, p. 4>.

‘“josé de Cadalso.Escritosautobiográficosy Epistolario, op. cit., p. 103.
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escritoa un amigo o conocido fiable y a la vez receptorcualificado. Así en las cartasde

Cadalsoa Tomás de Iriarte hay comentariosde humor anticlerical y mucho de ironía

irreverentefrente a diversasprácticasy creenciasreligiosas”2. En algunade las cartasque

envíaMoratínaJovellanos,asíla queescribedesdeParísel 18 dejulio de 1787, hayunagran

cargasatíricacontra la censurainquisitorial y eclesiástica”’.En las cartasde Cabarrúsa

Jovellanos, aunque escritas con la intencionalidad de su publicidad, vuelca críticas

contundentesa la nobleza, defiendeel principio de voluntadgeneral, estáa favor de los

matrimoniosde elecciónlibre, y defiendeel divorcio o el restablecimientode las mancebías

(Canas cuarta y quinta). A otro nivel, más de relación política y diplomática, en la

correspondenciaepistolarde JoséNicolásde Azaraconel ministro Roda,le escribedesdesu

puestodiplomáticoenRomajuicios extremadamentecríticosacercadel comportamientodel

Papao contrala Inquisición”4.

Manifestación,éstade exponeren cartasaamigoso personajesdeconfianzasuspensamientos

acercade temasvetadoso un tantotabúes,de eseafánde “autenticidad”que seexpresaráde

diferentesformaspor entonces,desdenuevosusossentimentalesa la literatura del yo como

géneroliterario específicoque refleja algo másque una simple técnicao recursoliterarios.

Deseodeautenticidady veracidad,eseanhelode “realidad” tanpropio de la Ilustración,que

es, a su vez, manifestaciónde un fenómenosociogenéticomásprofundo relacionadoconla

configuraciónde un tipo de sociedadmáscompleja,comola que seempezabaa formar en

‘12Ver enJoséCadalso.Escritosautobiográficosy Epistolario, op. cit. En cartade CadalsoaTomás
de IriartedesdeSalamanca(de finesde 1773 o principiosde 1774), lehabladelaspoesíasdesuamigoMeléndez
Valdés,quefirmabacomoRadIo,enunaslíneasun tantocrípticasconconnotacionessexuales:“Del mismotenor
son lasotras[poesías]quecomponenun conocuadernocon título de ‘Batilo’, nombreescandalosoy ‘piarum
aurium’ ofensivo, respectodeque, como V.P.R. sabe,el susodichoRadIofue un muchachoa quienel viejo
malvadoAnacreontequeríaun poquitomás quecomoaprójimo, al ejemplodeJúpiterpara con Ganímedes,
Apolopara conHiacinto. AlejandroparaconEphestion,Sócratespara conAlcibiades,y& c.” (p. 77).

“3Epistolario deLeandroF. de Moratín,op. cit., carta 19, pp. 90-92.

“ttí espíritudeD.JoséNicolásdeAzara,descubiertoensucorrespondenciaepistolarconDonManuel
deRoda,op. cit. En unacartafechadaenRomael 16 de junio de 1768, escribeAzara: “No hay quecansarse;
ni jesuitas,ni jansenistas,ni el cielo, ni la tierra, hacentantafuerzaenelánimodelPapacomoelenriquecer
sufamilia; ya estoesa lo quenoshacecontribuirnuestratontería“(1. 1, p. 86). En otraslíneasescribesobre
la farsadel cónclaveparaelegirPapa(pp. 219y Ss). En cartadesdeRomade 9demarzode 1769,escribe: “Qué
medicevd. del temperamentoescogitadoen Parma,paraabolir la Inquisición?Mientrasen Españanopiense
elR~seriamenteenhacerlo mismo,no hayqueesperarbienporningúncamino;ni aunquesalgabien la única
contribución.¡Cuánto tendríaquedecir contra dichotribunal! pero, ¿quémesirvesaberlo?” (T. 1, p. 235).
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aquelsiglo. Si paratodas las sociedadesy culturassepuededecir que la mentiraes menos

socializadoraque la ignorancia,en la medidaen queesmásdesvertebradoraporquerompela

confianzamutuaentresus miembros”5,es aún másdañinaensociedadescomplejas,puesla

actuaciónde cadaunode susmiembrostienequedescansarnecesariamenteen laconfianzaen

los demás,ya queél no puedeabarcartodo lo que necesitaparavivir y moverseen sociedad

sóloconsupropia experiencia.Simmelha escritoal respecto: “Las estructurassociológicas

sedistinguende un modocaracterístico,segúnel grado de mentiraquealienta en ellos. En

primertérmino, la mentiraesmuchomásinocuapara el grupoen las relacionessencillas,que

enlas relacionescomplicadas...(...)Encambio,en civilizacionesmásricas yamplias,la vida

descansasobre mil postuladosque el individuo no puedeperseguirhasta el fondo, ni

comprobar,sinoqueha de admitir de buenafe. (...)... la mentiraen la vidamodernaesalgo

másnocivoqueantes,yponemásenpeligro losfundamentosde la vida”, llegandoSimmel

a la conclusiónde que “la ‘ilustración’, encaminadaa suprimir lasfalsedadesqueactúanen

la vida social, tieneun caráctermarcadamentedemocrático~ Tarea,la de intentarsuprimir

las falsedades,queva asereje centralde la “Ilustración” dieciochesca,desdelas falsedades

del imaginariosocial referentesatodo tipo de supersticionesy prejuicios,en lo quejugó un

papeltan destacadoFeijoo, hastalas falsedadesde las vivenciaspersonales,en esabúsqueda

de autenticidad,en la que,tambiénescieno,enespeciallos pre-románticosdefinesdel XVIII

a vecesno supieronaquilatarel justo término,centrarse,comoes debidoen eljuegode “las

sietey media“, enquetanmalo esno llegarcomopasarse.

Un Cadalsoseríaprototípico en esa “afirmación delyo “, conun Nuño de CartasMarruecas

muy probableheterónomodel propioautor. EscribeCadalsoen cartade Gazela Ben-Beley:

“tú meenseñastea amarla verdad.Me dijistemil vecesqueelfaltar a ella esdelito hastaen

“5MontaigneensusEnsayosescribió: “En verdad, elmentires un vicio maldito. Sólosomoshombres
y sólo creemoslos unosen los otrospor la palabra. (...) .. . ¡ Y cuántomenossocial es elfalso hablar queel
silencio!” (EnsayosL Cátedra,Madrid, 1992,pp. 72 y s.>. Quela mentiraespeorque la ignoranciatambiénlo
encontramosen JonatbanSwift, cundoGulliveren el “País de loscaballos” señalaquesuamo “argúfa queel
uso de la palabra nos era dadopara entendernoslosunos con los otrosy recibir informesde los hechos,y si
alguien decía la cosa queno era, semejantesfinesfracasaban,y uno no podía decirpropiamentequese
entendieracon nadieni recibieseinformes,sinoque,antesbien, quedabaen estadopeorquela ignorancia,...”
(Viajes de Gulliver, ‘Viajeal País de los Houyhnhnms’,IV).

“6lbid, pp. 362.364.
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las materiasfrívolos” (Carta 1). Los epistolariosy diariosde un Jovellanoso un Moratínson

fiel reflejo tambiénde esa necesidadsentidade delimitar con más precisiónlas aristasy

vericuetosdelpropioyo atravésde la catarsisde lapropiaescritura(en la estelade un remoto

SanAgustín,un Montaigneo un Rousseau,contemporáneode ellos), y reflejode un nuevo

sentimientoy vivenciade la intimidad del europeomoderno”7.

Hay por supuesto otras relacionesepistolaresque simplementecumplen el papel de

comunicaciónde noticias,novedades,ideaso sugerencias,pero encualquiercasoesafunción

instrumentalde la cartaesespecialmenteimportantey frecuenteenaquellaépoca.Jovellanos

se carteacon MeléndezValdés, Moratín, Campomaneso Trigueros; Moratíncon Godoy,

CeánBermúdez,Llagunoo Melón; CampomanesconSarmiento,Flórezo Samaniego;Mayans

conMartí; Arandamantienedurantetoda suvida unacontinuay agudacorrespondenciacon

diversos personajes”8; correspondenciascruzadasque forman toda una retícula de

informacionesy comunicaciónque no había existido anteriormentecon esaamplitud y

frecuencia.

Mas las canasno secruzansóloentreespañolesen el interior del país, o entrelos ilustrados

españolesqueviajany escribensusimpresionesdesdeel extranjeroa susconocidoso amigos,

sino tambiénentreespañolesy otros europeos.Voltaire mantienecorrespondenciacon sus

admiradoresOlavide,el condeAranday el marquésde Miranda;RousseauconAltuna(cuando

1’7PereGIMEERRERhaescritoqueel epistolariodeMoratía “supera enmuchosutelegráficodiario,

y aunquizásupropia obraoriginal, quitadoelviaje a Italia, quenoslleva a otra regiónlimítrofe, la quesepara
eldiario del relato autobiográfico.Proyecciones,ensuma, de la vida moral del escritos..” (‘De diarios y
dietarios’, artic., ABCCultural, 27-2-98).
Sobrelas Memoriasy Autobiografíasenel siglo XVIII en Españaver el Prólogo deN. GLENDINNING y N.
HARRISONaJosédeCadalso.EscritosautobiográficosyEpistolario, op. cit. Los autoresseñalanque fue en
aquellaépocacuandose inventó la autobiografíapropiamentehablando.En cuantoa las Vidas, en la primera
mitaddel siglo sólose publicó la VidadeTorresVillarroel; enlasegundamitad, las deMayans(1754-55),Juan
de Iriarte pensóhacerlo mismo(empezandosu ‘lida en enerode 1762),Cadalsola inició en 1773, y ¿1. A. de
ArruonabosquejélasMemoriasprivadasdecasaútilesparamishijos, escritasen 1787.En cuantoalosDiarios
semencionanlos del duquede Villahermosa,los del mismoCadalso,los de losMorada,padreehijo, y los de
Jovellanos.
Jovellanosen su Diario del 31 de agostode 1794, escribe: “Lectura en ‘Las Confesiones’[deRousseauj:
memoriasde losespañolesCarrión, FagoagayAltunaen Venecia,ydel último enParís, ysuestrechaamistad
con elautor” (op. cit., p. 182).

“8Ver: C. IGLESIAS, ‘La noblezailustradadel siglo XVIII español.El condedeAranda’, op. cit., p.
270.
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el ginebrino fue expulsadodesupuestoen la Embajadade Veneciay regresóa París,vivió

durantecasi un añoencasade Altuna, el cual, ya en Azcoitia, volvió a invitar a Rousseaua

que se instalaseen su casa), con Carrión o el duquede Alba (quien también mantuvo

correspondenciacon otrospersonajesfranceses,que setengaconstanciapor lo menoscon el

académicoThomas); el duque de Villahermosase carteó con Beaumarchais,Galiani y

d’Alambert”9.

Ya aprincipiosde siglo erarelativamentefluida la correspondenciaentreeruditosespañoles

y extranjeros.El deánMartí mantuvounacorrespondenciafecundaconelbenedictinodeSanto

Mauro, Montfaucon,directordel Gabinetede Medallas en Paris, ademásde relacionarsecon

otroseruditoscomoMaffei o Muratori. Mayansmantieneuna intensacorrespondenciacon

eruditosy editoresde variospaíseseuropeos,italianos,alemanes,portugueses,holandeseso

suizos,hastael punto queAntonio Mestre ha señaladoque “su relación epistolar con los

europeosadquieremuchasvecesel carácterde dÉfusiónde nuestrahistoria cultural “120• El

bibliotecarioreal PérezBayer mantuvocorrespondenciacon los literatosmásacreditadosde

Turín, Brescia,Bolonia, Venecia,Milán y Roma,conlos que habíatrabadoamistaddurante
121

su viaje por Italia, así comocon los máscélebresanticuariosde Inglaterray Francia

Campomanesmantienecorrespondenciacon diversospersonajesextranjeros:el marquésde

Curzay,de la Academiade Córcega,con Le Beau,secretarioperpetuode la Academiade

BuenasLetrasde París, con los portuguesesDa Cunhay el marquésde Pombal,o recibe

correspondenciadediferentesciudadescomoRomao Dantzig’22. JuanAndrés,desdesuexilio

en Mantua,en defensade la culturaespañolamantieneunaintensísimarelaciónepistolarque

se extiende, ademásde a Italia (sepublicó una Carta suyaal comendadorFrey Cayetano

Valenti Gonzagasobreuna pretendidacausade la corrupcióndel gusto italiano en el siglo

“9SobreelcontenidodealgunasdeestascartasdeVoltaire,RousseauoelduquedeAlba, asícomootras
correspondencias,ver: J. SARRAILH, ¡bid, pp. 314-321y 167-168.

‘20Gregorio MayansySiscar. 00. CC., op. cit., p. 15.

121 En]?SEMPEREy GUARINOS,EnsoyodeunaRibliotecaEspañola...,op. ch.,Pp. 189y s. y 197.

‘22Ver: PedroRodríguezdeCarapornanes.Epistolario, op. cit.
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XVI!, quesetradujoluegodel italianoal español),a Suiza,Austria, Alemania,Francia,Países

Bajos e Inglaterra’23.Jovellanosmantuvorelacionesepistolarescon varios extranjerossobre

diversostemasliterarios, filosóficos,políticosy pedagógicos,comoconAngel d’Eymar,abate

deValchrétien,conel secretariode la EmbajadafrancesaenMadrid, Bourgoing,o las famosas

cartascon el cónsul inglés en La Coruña, AlexanderJardine’2t Moratin secarteacon el

escritornapolitanoPedroNapoli Signorelli, Fornermantuvocorrespondenciaconel escritor

francésFlorian, Cadalsoconel tambiénfrancésDupont, o JoséNicolásde Azaraconvarios

extranjeros,como el abateRossi, de la Biblioteca Real de Parma,quien en una carta le

informade que la BibliotecaEspañolade Rodríguezde Castrohabíasido muy bienrecibida

dentroy fuera de España’25.

Es de destacarlas cartasque el piamontésabateDenina dirigió a diversaspersonalidades

europeasen defensade Españay de sus aportacionesliterariasy culturales, y quefueron

recogidasy publicadasen Madrid, en 1788, bajo el título de Cartascríticas para servir de

suplementoal discursosobre la pregunta¿ Quésedebea la España?por el señorAbate

DeninatraducidasporDonManuelde Urqullo, Cónsulgeneralde Españaen todo el Círculo

de la Basa Saxonia,residenteen Hamburgo.Estasmuy interesantesy argumentadascartas

ibandirigidas a unalista importantede personajespúblicosde diferentespaíses:al Barónde

Hertzberg,Ministro de Estadoy del Gabinetede 5. M. el Reyde Prusia;al MarquésdelValle

enMantua;al Condede Mirabeau;al CondedeNostitz,antesEnviadoExtraordinariodeS.M.

Prusianaala CortedeS.M.C.;al AbateHussey,Capellánde S.M.C. en Londres;al Marqués

de Lucchesini,Sumiller del Rey en Postdam;al sr. Menan, miembro de la Academiade

Berlin, y directorde la Clasede las Bellas Letras;al Condede Goertz,Ministro de Estadoy

EnviadoextraordinariodeS.M. Prusianaa laCortede Rusia;al Sr. BolongazoCrevenna,en

Amsterdam;al Sr. Ancillon, Partorde la Iglesia Francesa;al Sr. Dohm, Consejeroprivado

y ArchiverodeS.M. Prusiana,Ministro Plenipotenciarioen el Círculo de laBaxaSaxoniaen

‘23EnM. BATLLORiI, Lo culturahispano-italianade losjesuitasapulsos,op, cit., p. 510.

‘~Ver: O. M. deiovellanos.O0.CC., op. ch.,Epistolario; y enJ.SARRAJLH, Ibid. Pp. 318 y s.

125 enEpistolariodeL. F. deMoratín, op. cit., PP.78 y 133; CartasMarruecos,op. cit., n. 1, p.

165; y EnsayodeunaBiblioteca Españolade Semperey Guarinos,op. cit., p. 165.
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Westfalia;al Sr. de la Hayede Launay,Consejeroíntimo de Hacienday primerDirector de

Sisasen los Estadosde Prusia; al Sr. Bodoni, Director de la ImprentaReal de Parma;al Sr.

CondeRezzonico,Secretariode la Academiade las BellasArtesenParma;y al AbateAndrés.

Comoseve, estascartasen las queDeninatrataargumentadamentede importantesaspectos

sobre la cultura y situación en que se encontrabaEspañafueron enviadasa importantes

personalidadesacadémicasy políticasdediferentespaíseseuropeos,en unaencomiablelabor

dedifusiónde los valoresy aportacionesespañoles.

Importantepapeljugarontambiénlascartas“científicas”. Martín Municio haescritoque, “las

canasjugaron un decisivopapelen el nacimientode la ciencia moderna,particularmente

durantela revolucióncientificaeuropeade lossiglosXVII yXVIII “. Especialmentefluida fue

la correspondenciaque variosbotánicosespañolesmantuvieroncon Linneo; interesantesy

fructíferas fueron las que Celestino Mutis envió durante casi cincuentaaños desde

Hispanoaméricaa virreyes y científicos que ayudarona unamayor convergenciaentre la

cienciaespañolay la americana;o correspondenciasde investigadoresmásmodestos,como

la de Vélez conLe Monnier, médicode París.’26

A destacarseríanlas carasque los viajerosextranjerosporEspañaenvíano recopilanen

escritos,interesantespor la visión que los “otros” tienendeun paísy desurealidad,conuna

distanciade visión que, comosiempre,conlíevagananciasy pérdidas,aunqueen estecaso,

conmuchafrecuencia,estánplagadasdevisionesestereotipadasy de prejuicios,tantoen los

ditirambosacercade aspectosmarginalesmáso menosfolclóricos, comoen críticassesgadas

y no siemprebienintencionadas;asícomola tradicionalcorrespondenciade los embajadores

extranjeros(ArturoFarmnellirecoge,porejemplo,1acorrespondenciadelmarquésdeMorozzo,

embajadorde Víctor AmadeoenMadrid, en 1713-14; las cartasy memoriasdel embajador

rusoen España(1774-93)StefanZinoviev, al que le sucedióButsov, profundoconocedorde

la vida y costumbresespañolas,en opinión de Farinelli; o las cartasde la Princesade los

Ursinosy Alberoni)’27.

A. MARTIN MIJNICIO, ‘Cartas deayerpara hoy’, artc. cit.; y J. SARRAILH, ¡bid, p. 314.

‘27A. FARJNELLI: ViajesporEspañayPortugal desdelaEdadMediahastaelsiglo fl. Divagaciones
bibliográficas. Centrode EstudiosHistóricos,Madrid, 1921; y ViajesporEspañayPortugal. Suplementoal
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En cuantoa cartaso recuerdosescritosen formade cartasdeviajerosextranjerosporEspaña

se puede recurrir al recuento que hicieron Farmnelli y Foulché-Delbosc,en los que

entresacamoslos siguientes:alrededorde 1700 sepublicaun anónimoA slzonaccountand

charecterof Spain: En A Letterfrom an English Gentiemannow residing at Madrid to hEs

Friend in London; en 1716-17 unas curiosas y doctas canasescritasdesdeMadrid a

Montfauconpor M. de Langlade;hacia 1726 los recuerdosde la vida íntima en Españade

Mlle. Aísséquesepublicaríanconel título deLeirresdemademoiselleAtssé...quEcontiennent

plusieuresanecdotesde l’histoire du temps..(Paris, 1787); en la obradel marquésd’Argens

Lettresjuivesou correspondancephilosophique,historiqueetcritique entreun Ju¡fvoyaguer

a Parisetsescorrespondansendiversendroits,publicadoen Amsterdamen 1737, incluye una

supuestacorrespondenciadesdeEspaña,con cartasdesdeMadrid y Barcelona,de cierto Jacob

Brito dirigidas a AaronMonseca;en 1755 NorbertoCaimo haceun viaje por España,como

partede un viaje másamplio, cuyosrecuerdosy opinionesseplasmaránenLettered’un Vago

italiano ad un sao amico(Milán, 1759-67,con traduccionesfrancesay alemana);en 1754el

filósofo y matemáticoFortunatodeBresciaenvíaunacartadesdeMadridaMa.zzuchelliacerca

de su viaje por España;aproximadamentepor 1755 el viaje lo haceCharles-PierreCoste

d’Arnobat, y se publicaráLetters sur le voyaged’Espagne(París, 1766); en 1759-60,

ChristopherHerveyy LettersfromFortuga¿ Spain,Italy andGermany(Londres,1785); en

1760GiuseppeBarettihaceun viaje amplio, enparteporEspaña,quesereflejaráenLettere

familiari di G. Baretti ai suoi tre fratelli Filippo, Giovanni e Amadeo(Milán, 1760, con

traduccionesinglesa,alemanay francesa);en 1760-61 el conocidoviaje del pastorprotestante

y acérrimodetractorde la Inquisición,EdwardClarke,y susfamosasLettersconcerningtite

SpaníshNationwritten at Madrid (Londres, 1763, con traduccionesalemanay francesa);en

1764BeaumarchaisescribedesdeMadrid, durantesu famosoviajeen el que seproducirála

conocidadisputacon Clavijo acercade su relacióncon una hermanade Beaumarchais,una

cartadirigida al duquede La Valliére; en 1764-65,cl condede Creutzescribeuna cartaa

Marmontel con sus impresionessobre su viaje por España;en 1775-76Beckford incluye

recuerdosde susfrecuentesviajespor Españay Portugalen su obraLetters¿¿pontite actual

stateand Leadingcharactersof severalof tite courts in Europe,..; en 1779-80el cónsul

volumende las Divagacionesbibliográficas.Centro deEstudiosHistóricos, Madrid, 1930.
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AlexanderJardineconLettersfrom Barbary, France, Spain,Portugal, etc. (Londres, 1788,

con traducciónal alemán);en formade cartastambiénseráel famosorelato de “Fígaro” (el

marquésde Langle) sobresu viaje por España;en 1795-96, RobertSoutheyy susLetters

written duringa shortresidencein SpainandPortugal (Bristol, Londres,1797). En 1797-98

el hispanófiloalemánKarl AugustFisclier, que habíatraducidoel viaje de Bourgoinga su

lengua,escribeun relato,en formade 45 cartas,sobresuviaje de Holandaa Génovapasando

porEspaña,quesepublicaen Berlín en 1799, y tendríaunagrandifusiónen todaEuropa,con

el titulo deReisevonAmsterdamUberMadrid und~adiznachGenuain denJahren1797uná

1798;en1799-1800Guillermovon Humboldty su mujerCarolinerealizaránsuconocidoviaje

por España, a lo largo del cual mantienencorrespondenciacon un buen númerode sus

amistadesalemanas,entreotroscon Schillery sumujer,conGoethe,Jacobio SchweighAuser.

Habríaqueañadirlas canasqueescribenlos extranjerosresidentesenEspañaduranteperíodos

prolongadosde tiempo,comoSignorelli o Conti.’28

La sociologíade la cartaen el siglo ilustradoquedaríamutiladasi no se hiciesereferenciaal

Epistolario femenino, a las cartas que escribenlas mujeres, cuya interpretaciónseria

reduccionistasi se limitaseaverlascomosimplevehículodecomunicaciónentreellas,acerca

de cuitas o secretos“entre mujeres”, y no como un esfuerzointelectual, un intento por

dominarla palabra,comouna ampliaciónde un espaciode sociabilidady de intercambio

culturalqueempiezanaasentarsólidamentea partir de entonces.Así, entreotras, la condesa

de Lemosdesarrollaunacopiosacorrespondenciaen relacióncon el gobiernode susseñoríos

enGalicia, en las que trasluceunabuenainformacióny conscienciaacercade sus intereses;

al igual que seve en la correspondenciade la condesa-duquesade Benavente,la cual, sea

dicho, parecehabercompartidoaficiones filosóficascon Cadalso.Tambiénla marquesade

Palacios,socia de mérito de la SociedadEconómicade Madrid, que demostrótenergran

preocupaciónpor los problemassocialesy porel progresodel país,mantuvocorrespondencia

‘2tEn: A. FARINELLI, ViajesporEspañay Portugaldesdela EdadMediahastaelsigloXX, op. ch.,
y SobreviajesyviajerosporEspañay Portugal.Revistade Archivos, Bibliotecasy Museos,Madrid, 1903; y

R. FOULCHÉ-DELBOSC,Bibliographiedesvoyagesen EspagneetenPortugal.Edt.H. Welter, París,1896.
Ver también, M. BATLLORI,Prálogo(‘PresenciadeEspañaen la Europadel siglo XVIII’) a ‘La Épocade la
Ilustración. El Estadoy la Cultura’, Historia deEspañadeR. MenéndezPidal, op. cit., T. XXI, Vol. 1. Sobre
Humboldt, enDiario de viaje a España1799-1800,op. cit., p. 40.

532



conCadalso.’29

Destacadoámbito de sociabilidady culturización, así como de informaciónacercade las

nuevasideasy novedadesque veníandel extranjero,fueron las tertulias, en un fenómeno

paraleloal que se desarrollóen otros paíseseuropeos.DenaGoadmanha escritoque, “la

cultura de la Ilustraciónfue especialmenterica en institucionesde sociabilidad (...)..., a

dWerenciade las institucionesde la sociedadtradicional, la amplia gamade sociedades,

salones, cafésy otras reunionesde la Ilustración estaba compuestapor asociaciones

voluntariasa lasqueteníanaccesoindividuosquebuscabanjuntarseconotrosquecompartían
n130

susgustos,valores, ideaso sueños

Las tertuliassupusieronno sóloespaciosnuevosde reunióny comunicación,sino ámbitosque

se podrían denominar públicos-privadosdonde, hombres y con frecuencia mujeres,

independientementede todo control o seguimientoinstitucionaldesarrollabansus discursos,

desplegandosus razonamientos,y se constituíanenpúblico, indistintamente“oyente” y

‘parlante”.Y este intercambiode ideas, a travésde la palabra,abarcabadiversasesferas:

lecturasdepoesía, obrasde teatroy extractosde novelas,lecturade artículoscientíficos,

conversacionesmáso menosseriaso intrascendentessobrepolítica, literatura, novedades,

adelantoso modas.Pero,esmás, las tertuliasfueronun crisol enel queseayudóa fundir una

nuevamentalidad,una nuevavisión y asentamientoen la vida, y antelos problemasde la

convivenciao de la relacióncon el poder,de unanuevaformapsicológicadevivir la moral,

incluso la fe o el descreimientoincipiente de algunos. En particular, en las tertulias se

desarrollóunanuevavisión y tratamientosatíricode los asuntospúblicosy de lo privado;un

novedosotipo de humor intelectualy social, que vuelve másambiguoslos planteamientos

acercade todo ello, y ayudaa desmitificar institucionesy creencias.Con la tertuliay los

salonesilustrados se rebaja la cierta seriedady envaramientode las academiasu otras

‘29Sobre la condesade Irnos y la condesa-duquesade Benaventeen C. IGLESIAS,‘La nueva
sociabilidad:mujeresnoblesy salonesliterariosypolíticos’, op. cit., p. 196; sobrerelacionesde Cadalsocon
laBenaventey lamarquesade Palacios,enJosédeCadalso.Escritosautobiográficosy Epistolario, op. cit., PP.
143 (n. 1) y 205.

‘30’Sociabilidad’, enDiccionario históricodela Ilustración, op. cit., [215-220],p. 215.
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institucionesmáso menosoficiales,y seva interiorizandoy practicandoun estilo másflexible,

másfresco,tambiénmásirreverentey satírico;las tertuliasy salonesilustradosseránredomas

dondemanifestary desarrollarel ingenio,con susgananciasen las conversacionesy lapropia

utilización del lenguaje,y tambiéncon suspérdidascuandosehacedeél un fin en sí mismo,

con resultadosavecesgrotescos,tan frecuentespor entonces,y queseránmotivo de crítica

por granpartede los másdestacadosilustrados.

Ademásse produceuna,diríamos, “democratización”de la tertuliacomoreunión, tantoen

cuantoa suscomponentescomoa los lugaresen quesecelebran.HaescritoSánchez-Blanco

Parody: “La tertulia ha dejado atrás no sólo la universidad,sino tambiénlas academias

oficiales,y haabandonadolossalonesdela noblezapararefugiarseenlugaresmáshumildes.

Casasparticularesofondasprestanun escenariocasifamiliara la comunicaciónintelectual.

Como en toda moda, haymuchomimetismoyfalta decalidad,perotambiénreina allí mayor

vitalidad y curiosidadpor la ciencia y las opinionesmodernasque en las universidades.

(...)Inclusola escenadeleruditorodeadodesusadmiradores-discípulos,setransformaen una

tertulia más democrática y menosformal, llena de personajesque disputan y ríen

ruidosamente“131

DomínguezOrtiz, hablandodel ambienteintelectualenEspañaen la primeramitad del siglo

ha señaladoque: “Se comprendeque las nuevas ideas no hallasen cabida en las aulas

monásticasni en losclaustrosuniversitarios,dominadosporlosperipatéticos.Sucaucefueron

lastertulias queen algunasciudadesimportantessosteníanmagnatesy altosfuncionarios“132

dondesecomentabanobrasextranjerasde física, filosofíay medicina,poniendoel ejemplode

la del duquede Montellano,presidentedel Consejo,enMadrid, y enValenciala del marqués

de Villatorcas, siendoSevillaporaquelentoncesespecialmentevital enestetipo dereuniones,

asíla del grupodemédicosque habíafundadolaSociedadMédicaen 1697. Ya en la segunda

mitad del siglo, en especiala partir de la décadade los setenta,se desarrollanlas tertulias

filosóficasy literarias,en diferentesciudades,principalmenteen Madrid, pero tambiénen

‘31Europayel pensamientoespañoldel siglo XVIII, op. ch.,p. 182.

‘32Sociedady Estadoen elsiglo XVIII español,op. ch., p. 107.
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Salamanca,Sevilla, o inclusoenpoblacionesmáspequeñascomoAzcoitia,alrededordel grupo

del condede Peñaflorida.Con suaparicióny actividadseproduceun nuevofenómeno,que

Sánchez-Blancoha caracterizadoasí: “existe dehechouna ruptura entre la cultura oficial,

tanto universitaria como eclesiástica,y el espíritu de estas tertulias abierto a cualquier

doctrinanuevay sorprendentelo mismoquedispuestosiemprea marcar sudistanciaconla

doctrina eclesiásticatradicional en el dogmay en las costumbres~ Sonlas tertuliasen las

que participanOlavide, Jovellanos,MeléndezValdés, Cadalso,Iriarte o Samaniego,que

poseeny leenlibros prohibidosporla Inquisición, queexpresanopiniones-comolo demuestra

la correspondenciaentre sus miembros-irreverenteshaciael clero, algunosdogmas y la

censurainquisitorial, asícomoplanteamientosmásabiertosrespectoa la moral tradicional.

En esastertuliasfilosóficasy literariasseleían y comentabannovelas(porejemplo,el Fray

Gerundiodel P. Isla), esaotra formade lectura, en público, típicade la época,lo quedaba

ala narraciónunaimplicaciónmásdidáctica,en la medidaen queel autoro el público podían

comentary matizar,acentuaro edulcorarcuestiones,porejemplode moral, pero, por otro

lado, eliminabala magia, la interpretaciónpersonal, no unívoca,que puedeproporcionarla

lecturaen solitario. Inclusomuchosromancessatíricoso burlescos(porejemplo,algunosde

TorresVillarroel) secrearonexprofesoparalas tertulias,dondelos asistenteshacíanejercicios

deingenioenlos comentarioso interpretacionesde los textos.Asimismoen las tertuliasexistía

la costumbrede leero representarpiezasteatrales;aveceseransimplespliegoscon tiradasde

versos,normalmentemonólogos,otras, son los llamadospasoso pasillos,brevesdiálogos

escritosa propósitoparaserrepresentadosen tertuliaso reuniones.Porsupuesto,tambiénse

leíanpoemas,e inclusosecrearonespeciesdeacademiasprivadaso tertuliasespecificaspara

la lecturade poesía,como la que sefundó en Sevilla a finalesdel siglo con el nombrede

Academiaprivada deLetras Humanas,o en Madrid alrededordel impresor Sanchacon el

nombredeLosPastoresdel Manzanares.’TM

La tertulia fue una de las institucionesde sociabilidadmásdestacadasdel siglo, como se

1331bid, p. 239.

‘34Algunosdatos recogidosen Historia literaria de Españaen el siglo XVIII, op. cit, 3. ÁLvAREz

BARRIENTOS(p.24l), MU. RODRIGUEZ(pp. 343 y 352-354),y E. AGUILAR (p. 98).
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compruebaen que Cadalso,en CartasMarruecas,consucríticay reformade las costumbres

del país, las describeen varias de ellas (la X, XXXIII o LVI). Con la ironíatípicacadalsiana

describeuno de esossalones,dominadopor un afrancesado“erudito a la violeta“: “La sala

estaballena de gentes,todaspendientesdel labio de un joven de veinte años, quehabía

usurpado con inaplicable dominio la atención del concurso. Si la rapidez de estilo,

volubilidadde lengua, torrentede voces, movimientocontinuode un cuerpo airoso y gestos

majestuososformasenun orador peifecto, ningunopuedeserio tanto. Hablaba un idioma

particular; panicular, digo, porqueaunquetodas las voceserancastellanas,no lo eran las

frases” (Carta Y). En otracarta, Cadalso,pormanodeNuño, manifiestaun sentimientode

ambivalenciaanteesastertulias,comonuevasformasdereunióny comunicación,conesedeje

de desencantopresentea vecesen él: “Yo continúohaciendola vida quesabes,y visitandola

tertulia queconoces.Otraspudierafrecuentar,pero ¿a quéfin? Hevivido conhombresde

todasclases, edadesy genios;mis años, mi humory mi carrera meprecisarona tratar y

congeniarsucesivamentecon varios sujetos;milicia, pleitos,pretensionesy amoresmehan

hechoentrar y salir con frecuenciaen el mundo. Los lances de tanta escenacomo he

presenciado,o ya como individuo de la farsa, o ya como el auditorio, mehanhechohallar

tedio en lo ruidosode las gentes,peligro en lo bajo de la repúblicay delicia en la medianía”

(Carta XXXIII). En otracarta, estavez por bocade Gazel,manifiestaesaligerezay frescura

típicas de la tertulia, que exageradasconducena la frivolidad: la de esaseñoraque dice

“VergUenza tengode serespañola”, y ello por no haberencontradoen todo Madrid unacinta

del color que deseaba;la frivolidad de los zollos, que reniegany echanpestesde todo, sin

encontrarnadapositivo en el país. “Los diosdecorreo o de ocupación-dice Gazel-, suelo

pasardespuésde comera una casainmediataa la mía, dondesejuntan bastantesgentesque

formanuna graciosatertulia. Siemprehehallado en su conversacióncosa queme quite la

melancolíay distraiga de cosasserias y pesadas;pero la ocurrencia de hoy me ha hecho

muchagracia. Entrécuandoacababande tomar caféy empezabana conversar.Unaseñora

seiba a poneral clave;dosseñoritosdepoca edadleían conmuchomisterioun papelen el

balcón;otra damaestabahaciendouna escarapelaun oficialjovenestabavueltode espaldas

a la chimenea;uno viejo empezabaa roncarsentadoenun sillón a la lumbre;un abatemiraba

al jardín, y al mismotiempo leía algo en un libro negroy dorado;y otrasgenteshablaban.

Saludáronmeal entrar todos, menosunas tres señorasy otros tantosjóvenesqueestaban
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embebidosen una conversaciónal parecerla másseria. -Hijas mías -decíaunade ellas-,

nuestraEspañanuncaserámásde lo quees.Biensabeel cieloquememuerodepesadumbre,

porquequiero bien a mi patria. -Vergi¿enzatengode serespañola-decíala segunda-.-¡Qué

dirán las nacionesextrañas!-decíala quefaltaba (CartaLVI) .. .todoslos lamentoseran

debidosaeseno haberencontradoen ningunatiendade Madrid lacinta con el colordeseado.

Ejemplode tertulialiteraria fue la quesereuníaen la Fondade San Sebastián,en laesquina

de la plazadel Ángel en Madrid, que tuvo de vida desde1771 a 1773, y que dejó descrita

LeandroFernándezdeMoratín,descripciónrecogidaenpáginasanteriores.Segúnsusestatutos

sólo se permitíahablarde teatro, de toros, de amoresy de versos,aunquesu principal

preocupaciónfue la reformadelteatro.Susmiembroseranespañolesdediferentesprofesiones,

escritores,profesores,funcionarios,y elgrupode italianosamigosdemuchosde los ilustrados

(Signorelil, Conti y Bernascone),yformaronpartede ella buennúmerode los principales

ilustrados,Moratínpadre, Cadalso,TomásdeIriarte, Sedano,GómezOrtega,...En aquella

tertuliaseleyeronlas tragediasdel teatrofrancés,la poesíadeBoileau o aRousseau;Cadalso

leyó antesuscontertuliossus Cartas Marruecas e Iriarte algunasde susobras.

Famosafue, porquesirvió como uno de los catalizadoresde la reformailustrada, la tertulia

de Olavide en Sevilla, a dondellegó comoasistenteen 1767. “En su tertulia delAlcázar-ha

escritoDomínguezOrtiz-, trasuna larga estanciaen Francia, dedondetrajo milesde libros,

sehacíamúsicay versosy sediscutíantodas las cuestionesque entoncesagitabanel mundo

literario. A ellas asistían nobles como el conde del Águila, clérigos reformistascomo

Trigueros, altosfuncionarioscomoJovellanos,quecomenzabasucarrerapública comofiscal

de la Audiencia”’35. Olavidehabíatenido anteriormenteen Madrid otra tertulia a la que

asistían,entreotros, Campomanes,Clavijo o el duquede Mora. Jovellanos,porsuparte,fue

asistentea variastertulias, apartede la de Olavide, a las de Campomanes,Cadalsoo de la

condesadeMontijo. Cadalso,en suépocade residenciaen Salamanca,teníaunatertulia a la

que ibandiariamenteMeléndezValdésy Joséde Iglesiasde la Casa,dondesehablabasobre

tododepoesíay derecho.LoshermanosIriarteasistíanconregularidadala famosatertuliaque

lota, jI. 491.
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los duquesde Villahermosateníanen Madrid.

Unade las característicasde las tertuliaserasucomponenteinterestamental,nobles,escritores

e intelectualesen general,clérigosilustrados,funcionarios.Enelcasode los noblesilustrados,

quefrecuentementeocupabancargospolíticos y administrativos,jugaronun papel importante

comoanfitrionesoasistentesde estastertulias,y portantodeesanuevasociabilidady de cierto

espíritudemocrático,conel rompimiento,o por lo menosrelajación, de estrechosvínculoso

rígidasseparacionesestamentales.EnriqueRúspoli ha escritoacercade la noblezamedia:

“Interesadosmuchosde ellospor la cultura de su tiempo, organizabansesionesmusicalesy
n136tertulias, en las queconversabansobreliteratura, filosofía, teologíao ciencia

Pesea la frivolidad o superficialidadmiméticahacialas modasextranjeras,inevitablequizá,

de muchasde las tertulias de la época,como algunasde las descritaspor Cadalso,sin

embargo, las tertulias más prestigiosasy famosasse destacabanpor su erudición y

refinamiento.Valgael testimoniodeunextranjero,el abatepiamontésGiuseppeBaretti,al que

sele podríaconsideraritajo-inglés, querealizóunaseriede viajesporEspañaen 1760, 1768

y 69, y cuandoescribeacercade sus recuerdosdice no hallar en Madrid a los hombresni

graves,ni distantes,ni celosos,y quesus “tertulias no sonociosidad,sinojuegodefinura de
“137

espíritu

CarmenIglesiashaescritoque, “de maneraapriorísticay algo dogmáticaen ocasiones,se

afirmó que los salonesmadrileños-donde, a semejanzade los parisinos, se concentrala

aparición de esa conquistade un ‘espacio público-privado’de expresióny de una nueva

sociabilidad-, no eran másque una merafórmulade imitación, con un carácterbaladt

opinión o estereotipoquesesigue recogiendo,sin dar valor afuentesdocumentalesy sin

siquierapenetraren el horizontemáscomplejo de la escuelade civilidad quefueron los

‘36’La aristocracia antela crisis del AntiguoRégimen:Godoy>, op. cit., p. 303.

1>. BATLLORI, ¡bid, pp. XIX y XX
Rousseau,ensu líneadecombatirel lujo y derelacionarelclimaconlascostumbres,añadidoal juicio ignorante
y alavezaudazpropiodemuchosfrancesesdel XVIII alahoradehablarsobreEspaña,escribeenDel Contrato
social: “En Madrid tienensalonessoberbios,perono ventanasquecierrenbien,y seacuestanennidosderatas”
(AlianzaEdt.,Madrid, 1980,p. 88).
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salonesy la presenciaactivadegruposde mujeresen la sociedadde la época”’38. Siguiendo

estalíneaargumentalnos lleva a un problemaligadocon las tertuliasy los salones,quees el

de la “presencia ‘pública’ de las mujeres en la sociedadcivil del siglo XVIII”, y,

concretamenteenel temaqueestamostratando,al papelprimordial quelas mujeresjugaron

enel mantenimientodeesanuevasociabffidadde los salonesy las tertulias. Hablandopara

Europa,y enespecialparaFrancia,DenaGoodmanhaescritoque “los salonesilustradosse

diferenciabanconsiderablementedelosdelsigloXVII [porque]ya no eran institucionesdeuna

aristocraciaociosa, sino reunionesde hombresdeletras bajo la guía de una mujer queles

ayudabaa realizarsuproyectode ‘changerlafaQoncommundepensar’ (segúnexpresiónde

Diderot en la ‘Encyclopédie’) mediantela aplicación de las reglas de la conversación

educada“139

En el caso de España,si bien es verdadque se dieron tertulias y salones “masculinos”

importantes,comolos del marquésde Iranda,del duquede Vistahermosao del marquésde

Manca(algunoseranmixtos comola yacitadafamosatertuliade los duquesdeVillahermosa),

los salonesguiadospor mujerestuvieronun granprestigío’~entrelos quesepodríandestacar

los de la duquesade Alba (caracterizadopor su amenidad,buen gusto sobre cuestiones

artísticas,y su interéspor lo popular), el de la condesade Lemos(denominadoAcademiadel

BuenGusto, al queasistieronla genteculta de la época,noblesy literatos, comoLuzán o

Nasarre),el de la marquesadeFuerteHijar (al queacudíansobretodo literatosy artistas,y

enparticularactoresy comediantes,comoel célebreMaiquez),el de la condesade Benavente

y duquesadeOsuna(seguramenteel salónmásimportantede Madrid, queacabóreuniéndose

enel famosopalacioEl Capricho de la Alamedade Osuna,en las afuerasde la capital,y por

el quepasólo másgranadode la intelectualidadde entonces:Moratín, Ramónde la Cruz,

Humboldt,Betencourt,Martínezde la Rosa,WashingtonIrving, el generalCastaños,Urquijo,

nuevasociabilidad:mujeresnoblesysalonesliterarios ypolíticos’, op. cit., pp. 190 y s.

‘39Ibid, Pp. 216 y s.

‘«‘Ver: C. IGLESIAS, ¡bid, pp. 195 y ss (de dondehe sacadola relaciónde los principalessalones
“femeninos”); C. YEBES,La condesa-duquesadeBenavente.Tina vida en unascartas, Espasa-Calpe,Madrid,
1955; P. FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, La mujer ilustrada en la Españadel siglo XVIII, Ministerio de
Cultura,Madrid, 1981.
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diplomáticosextranjeros,artistas,cómicos,músicos),y el de la condesade Montijo (unode

los salonesde mayor influenciade su tiempo, al que se le llegó a acusarde jansenista,

interesadopor problemasreligiososy de la política regalista, del cual fueron tertulianos

Joveilanos,MeléndezValdés, Moratín, Forner,Cabarrús,los Iriarte, el obispode Cuenca,

Palafox,o el obispode Salamanca,el ilustradoTavira).

Todoello, existenciade tertuliasy reunionesentrediferentesestamentossociales,participación

de hombres y mujeres, nuevo lenguaje más culto y también más desprejuiciado y

desmitificador,era manifestaciónde un nuevo dominio de la palabra,con el poder y la

liberaciónque ello conlíeva, por parte de sectoresmásampliosde la población, y de la

formaciónde unaopiniónpública,aún incipiente, queen Españaseestabaformandoa la par

queen otrospaisesde Europa.
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Capítulo XVI

Cosmopolitismo.-Extranjeros en España.-Españolesen Europa.- Los viajes

Posiblementefue la actitud de cosmopolitismoque vivieron y anidó en los ánimos de

intelectualesy artistas, profesoresy estudiantes,comerciantesy financieros,diplomáticosy

políticos, demilitaresy eclesiásticos,unode los factoresquemásayudóaformar la conciencia

de unidadeuropeaen el siglo XVIII. Y Españava aparticipardeesaactitudy va a sercoatura

de esaconformación.

Hay queseñalarque, pesea tópicosrecurrentes,Españaseencontrabaen un puntode salida

y conun bagajecolectivoal respectomuchomásfavorablequeotrasnacioneseuropeas,debido

al papel quehabíajugadoen la escenainternacionalenlos siglosanteriores,conunapresencia

política, militar y culturalno sóloen Europasino tambiénen los demáscontinentes,aunque

asimismoconparticularidadesdiríamosdeficitarias,por suciertoensimismamientoy relativo

marasmoque habíavivido desdela crisis del siglo XVII.

Si un cienocosmopolitismoha estadosiemprelatenteen el europeodesdela Antigúedad,y

porque,comohaescritoJoséAntonio Maravalí, “la patriapuedeserunay comúnparatodos

los hombres-aunquela nación,no- y ello hayquetenerloen cuentacomoalgo queha vivido

el europeo,para comprenderel fondo cosmopolitaque la pluralidad de nacioneslleva

siempre,dialécticamente,consigo”’, en el casode Españaesavivenciade cosmopolitismofue

algo inevitable y más acentuadopor su propia historia y situaciónen los primerossiglos

modernos2(tambiénencienosentidoen la EdadMedia, porsupeculiarvivenciade crucede

‘Estado modernoy mentalidadsocia4 1 (SiglosXVaXVII), op. cit., p. 459.

2En el mismo texto comentadode MARAVALL se señalaque, “nunca seencuentraen España,por
ejemplo, unanóminade artistas extranjerostrabajandoen elpaís comoen la época de los ReyesCatólicos,
anistasflamencos,borgoñones,italianos, alemanes,franceses,empleadospor losmismosreyes,por los nobles,
mercaderes,ciudades”;y enlíneasposteriorescomenta:“No esun azarquedesdeAndrésLagunay Luis Vives
a Oracióny SaavedraFajardo existaunahondapreocupaciónporEuropa” (Ibidem,p. 460 y u. 23, p. 512).
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culturas, religionesy tradicionesdiversas).Por eso,cuandoel fenómenodel cosmopolitismo

seacentúay adoptaunasmodalidadesnovedosasen el siglo XVIII, paraEspañano suponeun

plusde dificultadsuadaptacióno asimilación,porqueEspaña,comonación,ya teníaun rodaje

y una “situación” cosmopolitaenel mundoqueotrasnacionesno habíanvivido. JuliánMañas,

hablandode los principios del siglo XVIII, ha escrito: “La imagendepaíses‘avanzados’,

‘ilustrados’ queseimponeen Españacuandosepiensaen otroseuropeos,sobretodoFrancia

e Inglaterra, pero tambiénPrusia, Holanda, Italia, respondea una visión excepcionaly

fragmentaria. Cienos grupos intelectualesen París o Londres, parcialmentelas Cones,

algunasporcionesdela aristocracia,presentanlos caracteresconlos queseidentificanesas

naciones;pero ellas en su conjunto siguen siendoprofundamentetradicionales, incluso

primitivas en muchos aspectos, muy semejantesa España, en ocasionesmás rurales y

‘provincianas’. Sonpueblosqueno hanpasadotodavíapor la experienciahistórica decisiva

de habermandadoen el mundo; o .•. ‘estar en todaspanes’.La retracción española,bien

notoria, era una retracción ‘del mundo’en quesehabíaestado;algobiendistinto de los que

todavíano habían ido a él”3.

Es evidentequeEspaña,inclusoen esaretracciónqueseproducecon la Contrarreformay las

derrotas,parcialespor otra parte, que sufreen el XVII, todavíaesuna granpotenciay está

presentecomopartedestacadaen todala políticay diplomaciaeuropeas,pudiéndosecalificar

a las últimas décadasde aquel siglo de cosmopolitasen el terrenointelectualy científico4.

CuandoEspañacruzael umbralhaciael siglo XVIII sevaa acentuaresavivenciade engarce

con Europay la visión cosmopolita,entre otrascosasporque se inicia con un cambiode

dinastíaen la personade Felipede Anjou, nieto del rey francésLuis XIV, aunquesin olvidar

que esterey erahijo y maridode infantasespañolas;unaGuerrade Sucesión,queno hay que

interpretarlacomoguerracivil, sino fundamentalmenteen el contextode unaresituacióndel

3Españainteligible, op. cit., pp. 263 y s.
4

Ver en F. S NCHEZ-BLANCO PARODY, Europay elpensanilentoespañoldelsiglo XVIII, op. eit.,
Pp. 25y ss. “La vidaintelectualy científicaafinalesdelBarrocoessumamentecosmopolita-escribeesteautor-.
(...) Lo literaturaeruditaseescribeparaun lectorideal queperteneceala comunidadcosmopolitadelossabios
y noparo círculosexclusivamentenacionales.Losespañolesmantienentambiénunaabundantecorrespondencia
con institucioneso personasparticularesen el extranjero, queprueba la realidadde esehorizonteeuropeode
la cultura”.
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equilibrio europeode poder entrelas distintaspotencias;una llegada de extranjerosen el

séquitoy alrededorde los nuevosmonarcas;unaconciencianacionalque, sobretodo en sus

sectoresmásilustrados,yaestáalgomásquedespiertaen la necesidaddeabrirsea las nuevas

corrientesquevienende fuera; . . -, y todo ello -eseabrirseal exterior,esecosmopolitismo

acentuado-engarzadoconunproyectoestrictamentenacional,ya claramenteexplicitadodesde

1714 con el Memorial de Macanaz,posiblementeinexistentedesdehacíasiglos (utilizando

palabrasde Julián Marías, “por primeravezen suhistoria, Españaseconvieneen proyecto

desímisma”).

Feijoo, quesedenominabaa sí mismocomociudadanolibrede la Repúblicadelas Letras,ya

en las primerasdécadasde la centuriahacefe públicade la necesidadde superarestrechas

barrerasprovincianas o falsamentepatrióticas y de defenderuna visión ampliamente

cosmopolita.En su Teatro Crítico Universal critica a los que “ni con el trato con los

Extranjerosni con la lectura de los Libros, espaciaronsu espíritufuera del recinto de su

Patria” (T. 1, 1726,DiscursoXV); denunciaelfalsopatriotismo,la “pasiónnacional”: “Busco

en loshombres-escribe-aquelamordela Patria, quehallo tan celebradoen los libros: quiero

decir aquelamorjusto, debido, noble, virtuoso, y no lo encuentro.En unosno veo algún

afectoa la Patria; en otros solo veo afectodelinquente,que con voz vulgarizadasellama

Pasiónnacional.No niegoque, revolviendolas Historias, sehallan a cadopasomillaresde

víctimassacrificadasa esteídolo”; y continúa,esclareciendolo quees un simplepatriotismo

de conveniencia: “El dictamencomúndista tanto en estapartedel nuestro, quecreeserel

amor de la Patria como trascendentea todos los hombres;en cuya comprobaciónalega

aquella repugnanciaque todos, o casi todos, experimentanen abandonarel País donde

nacieronpara establecerseen otro cualquiera:pero yo siento que aquí hay una grande

equivocación,y sejuzgaseramora la Patria, lo quesolo esamorde la propia conveniencia.

No hayhombrequenodejecongustosu Tierra, si en otra sele representamejorfortuna. Los

ejemplosseestánviendocadadía” (T. III, 1729, DiscursoX). Feijoo, aunqueseade forma

un tanto elemental,estáaquí describiendoa ese “alguien queno sesiente extranjero en

ningunaparte” comosedefiníaal cosmopolitaen la Encyclopédie,aunquesevieseobligado

a ir a esa partepor necesidad.En Feijoo también se da ya esa modalidad típica del

cosmopolitismodieciochescoconsistenteen el despertarde la curiosidadpor todos los países
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y culturas sin limitarse exclusivamenteal universoeuropeo, es decir, de una mentalidad

universalistaquetrasciendalos particularismosnacionales;asíescribeen suconocidodiscurso

Mapa intelectualy cotejode naciones: “Estoy ... tan distantede la comúnopinión,quepor lo

que mira a lo substancialtengopor casi imperceptiblela desigualdadque hay de unas

nacionesa otras en ordenal usodeldiscurso.Lo cual no de otro modopuedojustificarmejor,

quemostrandoqueaquellasnacionesquecomunmenteestánreputadaspor rudas,o bárbaras,

no cedenen ingenio,y algunasacasoexcedena las quesejuzganmáscultas”, y trasanalizar

las nacioneseuropeas,pasaa Asia, centrándoseespecialmenteen China, África y América,

y acabaescribiendo: “Padecenuestravista intelectualel mismodefectoquela corpórea, en

representarlas cosasdistantesmenoresdelo queson (...)EnaquellasNacionesqueestánmuy

remotasde la nuestra, senosfiguran los hombrestanpequeñosen línea de hombresque

apenasllegana racionales.Si los considerásemosdecerca, haríamosotrojuicio. (..jApenas,

pues, hay gente alguna, que examinadosu fondo, pueda conjusticia ser capitulada de

bárbara... “ (T. II, 1728, DiscursoXV).

El grupo queforman los cosmopolitasdieciochescoseuropeos,queviajan y viven en cruces

de paísesy culturastejiendounaurdimbrede auténticopoderintelectual,y tambiénpolítico,

que ayudaen parteimportantea formar la unidadeuropeade por entonces,es un crisol

variopintoformadopor intelectuales,tambiénespañoles,comoCadalso,Moratíno Altuna,

amigode Rousseau;políticos y diplomáticos,comoArandao JoséNicolásde Azara; nobles

comoel eruditoduquede Almodóvar,el duquede Alba que se relacionócon Rousseau,el

marqués de Ureña viajante cosmopolitay erudito polígrafo, o el marquésde Miranda

relacionadoy admiradorde Voltaire; eclesiásticos,como buenaparte de los ex-jesuitas

exiliados, Arteagao JuanAndrés,escribiendomuchosde ellosen unalenguaque no erala

materna(la Compañíade Jesússiempre había sido un instrumento importantede cierto

internacionalismoeducativo);o comerciantes,comoel padrede Cadalso,querealizó viajes

de negociosy comercióconAmérica, Holanda,Francia,Alemaniae Inglaterra5.Y todosellos

tienenexperienciascomunes,leenlos mismoslibros,contemplanlas mismaso parecidasobras

5José~a cadalsoy vizcanamuriéenCopenhagueen 1762, dondehabíavendidosubarcoy mercanela
quecontenía.SegúncuentaCadalsoen laMemoriade suvida, vio a supadreporprimeravezcuandoél teníaya
treceaños,enParís,y de allí sefue a Inglaterraaaprenderinglés, quesegúnsuhijo “logró aprenderla lengua
contodaperfección”(Joséde Cadalso.EscritosautobiogróficosyEpistolario, op. ciÉ, p. 7).
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de teatro,sedeleitanconla mismamúsica(los músicosy cantantesviajande un paísaotro),

seextasíanantelos mismoso parecidoscuadroso esculturas,y asistena los mismossalones

participandode parecidasconversaciones6

Es esadiversidadde profesionesy orígenesde los cosmopolitasdieciochescosquesehanido

formandoen Europaa partir de las últimasdécadasde la primeramitad de siglo lo que les

diferenciade la Repúblicade las Letras, formadaexclusivamentepor eruditos; ahorael

cosmopolitaactúano sóloentreeruditossinoquesedirige a todaslaspersonasen general;los

cosmopolitasson transmisoresde ideas,novedadesy modasde un paísa otro, difuminando

fronterasy, en cierta medida,barrerasestamentales,más o menosconscientesde que la

complejidadcrecientede la vida ensociedadtiendey obligaanivelesde integracióncadavez

de mayor alcance;por eso los cosmopolitasflorecen entrediplomáticos, comercianteso

publicistas.Deahíqueel espíritude cosmopolitismotambiénseadifundidopor los publicistas

quepublicanesosprimerosperiódicosqueinformansobrelas novedadesliterarias,artísticas,

políticas,científicas o de la moday el gusto de otrospaíses,comoel Diario de los Literatos

(1737-1742),el Mercurio literario o memoriassobretodo génerode Cienciasy Anes(1739-

1740), el Mercurio histórico político, en quesecontieneel estadopresentede la Europa

(1738-1745), Discursos Mercuriales (1755), etc. “Pocas épocasha tenido España tan

cosmopolitascomo los añoscentralesdel siglo XVIII”, ha escritoSánchez-BlancoParody7.

IgnaciodeLuzánconsusMemoriasliterarias deParís, el duquede Almodóvarconsu Década

Epistolarsobreel estadode las letras en Francia, o Antonio Ponz cuandoescribesu Viaje

fueradeEspaña,lo queadmiranyresaltandeFrancia,y particularmentede París,esde forma

6Típicospersonajescosmopolitasdelaépoca,polifacéticosensusactividadesy al servicioenocasiones
de diversasnacionesy príncipes,como elbarónGrimm, el príncipeDe Ligue, Algarotti o el abateGaliani,
secretariodelaembajadanapolitanaenParís,tambiénseencuentranenEspaña,así porejemplodellaMirándola,
duquey quellegó a sergrandede España.A. Farinelli dicedeél: ?or influenciade Grimaldifueronatraídos
otrositalianosa la CortedeEspañaen la segundamitaddel siglo, así, porejemplo:lppolito Vincenti, Lorenzo
Colonna, Virginio Landi, VíncenzoImperiali. El másinfluyentede todos, esoeciede abad Galiani era un
descendientedePicodella Mirandola, FranciscoM4 della Mirandola, quellevó consigoa EspañaaAlessandro,
el último delosPico. Era consejerodeHaciendaenMadridpor algunosaños,y todosle llamabanallí elabad
Pico. Casanovalevisitó en Madrid en 1768»[subyd.míoj (Viajespor EspañayPortugal [1921],op. ciÉ., p.
250.).El duquede Saint-Simon,ensu Cuadrodela CortedeEspaña,lo nombraentrelos GrandesdeEspaña
(extranjeros):El Duquede laMirándola, [FranciscoM~j Pico.

7lbid, p. 66.
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especialsu aperturaatodaclasede corrientesy personasquevienendefuera,suextraversión,

queeslo queles hadadoriquezay creatividaden los diferentesterrenosliterario, cultural, etc.

EscribePonz: “La situaciónde París en mediodeEuropa; las riquezasqueen estaciudadse

congregande toda la monarquíafrancesay de su gran comercio; el concursoy largas

estanciasque hacen opulentosseñoresextranjeros; la buena acogida a todo forastero

ingenioso;el genioactivo de los naturales;el amora la novedwtlas modasy otras cosas

contribuyen a la riquezay prestan mediospara llevar a efecto empresasde gran costo.

(..) Una buenaparte de los ingeniososart(fices que seocupan en las manufacturasmás

curiosasson alemanes,suizos,flamencosy de otras naciones,queaquíson bien recibidos,

gozande libertadyseestablecen...(...)Hayen París infinitosobjetosdediversión, queesun

poderosoatractivopara quevengany vivan congustogentesde todasclases;...

El cosmopolitismo del XVIII, pues, acaba siendo también un cosmopolitismo con

connotacionespolíticasy no sólofilosóficoo erudito.Eseeuropeocosmopolitaqueesel duque

de Almodóvarescribeen 1780: “La constituciónactualde la Europaestádemasiadoligada

entresuspanes,y abrazamuy estrechamentelas demásdel globo.Más bienpodemosdecir

quegradualmente..- seprepara todo el mundoal sabidomomentode la reunióngeneralde

creencias...” (Décadaepistolar, epístolaVI). Cadalso,añosanteshabfaescritoen Canas

Marruecassobrequéentendíaporcosmopolita:“Pocos díashapresenciéuna exquisitachanza

quedierona Nuñovariosamigossuyosextranjeros;perono de aquellosquepara desdorode

surespectivapatriaandanvagandoel mundo,llenosde losvicios de todoslos paísesquehan

corridopor Europa,y traen todo el conjuntodetodo lo malo a esterincónde ello, sinode los

queprocuranimitar y estimarlo buenode todaspartesyque, por tanto, debensermuybien

admitidos en cualquiera.De éstostrata Nuñoalgunosde los que residenen Madrid, y los

quiere comopaisanossuyos,puestales le parecentodos los hombresdebien en el mundo,

siendopara ellos un verdaderocosmopolita,o sea ciudadanouniversal” (Carta LXXX).

Valentín de Forondatambiénescribiráen 1787que “El hombreesciudadanodel universo”

(Misceláneao colecciónde varios discursos...)-

8Ibiff np. 156 y &
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Cosmopolitastambiénhabíaentrelos políticos. Paradigmáticode esetipo seríael condede

Aranda.Sobreél haescritoCarmenIglesias: “Entre [lasifechasdesunacimientoy sumuene,

la vidadel Condesedesenvuelvedeformacosmopolita,en cortesy ciudadesde todaEuropa,

desempeñandoactividadespolíticas, militares,diplomáticas,industriales,culturales...Es uno

de los grandesprotagonistasdelos grandesacontecimientosdel siglo,. -. 4. .) Todasuvidaha

estadosalpicadade movimientoy viajes. Viajespor la Penínsulay viajespor toda Europa.

- .semuevecontodasolturaporlas corteseuropeas:París, Viena, Varsovia,Berlín (...)Desde

nuestraperspectivaactual, esmásbien un ricoparadigmadel grannobleilustradodelXVIII,

capazde alternar susocupacionespolíticasy socialesconun disfrutede la vida como sóloen

elAntiguoRégimen,segúnla famosaañoranzade Talleyrand,sesabíaypodíahaceren las

clasesprivilegiadas“t En estesentidohayqueteneren cuentaqueunade las características

del cosmopolitismoculturaldieciochescosebasabaenesarelacióninternacionalentrelas élites

adineradas,que consistíaen un especialestilo de vida, de pensamientoy costumbresque

identificabaalos espírituscultivadosde todaEuropa.Comoessabido,Voltairey Condorcet

elogiaronen susescritosal condede Manda,aunqueningunode los dos lo llegaronaconocer,

pesea lo que en ocasionesseha escrito.

Otrocosmopolitaespañoltípico de la épocaseríaJoséNicolásde Azara, diplomático,erudito,

memorialista,amanteapasionadode las Artes y él mismo importantecoleccionista,quevivió

granpartede suvida en el extranjero,en misionesdiplomáticas,cuyo cosmopolitismoqueda

reflejadoen las palabras,yacitadasenpáginasanteriores,queel francésM. Bourgoinescribió

en su memoriatrassu muerteen París en 1804: “Hay hombresquepor el puestoquehan

ocupado,por el movimientoque dierona las artes y ciencias,ypor las memoriasquehan

dejado,pertenecena la Europa tanto como a supatria”. Moratín seríaotro ejemplode

cosmopolita: estudiay habla francés, inglés e italiano; recorre varios paises, Francia,

Inglaterra,Flandes,Alemania,SuizaeItalia, enalgunosdeesospaísesllegaaresidir bastantes

años,asíen FranciaeItalia; allí dondevao reside,sesientecomoun europeomás,contacta

conliteratose intelectualesengeneral(porejemplo,enel primerviajequehaceaParisconoce

y trataal famosocomediógrafovenecianoGoldoni), en Londresasisteaclubs,en todos los

~‘La noblezailustradadel siglo XVIII español.El condedeAranda’, op. cit., pp. 259, 267 y 270.
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lugaresvisita academias,asistea los teatros,participaen reunionessocialesy literarias’0.

Es de señalarqueel ambientecosmopolitaquesevive por entonces,consus características

más o menoselitistas,eramenosexclusivamentemasculinoqueel quesepudieradar en la

denominadaRepúblicade las Letras. Granparte de las damasilustradas,por ejemplolas

salonniéresmadrileñasalas que hemoshechomención,estabanimbuidasen granmedidade

eseespíritucosmopolita;casitodashablabanvariosidiomas,algunaseraninclusotraductoras,

comodoñaJosefaAmar y Borbón o la marquesade Espeja;o la duquesade Arcos queera

miembrode la SociedadImperial de las Artes de SanPetersburgo,y teníanligazonesconel

extranjero,viajabany recibíanen sus salonesa los extranjerosque residíano pasabanpor
— II

Espana

El comercio internacional y las ciudadescomerciales y marítimas son focos muy

importantesde cosmopolitismo.Montesquieu,Voltaire y casi todos los ilustradoseuropeos

defiendenqueel comerciono sólopromueveriquezay prosperidadsinoquetambiéndulcifica

las costumbresy ayudaa la comprensiónde otros pueblos,esgeneradordel sentimientode

fraternidaduniversal.España,tambiénen estesentido,tieneexperienciay estáen situación

de avanzadilla.Si yadesdela EdadMedia el oro españolhabíasido reguladorde la economía

europeaatravésde lasparias, los tributosquelos reyesmusulmanespagabana los cristianos,

o la famosalana merina,baseen granpartede la riquezacastellana,fue uno de los flujos

comercialesmás importantesen Europa,conel descubrimientode Américay la llegadade los

metalespreciosos,concentroscomercialesy de negociosimportantísimosparael comercioy

__ Biiranc ltjfnA “a AM C~,a’— — ....~ 1..l~c finanzasinternacionalescomo .~ ~ ~ o Sevilla, Españatema ‘a

experienciadel comerciointernacionalcomoformadorade eseespíritu de ligazón universal,

‘0J. A. PÉREZ-RIOJAha escrito sobreMoratín: “vital, temperamentalmente,él era un auténtico
europeo.O, dichodeotro modo, un madrileñomuy europeo,lo que,pesea las circunstanciasde la épocaya
susactitudespersonales,nopudoborrar del todoenélunaraízprofundadeespañolidad”(Un escritormadrileño
enEuropa:LeandroFernándezde Moratín. InsÉ. de EstudiosMadrileñosdel CSIC, Madrid, 1992, p. 5).

“G. vonHumboldtdurantesuestanciaenMadrid, afinesde 1799,va aunavelada“en casadeMadame
Tribolet”, y apunta: “Gran concurrencia,mayormentede irlandesesy americanos”(op. ck~, p. 90).
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de conocimientoy contactocon otrospueblos,culturasy costumbres’2.Y entrelas ciudades

que en el siglo XVIII destacanen Europa como emporios comerciales y de ambiente

especialmentecosmopolitaestáCádiz, el puerto internacionaldondecasi todaslas naciones

teníanagentespara organizarel comerciocon América. En la ciudadandaluzavivía una

dinámicay cosmopolitaburguesía(secalculaquepor supuertoentrabaaproximadamentela

mitad de todos los libros extranjerosque llegabana España.En la ciudad, por ejemplo,

actuabandoscompañíaspermanentesde teatro,unaespañolay otra francesa,y durantealgún

tiempo hubo una óperaitaliana); y contabacon unapoblaciónextranjeranumerosísima(el

francésMassondio la cifra de cincuentamil extranjeros).Labordeenel relatode suviaje por

Españadicede Cádizqueesunade las ciudades“en que lascostumbressonmássuavesy la

manerade vivir másagradable”, pintandoun ambientemuy cosmopolita: “Reina aquíun

desembarazoen las costumbres,una noblezaen la conducta,una cortesíaen el usoordinario

de la sociedad,un tono en la buenacompañíaqueno seencuentranen ningunaotrapartede

España.Aquírecibencon cordialidada los extranjeros;...Lastertuliassonmuchísimasy muy

amenas;losbanquetesfrecuentes - lasfiestasbrillantesyaunsuntuosas,puesreina enellas

un lujo prodigioso.Este lujo seextiendea todos losobjetos,vestidos,coches,casas,muebles,

caballos, criados, mesas,etc. Losgaditanosbuscanmuchoel placer, no sin entregarsepor

completo a los negociosdurante una parte del día. La danza, el juego, el paseo, el

espectáculo,la sociedady el amor companeny ocupan todos los momentoslibres que se

puedensustraer a las especulacionesdel comercio“. Parecidoambientey composición

cosmopolitasereflejaen los apuntesdeGuillermovonHuniboldtdurantesuestanciaentierras

gaditanas:por ejemplo,hablade queallí viven los doshermanosBolh, alemanesy protestantes

(quepareceseraparecíanen el Robinsonalemán),uno de los cualesestabacasadocon una

mujer nacidaen Españaperode familia inglesa;tambiénhacereferenciasa otros personajes

de diversaprocedencia,irlandesa,ginebrina,danesa,etc, y escribe: “Los protestantesno

12

J.A. MARAVALL haescrito: “la literatura sobreel exotismotomaenEspaña,desdemuytemprano,
grandesvuelos,por elpesodel interéshaciaAméricayhacialas tierras remotasdelas islasoceánicas.A ello
contribuyeun cienocosmopolitismomercantilquela mismafalta deindustriaimponeyquesuscitala estimación
de los productosdefiera 4..) Estefactor de exotismo... fomenta la actitud crítica» (Estadomodernoy
mentalidadsocial, 1, op. cit., p. 509).

549



sufrenaquíningunapresión“1 Otrasciudadesquemanteníancontactosmásestrechoscon el

extranjeroeran,apartede Madrid, sobretodo Sevillay Valencia.

Perotambiénen el siglo XVIII, en su segundamitad, seva a empezaraproducir un cierto

desvanecimientodel espíritucosmopolitaderivadodela desconfianzaquegenerael intentode

monopolizaciónpor partede Franciade la culturaeuropeay del marcarlas pautasconcierta

exclusividadencuantoa estilos literarios y artísticos,de lengua,moday costumbres,sin un

reconocimientosuficientede lasaportacionesdeotrasculturasnacionales.Es decir,seempieza

a criticar la identificación del espíritu cosmopolitacon el modelo francés, seguidocon

frecuenciacon superficialidady manifestadofrívolamenteen cuanto al uso de la lengua

francesa,y otrasmodasy costumbres.Y eseataqueal falso cosmopolitismollega desde

diferentesfrentes:Alemania,Inglaterra,Holanda,- -, y también,demaneradestacada,España.

Enestapolémica,biensereivindicaráun auténticocosmopolitismo,biensedefenderáposturas

de cierto replieguenacional,o unamezclade ambos,puestoquesi, por un lado, esverdadque

va asurgir la épocade los nacionalismosy delas patrias,del romanticismo,tambiénescierto

queEuropaya no perderáun sustratode cosmopolitismo,especialmenteentresusélites,que

una y otra vez servirá parareconstruirla unidad europeatras el surgimientode fallas en

ocasionesprofundas.El cosmopolitasiglo XVIII, pues,tambiénes la épocaen queverenacer

el conceptodepatria.

Cadalso,quejunto a otroseuropeospreparael cosmopolitismoromántico,critica en Canas

Marruecasel excesode cosmopolitismo,o másbien,el falsocosmopolitismo: “La mezclade

las nacionesen Europaha hechoadmitir generalmentelos vicios decadauna,y desterrarlas

virtudesrespectivas.De aquí nacerá, si ya no ha nacido, quelos noblesde todoslospaíses

tenganigual despegoa su patria, formandoentretodos una nuevanación separadade las

otras, y distinta en idioma, traje y religión; y que lospueblosseaninfelicesen igual grado,

‘3E1 textode Labordeen: Itinéraire descripzzfde l’Espagne. ., 2~ edic, París, 1809, H. Nicolle et
Lenonnant,1. II, PP. ~ y s. La cifra sobrepoblaciénextranjeraenCádizdadaporMasson,recogidaenA. Ponz,
¡bid, p. 267. Sarrailh(Ibid. p. 332) recogelascifras dadasporDesdevisesdu Dézert(Lo sociétéespagnole),de
queenCádizen 1791 había8.734extranjeros(2.701 franceses,5.018italianos, 351 portugueses,272 ingleses
eirlandeses,277alemanesy flamencos,115 hamburgueses,suecosy polacos);tambiéndalacifradequeen 1772
había79 casasfrancesasde comercioal pormayor.Las referenciasde W. vonHumboldt, enDiario deviaje a
España,op. cit., pp. 178-189.
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estoes, enproporciónde la semejanzadelos nobles. (..)Sidesembarcasenalgunasnaciones

guerrerasy desconocidasen los dos extremosde Europa, mandadaspor unos héroesde

aquellosqueproduceun clima, cuandootro no da sinohombresmedianos,no dudoquese

encontraríanen la mitaddeEuropa, habiendoatravesadoy destruidoun hermosisimopaís.

¿ Quéobstáculoshallaríandepanedesushabitantes?Nosési lo digo conrisa o con lástima:

unosejércitosmuy lucidosy simétricossin duda, pero compuestosde esclavosy debilitados

por el pesode suscadenas,y mandadospor unosgeneralesen quienesfalta el princ¿~al

estímulode un héroe,a saber, elpatriotismo” (CartaIV). Peroala vez, Cadalsoescribe: “No

temasquesalga de susmanos[de las de Nuño, posibletrasuntode él mismo] viciado el

extractodela historia de supaíspor algunapreocupaciónnacional,puesle heoído decir mil

vecesque, aunqueamayestimaa supatriaporjuzgarladignísiniade todocariñoy aprecio,

tienepor cosamuyaccidentalel habernacidoen estapartedelglobo, o en susantz~odas,o

en otra cualquiera” (Carta III). Por ello, hablandodel sentimientonacional en Cadalso,

Maravalí ha señaladoatinadamenteque “se desarrolla en conexióncon tendenciasde

humanitarismocosmopolita”. “Sentimientode nacióny humanidadvanjuntosen esafase

históricade la burguesíaliberal”, diceMaravalí señalandoun hechoquehabíasidoestudiado

por Meinecke sobre testimoniosalemanes,pero extensibleal pensamientoeuropeoen

general’4.Cadalso,en otra de las Cartasescribecon ironía del cosmopolitasin utilidad para

el país: “El poderosodeestesiglo <hablo delacaudalado,cuyodineroffsico esel objetodel

lujo) ¿enquégastasusrentas?Despiénanledosayudasde cámaraprimorosamentepeinados

y vestidos;tomacafédeMoca exquisitoen tazatraídade la Chinapor Londres;póneseuna

camisafinísimadeHolanda, luego una bata de muchogusto tejida en Leónde Francia, lee

un libro encuadernadoen París; vistea la direcciónde un sastreypeluquerofrancés;salecon

un cochequeseha pintado dondeel libro seencuadernó;va a comer, en vajilla labrada en

París o Londres,las viandascalientes,y en píatosde Sajonia o China lasfrutas y dulces;

asistea unaóperaitaliana, bien o mal representada,o a una tragediafrancesa,bieno mal

traducida: y al tiempode acostarse,puededecir estaoración: ‘Doy gracias al cielo de que

todasmis operacionesde hoyhan sidodirigidas a echarfuera de mipatria cuantooro yplata

ha estadoen mipoder” (CanaXLI).

‘4J.A. MARAVALL: ‘De la ¡lustraciónal Romanticismo:ElpensamientopolíticodeCadalso’(1966),
en Estudiosdela historia delpensamientoespañol(sigloXVIII), op. cit., [2941], Pp. 37 y s.
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El duque de Almodóvar, él mismo un cosmopolita, denuncia también los falsos

cosmopolitismos:“Es axiomadeldía entrelosEscritoresmodernosqueaspirana la gloria de

hacersecélebres,preciarse de Cosmopolitas.La Filosofía del Siglo les arrastra a este

entusiasmo,dentrodelcualda vueltassu acaloradaimaginación,ysedesvanecen.No sirve

afectar una imparcialidad excesiva. Debe guardarse una circunspecciónbien reglada,

conservandoíntegrala verdad. (.jEs grandísimanecedado refinadamalicia, desechartodo

AutorEspañolpor solo la calidadde nacional,y dar por nulassusautoridades,admitiendo

solamentelasdeun Casasu otrofrenéticosemejante,poseídode unfanatismoescandaloso“~~•

Lo quesecombateconfrecuenciaes la crítica injusta quebajo el mantode cosmopolitismo

encierramuchode rivalidad nacional,especialmenteen la crítica de todo lo españoly el no

reconocimientode lo que habíansido aportacionesespañolasrealesa la cultura europea.

CarmenIglesiasha escrito: “En la universalidady cosmopolitismodelpensamientoilustrado

encajay secomprendemejor el lejano extranjeroqueel vecinorival. Pocascosasdolerán

tantoal ilustradopatriotaespañol,cuyaobsesiónesacercarEspañaaEuropa,queel rechazo

despectivode un sectoreuropeohaciaesos‘orientales’de Europa, casi ‘africanos’, con que

se refieren a veces a la España dieciochesca, contemplada con superioridady casi
n16

conmiseración

En cualquiercaso, la Españadel XVIII es cosmopolitano sólo en vocacióny espíritu, al

menos en gran parte de su élites, sino también, diríamos, en su composiciónsocial y

poblacional,ya que no esnadadesdeñableel númerode extranjerosresidentesenEspaña.

En primer lugarhabríaqueteneren cuentaque, tradicionalmentela presenciade extranjeros

en su suelo eraunavivencia habitualpara los españolesdesdehacíasiglos. Ovidio García

Regneiroha escrito: “Bien a travésde actividadesde comercio, comopor razonespolíticas,

loscontactosconforasteroshabíansidohabituales.Así, merceda la instalacióndemercaderes

yfactoresprocedentesdel exterior, o conmotivodela hegemoníapolítica españolamásallá

de susfronteras, la Corte, y en generaltodos los españoles,sehabíanacostumbradodesde

‘5HisrotiaPolítica de losestablecimientosultramarinosdelasnacioneseuropeas,op. cit. 1. y (1790),
Prólogo, pp. Tv-VI.

‘6’fJna imagen “oriental” deEspañaenel siglo XVIII’, art. cit., p. 411.
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muchoantesdel siglo XVIII a unafrecuenteestanciadeextranjeros“, aunquedesdeel inicio

de la declinaciónde la hegemoníaespañolaenEuropase habíaproducidoun descensode la

afluenciade ellos’7. Y va a ser el intento por atajar esatendenciaunacaracterísticade la

política poblacional ilustrada,queal igual que,por ejemplo, losarbitristasdel sigloanterior,

creenque la despoblaciónque sufreel países unade las causasde la decadenciaeconómica,

viéndoseen la llegadade extranjerosqueseestablezcanenEspañaunadelas solucionesaese

problema.

Sehaanalizadoporpartedehistoriadoresla influenciaquelos extranjerospudierontenercomo

canalesde ilustracióny de, permítaseun término un tanto inapropiado,“europeización”del

país. JoséAntonio Maravalíha escrito: “Esosfrancesesquepara ejercerel comercioy, en

menorproporción, la industria,seinstalanen Zaragoza,Barcelona,Valencia,Madridyotras

capitalesy esosalemanesquesecontratanpara colonizarnuestrastierras, no sonvehículos

depensamientoilustrado. Esteha llegadoya desdemuchoantesa la Península,a travésde

losgruposdegentescultasy absorbido,esosí, a travésdetantoslibros comoveníandelnone

de los Pirineos. Un espíritu crítico se puede ver constituido muy pronto. La crítica

antinobiliaria procedíadel siglo anterior, con inusitadaviolencia; el desafíointelectualal

podereclesiásticocomienzatambiéntempranamente,inclusoantesde quetermineel YVII”’8.

JeanSarrailhdistingueentrelos viajerosextranjerosque vienena España,queen generalno

aportan “nada, o casinada”, y los extranjerosestablecidosen el país, quedesempeñan“un

papel más importante que el de los viajeros, aunquemuy desigualy variable segúnsus

condicionessociales“‘e. Habría,pues,quedistinguirentrelos extranjeroscomovehículosde

ilustración,quemuy posiblementeno lo fueronen lo fundamentalel buennúmerode ellosque

vinierona Españaparaejercercomoartesanos,vendedores,comercianteso agricultores,pero

sí algunosotros que ocuparonpuestos,a veces destacados,en la Administracióno en la

‘~0 GARCÍA RLEGUHIRO: ‘Extranjería eincrementodepoblaciónen la EspañadelsigloXVIII: El

proyectodeFranciscode Cabarn¿s’,enHistoria y Pensamiento.Homenajea LuisDíezdel Corral (Coordinac.
CarmenIglesias).Eudema,Madrid, 1987, [379-400],p. 380.

1S~~ epocade Goya’ (en francés,1970),enEstudiosdela historia delpensamientoespañol(s. XVIII),

op. cit., [101-112], p. 106.

‘9SobreextranjerosenEspaña,enJ. SARRAILH, ¡bid, pp. 321-338.
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educacióny laciencia,y, porotraparte,el veral conjuntode la poblaciónextranjeraresidente

en el país, incluidosesoscomerciantesy artesanos,como focos de convivenciao hábito

cosmopolitas,queayudarona reforzar esefactor de vivenciapsicológicaimportanteque se

veníadesarrollandodesdehacíasiglos,el del espíritude convivenciaconlo extranjero,base

fundamentalde todo espíritucosmopolita.Cuandoen 1791 sehizo un censoobligatoriode

extranjeros(traslosacontecimientosrevolucionariosen Francia,y conel objetivofundamental

deconocerel númeroderesidentesfranceses),los datosqueresultaronfueron:27.502cabezas

de familia residentes(de los cuales13.332eranfranceses)y 6.512 transeúntes(de los cuales

4.435eranfranceses);hay queteneren cuentaquese referíaacabezasdefamilia, por lo cual

paraconocerel númerode extranjerosque residíanen Españahabríaqueañadirel de los

familiares.

En cuantoa la apreciacióny buenao mala acogidade los extranjerospor partede los

españoles,en generalhay una tendenciacoincidentea considerarque era favorable,aunque

con maticesy algunasdisrupciones,comoel brotede xenofobia,no generalizado,quese

produjo en el motín contra Esquilache,con gritos contrael ministro italiano y contra las

guardiasvalonas.IndiscutiblementeenEspaña,comoenel restode los paíseseuropeos,sedan

las filias y fobiastípicasy tópicasfrentea los nacionalesdedeterminadospaises,máso menos

prolongadasen el tiempo, pero que tambiénvaríansegúnlas circunstanciasde rivalidades

políticasy deguerrasy paces20.Un ciertodescontentohaciala poblaciónextranjerasevenia

enquistandodesdeel siglo anterior,y esel que tratande eliminar los políticos y personajes

ilustrados,algo que seguramenteconsiguieron,puescuandoGillermo von Humboldtvisita

Valladolida fines de 1799,escribe: “Tambiénaquínotéqueelpuebloseríe de los extranjeros

confrecuencia.Pero estarisa estállena de benevolencia“21• Hablandodel XVII, ha escrito

~EncartadelembajadorfrancésVauréaldel23 deagostode 1746, sealudea lapocasimpatíade los
españolesa Franciay a todo lo francés: “los españolesaprendena odiar a losfrancesescomoa gustarde las
corridas de torosy estodesdelos másancianoshastalos máspequeños,inclusoentre las genteshonradasy
piadosas’(recogidoenO.ANES, El siglo delas luces, op. cit., p. 220).
Antonio deCapmanyensuDiscursoPolíticoEconómicoendefensadelosgremios,escribeen 1778enrelación
conprejuiciosdel “vulgo”: “. . .Noignoramosla preocupacióndel vulgo españolcontra todoslos queno hablan
su idioma o llevansumontera.Siempresonmiradoscomogentedeorigeno creenciasospechosa.Asíreceloque
el ejemplodeartífices extranjeros,nuncaserátan eficazcomosepodía esperar”.

2tIbid, p. 70.
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García Regueiroque “pese a [la] favorablee indiscriminada acogida al extraño -rasgo

permanentede la hospitalidadhispana-no dejabade existir másallá de aquelespíritu de

convivencia,una reticenteapreciaciónde las motivacionesde tal inmigracióny de la índole

de muchosdeaquellosadvenedizos”,aportandounaseriedereferenciascomoun informedel

Consejode Castilla de 1619 y los planteamientosde SaavedraFajardo,Pérezdel Barrio,

Fernándezde Navarreteo Martínezde Mata22.

Con el cambiode dinastíaal iniciarseel siglo XVIII, uno de los aspectosquemásdistingue

sunuevapolítica es la de acentuarel contactocon el exterior,y tambiénla deabrir máslas

puertasalos extranjeros,incluyendoel propioséquitodelmonarca.Personajesextranjerosvan

aserpiezasimportantesde laCorte,con susventajasy sus inconvenientes.Hay que teneren

cuentael caráctery airesupranacionalqueporentoncesaún teníala Monarquíahispana.

AdemásdesusextensasposesionesenAméricay enotroscontinentes,su influenciaeimpronta

aún eranmuy fuertesen gran partede Italia o en antiguasposesionessuyas. Todo ello se

reflejabaen la composiciónmultinacionalde partede susinstituciones.

Así, en la composiciónde la nobleza,hastael puntode que casi la mitadde la grandezade

Españaerade origenextranjero,italianos, francesesy flamencos2tAlgunos de esosnobles

jugaronun papel destacadoen la política o la milicia españolas,por ejemplo, el duquede

Berwick (futuro duquede Alba), mariscalde las tropasborbónicasen la Guerrade Sucesión,

a su vez mariscalde Francia,bastardodel duquedeYork, el mástardeJacoboII, rey de

22Ibid, Pp. 381-386.

23Ver: Cuadrode la Corte deEspañaen 1722 por elDuquedeSaint-Sinzon.Tipografíade Archivos
Olózaga.1., Madrid, 1933, pp. 61 y ss. El duquedeSaint-Simonlo escribiódurantesuembajadaenMadrid en
1722, completándoloposteriormente,enbasea los tratadosde lmhof y otrasobrasespañolas,asfcomoenbase
alas conversacionescon el duquede Liria, el cuñadode éste,el duquede Veragna,y conotros. El duquede
Saint-Simondaun listado deunacincuentenadeextranjerosgrandesdeEspaña,siendolosmásnumerososlos
italianos,y luego francesesy flamencos,másun inglés.
Comentandoestelistado,DIEZ del CORRAL haescrito: “Extraña condiciónla delaaristocraciaespañola,tan
abundantementeextranjeraensumásalto grado nobiliario, por la condiciónmultinacionalde la Monarquía
Católica,ypor la generosidadenel otorgamientoregio, queelmismoSaint-Simonpudo comprobaral recibir
consuhijo segundoeltratamientodeGrande,..(.. .)Sintenerseen cuentasu origen, losnobleseuropeossúbditos
de Su MajestadCatólica podíandesempeñar~ncionesmilitares y políticas en los diversospaísesquede él
dependíandentrodel Viejo Continente,yqueconstituíanuna especiede ‘Commonwealth’másauténticaquela
británica en lo quea suflincionamientoserefiere” (‘La Monarquíahispánicaenelpensamientopolíticoeuropeo.
DeMaquiaveloa Humboldt’, enObras CompletasIII, op. cit., PP. 2340y s.).

555



Inglaterra;el flamencomarquésdeLede,queestuvoal mandode la expediciónqueconquistó

Sicilia; el italiano Grimaldi, al quesele dio el titulo de duquey grandedeEspañade primera

claseparacompensarlede su trasladocomoministro de Estadoa la Embajadade Roma; el

curiosoe intriganteholandésbaróndeRipperdá,aunquedefamilia ilustre oriundadeEspaña,

quecon el apoyode la reinaIsabelde Farnesio,de Alberoni y del cardenalde Giudice,ocupó

cargos importantes,comoel de superintendentede fábricasdel Reino o comoembajador

extraordinario,ocupándosede la tareadel acercamientocon Austria tras la Guerra de

Sucesión.

También puestos importantesde la Corte estabanocupadospor personasde diferente

nacionalidad,enespecialduranteel reinadodeFelipeV: el puestode médicomayorde Palacio

fue ocupadosucesivamentepor el francés Burlet y el irlandésHiggens; los de cirujano y

boticario mayorespor los francesesLe Gendrey Rigneur, respectivamente;el provenzal

marquésde Valouseerael primerCaballerizo;entrelos GentileshombresdeCámaraestaban

elpríncipede Masserano,el duquede Solferinoy el duquedeBournonvílle; Guardarropareal

y el secretario de la Estampilla lo fueron los franceses Herseut y de La Roche,

respectivamente;entrelas damasde Palacioseencontrabanlas princesasde Masserauy de

Robecq; mayordomode Isabel de Farnesio fue el marquésScotti, grande de España.

Confesoresrealesfueron los jesuitasDaubentony Robinet,asícomo el P. Févre; preceptor

del Príncipede Asturiasen 1716 fue el tambiénjesuitad’Aubrassel.

Graninfluenciatuvieronlos francesesJeanOrry enviadopor Luis XIV paraexaminarasuntos

de la Hacienda, la princesade los Ursinos o el influyente embajadorfrancés Amelot.

Posteriormente,otronacidofrancés,Cabarrús,financieroy consejerodel rey, seráunade las

figuras más destacadasde la Ilustración. Virrey de NuevaEspañallegaríaa ser el capitán

generalmarquésdeCroix, y del VirreinatodeLa Plata, Jacquesde Liniers, condede Buenos-

Aires.

Importanteinfluenciapolíticatuvierontambiénlos italianos:A]beroni, Grimaldi o Esquilache;

el cardenalGiudice llegó a ser, por recomendaciónde Alberoni, inquisidor general.En

especial,los italianosempezaronajugarun papel importanteen la administracióny lapolítica
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apartir de 1710,llegandoa ocuparpuestostandestacadoscomoel devirrey del Perú, capitán

generalde Madrid, embajadoresenPariso Londres,comolo fue el príncipede Masserano,

ademásde puestosen diferentesconsejosdel Reino, Gobiernosde provincias,ejército y

diplomacia,o cronistade Indiascomolo fue LorenzoBoturini. El propioprimerministro José

Patiño(“el máseficienteministro a lo largo denuestrosiglo KVIH”, en opinión de Díezdel

Corral)era,por decirloasí, hispano-italiano,de unafamilia deorigen gallegoestablecidaen

el Milanesadodesdeel siglo XVI, un “milanés españolizado”diceAnuro Farinelli; comode

origen italiano lo erael marquésde San Felipe, el sardoVincenzoBacallar,historiadory

diplomático, uno de los primerosacadémicosde Madrid.24

A destacarvariospersonajesirlandesesquejugaronun papelimportanteen la política ilustrada

española:RicardoWall, brillante oficial en el Ejército, embajadoren misionesen Gran

Bretaña,y ministro deEstadoy deGuerra;BernardoWard, queporencargode FernandoVI

realizaun viaje porEuropaqueduracuatroaños,cuyasobservacionesfueronrecogidasen su

conocidoProyectoeconómico,queinfluyóentreotrosenCampomanes,y llegó asermiembro

del Consejode5. M. y ministro de la RealJuntade Comercioy Moneda;o GuillermoBowles

que,yaen un terrenomáscientífico, recorriócasitodo el paíspor invitación y patrociniodel

Gobiernoespañol, escribiendolaIntroduccióna la historia naturaly a la geograjíafísica de

España.Asimismo era irlandésAlejandroO’Reilly, que llegó a sergobernadorde Madrid,

capitángeneral de Andalucía, o inspectoren Cuba y PuertoRico (tambiénencabezóla

desastrosaexpedicióna Argel).25

‘4A. FARINELLI enViajespor Españay Portugal (1921),escribeque: “En losprimerosdeceniosdel
XVIII enzigró a Españadesdesu patria, Cerdeña, con toda sufamilia, Diego Masones;sushijos Felice y
CiacomotuvieronaltosencargosenEspaña;elprimerocomoembajadorenLisboayconsejerodeFernandoW’
elsegundofite coronel (..) Desde1721estánactivosen Españaotrosdoshermanositalianos, Marino Ferrero
y Vittorio Filippo Ferrero; elprimerocoroneldel regimientadeCalatrava,elsegundoembajadorextraordinario
de/ocortedeEspañaen Inglaterra (op. cit., p. 217); yenViajesporEspañayPortugal.Suplemento...(1921):
“Oracio Borghese,tuvo desde1764 el mandodeun regimientode caballería en Montesayjite lugarteniente
generalen 1782, luegoministrodeEspañaen Prusia (parecesersehabíanaturalizadoenEspaña” (op. cit., p.
276).

25Los datossobreinfluenciaextranjeraen la Cortey enla política españolahan sido recogidosde las
obrasya citadasde: Duquede Saint-Simon,A. Farinelli,L. Díez del Corral, O. Anes, A. DomínguezOrtiz, J.
Sarrailli, Pi Herr, F. Sánchez-Blanco,P. R. Campomanesy Semperey Guarinos.En Historia delReinadode
CarlosIII en Españade Ferrerdel Rio seleeque, sobrela influenciafrancesaejercidaen tiemposde Felipe V
hastala muertedela reinaM~ Luisade Saboya, “las ‘Memorias’ deSan Simon,del marsical de Villars ydel
marquésde Louville suministrandatosbastantes”(op. cit., n. 2 , p. 121).
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En cuantoal ejércitotambiénerauna instituciónque reflejabael espíritumultinacionalde la

Monarquíahispana.El duquede Saint-Simon,cuandoescribeen 1722 señalaque de los 16

capitanesgeneralesquehabía,sieteerande origenextranjero:el duquede Popoli (que erael

jefe superiordeArtillería, siendosuprimerteniente-generale] tambiénitaliano dAraciel), el

marquésde Léde, el PríncipePío, el duquede Giovennazo(Caballerizomayorde la reina),

y los marquesesde Thouy, de Puységury de Richebourg(queestabaal frentedel regimiento

de Guardiaswalonas26);entrelostenientesgenerales,los duquesdeBournonvilley d’Abri, el

príncipede Masserauy el marquésde Caylus.

Desdela guerrade Sucesiónsehabíaproducidouna reorganizacióndel ejército, poniendoal

mandode las tropasabuennúmerode generalesfranceses27(muchosañosdespués,cuando

Cadalso,tras su “destierro” de Madrid, sepresentaanteel capitángeneraldeZaragoza,éste

esWolfangoJosédeBournonville, condede Flegnies.El condeArandasequejaríaencarta

al Príncipede Asturiasde que con frecuenciase dieseel mandode operacionesmilitaresa

extranjeros28).La composicióndel ejércitoera tambiénplurinacional.EdwardClarkeensu

libro acercadel viaje quehizoporEspañadurantelos años1760y 1761,cuandoescribela lista

deLandForcesof ¡Jis Most. CatholicMajesiy, CharlesIII, King ofSpain, iii tite year 1760,

da como tropas extranjeraslas siguientes: italianos, 2.120 hombres; walones, 3.180;

irlandeses,3.180; y suizos , 4.440hombres,a los quehabríaqueañadiralgunosregimientos

26

A. DOMÍNGUEZORTIZ haescrito: ‘La guardiawalonaformabapartedela GuardiaRea4y enun
principiosecompusoefectivamentedewalones,esdecir, deflamencoscatólicos;peroya en la segundamitad
del siglo XVIII la integrabanengranmayoríafranceses,conalgunosalemanes,muchosdeellosdesertoresy &

presidiarios.Su reputaciónerapésima... “ (¡bid, n. 12, p. 308). 0. ANES señalaque: ‘Durante la guerra
llamada ‘de sucesión’comienzana serenroladosenel ejércitovaloneseitalianosy otros extranjeros.Enjunio
de1704jite creadauna GuardiaRea4formadapor cuatro compañías,en la quesólo la mitad eransoldados
nacidosen la península (El siglo de las luces,op. cit., p. 131).
MontesquieuenEl espíritudelas leyes(lib. VIII, cap. 18) escribeunanotarecogiendounacitadeL‘Histoiredes
Provinces-Unies,porM. Le Clerc: ‘D ‘un cóté, les wallonsne vouloientpasétregouvernéspar las Espagnols;
et de1‘autre lessoldatsespagnolsne vouloientpas obéirmix ófficierswallons’.

27Sobrelos numerososnoblesy generalesextranjeros,franceses,italianos,flamencos,ingleses...,que
participaronen laguenadeSucesión,enuno u otroejército,ver, entreotros:A. FARINELLI, Viajespor España
y Portugal...(1921)y Viajepor Españay Portugal.Suplemento...(1930), ops.,cita.;y O. ANES, Ibid. pp. 129-
139.

28EnC.IGLESIAS, ‘La noblezailustradadelXVIII español.El condedeAranda’, op. cit., p. 277. En
esacartade 1782 Arandasesienteobligadoaescribir: “No pienseVA,queyoseaantiestrangero(...) ElPríncipe
se debea s~svassalloscomoestosa él. Tambiénsedebea losestrangerosmismos,quedesdesuprimerservicio
no han llevadootro uniforme,y los hai, y ha habidomuy dignos...’
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29extranjerosen Caballeríay Dragones

Mas seríala llegadade lo queCabarrúsdenominaría“hombresútiles” lo más novedosode la

Españailustradaen lo referenteapoblaciónextranjera.lovellanos,en suElogio de CarlosIII

de 1788,cuandohaceun resumendel estudiode la economiacivil enEspaña,y trasenumerar

todaunalista de economistasy de diagnósticosquesehabíandadoafinesdel sigloXVII, entre

otrosel de Moncada,que “ve venir la miseriaconlos extranjerosquela inundan”, señalaque

“el cielo tenía reservadaa la [dinastía]de los Borbonesla restauración[del] esplendory

fuerzas[dela patria]”; luegoresumelos éxitosdel reinadode FelipeV y de FernandoVI, y

entrelos de ésteseñalaqueparaaumentarlos conocimientosútiles “envía porEuropamuchos

sobresalientesjóvenesen buscade tanpreciosamercancía,acogefavorablementeen España

los artistasy sabiosextranjeros,y comprasuslucesconpremiosypensiones“. “De estemodo

-señalaJovellanos-seprepararon las sendasquetan gloriosamentecorrió despuésCarlos

Jjj”3O~

Es en la épocadel reinadode FernandoVI cuandoel irlandésBernardoWardrecibeel encargo

29

LestersconcerningtheSpanishNationivritten at Madrid during the Years1760and1761¿‘y theRey.
EdwardClarke.London,PrintedforT. BecketandPA. de Hondt, 1763,p. 212.
A. DOMÍNGUEZ ORTIZ recogeque: “Según la relaciónde Pietro Venier, escritaen 1698, habíaen Cataluña
8.000infantesitalianos, alemanesy españoles,...En Milán habla,durante la reciénterminadaguerra, 12.000
infantesy3.000caballos, suizos,italianos, alemanesy españoles.Nápolessostenía6.000hombresy Sicilia
2.000” (¡bid, p. 21).
L. DÍEZ del CORRAL, serefiereal ejércitoespañolqueestabaenItalia en 1733,a la buenaacogidaquesele
habíaprestadoen el reino deNápoles,y asubuenacalidadque “por suabigarrada composiciónrecordabalos
delosgrandestiemposdela MonarquíaCatólica”. “El mismo[duque]deLiria -escribeDíezdelCorral-da una
detalladarelacióndelosregimientosquelo componían:valones,suizos,deAmberes,deFlandes, deMilán, de
Pavía, deLombardla, deBorgoña, de Nápoles,etc (...)Dejandoapaneel casoespecialdel DuquedeLiria, la
mitaddelos TenientesGenerales[eransieteentotal] llevabantítulosnobiliarios no españoles”(¡bid, pp. 2362
ys.).
Existennumerosostestimoniosde la composiciónextranjerade los diferentescuerpos del ejército. Así, por
ejemplo,Campomanesrecibeunacarta(21.7.1774)deuntal ThomasShouthwellquepertenecíaalaReal Armada
deEspañadesde1755,primerocomoalférezdefragata,luegodenavío,y sesabequeen 1799seguíaenesecargo
(P. R. de Campomanes.Epistolario, op. ch., p. 523); o cundo llumbo¡dt visitaen Madrid al francésProust,
directorde laAcademiadeArtillería deSegovia,seencuentraconotro francés,“fourrier de la Gardede Corps”,
unaespeciede funcionariodepagosy cobros(¡¿‘ib, p. 90); del RealColegiode Artillería de Segoviafue profesor
primario el italiano Ciiannini, y director de la Academiade GuardiasMarinasdeCádiz lo fue Louis Godin (en
A. Lafuentey otros, ‘Literatura científicamoderna’,enHistoria literaria deEspañaen el s. XVIII, op. cli., PP.
1013 y 1006>.

3O~ cit., Pp. 181 y s.
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de hacerun viajedeestudiospor Europa,resultadodel cual serála escriturade suProyecto

económico,o cuandoel otro irlandésGuillermo Bowles recibe la invitación de trasladarsea

Españaparavisitar minas,y establecery dirigir un gabinetede historianatural y un laboratorio

químico. En 1777 seobligó a todos los gremiosa admitir artesanosforasterosen igualdadde

condiciones,e inclusoaextranjerossiemprequefuesencatólicosy quepudiesendemostrarsu

competenciao poseyerandocumentosque atestiguaranque habíanpasadolos exámenes

necesariosenotros lugares.En 1797 sedaráun pasomás,y si bienno llegó a adoptarseuna

recomendacióndel secretariode Hacienda,PedroVarela,de quesepermitiesevolveraEspaña

a comerciantesjudíos y que se encargasende liquidar los vales, si que sepromulgó una

resoluciónrealpor laqueseinstruíaa la Juntade Comercioparaquepermitiesea los artesanos

extranjerosno judíos a que estableciesentallereso fábricasen España,amonestandoa la

Inquisiciónpara que no molestasea los que no fuesencatólicossiempreque respetasenlas

costumbrespúblicas3t.

Esapolítica deatraer“hombresútiles” paraque seasientenenEspañaestárelacionadacon la

corriente del siglo XVIII de combatir la “deshonra legal” de los oficios considerados

“mecánicos,bajosy viles”. JerónimodeUztérizdefiendeen 1724en su Teoríaypráctica de

comercioy de marina la necesidadde que vengantrabajadoresde otrospaíses.Lo mismo

defenderáBernardoWardensuProyectoeconómicoparamitigar la despoblaciónde España

y atraera extranjeros,no a “gente sueltay vagabunda”, sino fabricantesy artesanosque

enseñeny practiquenlas técnicasde los telareso dehacerbuenvino. TambiénCampomanes

defiendelanecesidadde atraeraEspañaaextranjeros“útiles”, de los queensu Discursosobre

la educaciónpopularde los artesanosy sufomentodice que “traen suhabilidad e industria

a nuestrapatria, aumentansu población,y a muchosde éstossedebenartes utilísimasy

precisasde quesin elloscareceríamostodavía”.

Antonio deCapmany,enel contextodecrisis de la sociedadestamentalquesevive yaen la

segundamitaddel siglo, escribióunDiscursoPolíticoEconómicoen defensade los gremios,

en el cual, si por un lado, critica la llegadadepoblaciónextranjeraparatrabajaren oficios

31X’er: R. HERR, ¡bid, pp. 106 y 323.
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consideradosindignos por los españoles,cuandoparte importantede la poblaciónestaba

ociosa,porotro, defiendeel asentamientodeextranjeros“útiles”. “Parece imposible-escribe

Capmany-quelos Españolessedestinena unasprofesionesdespreciables,sólopor el modo

con que se ejercen, mientras las vean en manosde unoshombreserrantes, sin hogar ni

domicilio, y de un traje y aires miserables.Disuélvasemañanael gremio de plateros,

destrúyasesusfuerosy susleyes,y veremosqueesteoficio sin estimación,ni representación

enel ordende la Sociedaatquedaabandonadopor los españolesy abrazadopor extranjeros

vagosy dispersos.(.. )Asívemosquetodaslas artesquenoforman Gremio, estánabiertasy

libres al extranjero,y a todo advenedizoconhabilidado sin ella. Meparecedesgracia,que

unaNaciónquetienela cuartapartede losbrazosociosos,sehayadevalerde los extranjeros

paralasprofesionesmáscomunesy necesarias;peroya quecienosoficios quedanyermos,es

fortuna encontrarhombres,quenos vengana servir”. Capmanymatizaa continuaciónsu

planteamientoantela llegadadeextranjeros,defendiendola llegadadeaquellosqueseanútiles,

y el que los españolesseocupasende cualquiertipo de trabajoporqueningunoes “indigno”:

“... Yo no quierodecir, queel extranjerono seadmite, antestodopueblofaltode industria,

o difícil de reanimaría,debellamarley recibirle con los brazosabiertos; a lo menossegana

un hombre,queconsumeen el país, y quedacontribuyente,si seestablece.Lo quequiero

significar es, quedeberíamoscelebrarel quesus brazosnosfresenmenosnecesarios,pues

seríaunaseñalevidentedela actividadyprosperidaddenuestrosnaturales,conquienesha

de contar elEstadoen todoslos inventosy necesidades.Sedebeadmitir [al extranjero] en

todaspanes,cuandotrae una invencióno descubrimientoútil, cuandointroduceun oficio

desconocidoen el país, o cuando trae modosy operacionesde peifeccionar los ya

conocidos“32 En esediferenciarentrelos extranjerosquepudiesenaportaralgo útil y aquellos

queocupabanoficios quedeberíanserdesempeñadosporespañoles,Capmanyseñalaque “los

oficiosde taberneros,peltreros,caldererosy amoladores<.. -) sonejercidospor extranjeros,

queerranteso sedentariosllevangrandessumasa supaís”; y enotro párrafoescribe:“En la

Andalucíageneralmentelos tabernerossonfranceses.Estoshombres,quetal vezserántres

mil, no aumentanla población, porque ni ellos han introducido las viñas, queson tan

32

DiscursoPolítico Económico<sobre la influencia de los gremios en el Estado, en los costumbres
populares,en lasArtesyenlosmismosartesanos)(ImpresióndeSanchaenMadrid 1778; y devalladares1788).
Con introducc.y apéndicesdeLuis SánchezAgesta.UniversidadGranada,1949,Pp. 32 y 35.
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antiguas,comoson los hombres,ni la costumbredebebervino, ni la ventade estegéneroes

algunahabilidad, quenos haya devenir defuera.Luegoestoshombresno hacenmásque

ocuparel lugar quedeberíantenerotros tantosnaturales“, habiéndoseCapmanypreguntado

previamente:“¿Por quélasprovinciasmenosindustriosasypobladasdeEspaña,son las inés

abiertasydisfrutadaspor los extranjeros?”. Muchoslabradoresfrancesesveníana Españaa

emplearseen los tejaresy en otras faenaspenosas;casi todos los posaderosde Madrid eran

italianos,y muchosmilanesessededicabanablanqueariglesias.33

Antonio Ponz, en su Viajefuerade EspañacuandorecorreHolanday compruebala lucha

tenazde sushabitantespor robartierrasal marreconocelas enormesposibilidadesquetendría

Españacon su clima y feracidadde la tierra: “¡Dichosa España,si llegando a conocer

perfectamentela bondaddetu clima, la excelenciadetu sueloy naturalferacidadparacuanto

producentodas las tierras deEuropa, <...)te determinasesun día conempeñoa perfeccionar

tu cultivo! .... )¿Yquédiré si, aprovechándotedel natural ingenio de tus hijos, hallasesel

secretode infiamarle conluces,premiosy exhortacionescontinuas;de removerestorbos;~

aco2erbenienaal útil extraniero de vremiarconlarga manoal quede entreellos te trajese

nuevasinvencionesy máquinasconqueseperfeccionany facilitan lasoperacionesen lasartes

y las manufacturas?.. “ [subrayd.mio]M

Cabarrús,él mismonacidoen Francia,aunqueespañolpor residencia,familia e intereses,

financiero,consejerodel Reyy fundadordelbancodeSanCarlos,defendióclaramenteno sólo

el que paraacabarconel déficit de poblaciónhabíaque atraera extranjerosa España,sino

lograrque “se arraiguen en ella, uniéndolestaníntimamentecon el Estadoquelejosde serle

tanperjudiciales,comolo sonhastacienopuntoen el sistemaactual, le seanútiles”, y para

ello Cabarrúscreíaquehabíaque modificar las leyes,quesi bieneranmuygenerosasparalos

extranjerosque pretendieransu arraigo en España,eran muy laxas para los forasteros

transeúntesy contraríasalos interesesdel Estado. “¿Hay cosa-escribeCabarrús-queseamás

repugnantepara un Estado,quepensarquetieneensureino cienmil individuosquetrabajan

33Datosrecogidosen Cabarrús(ExposicióndeEconomíaPolítica a la SociedadPatriótica); W. von
Humboldt (Diario deviaje a España),y A. Ponz(Viajefi¿era deEspaña).

34Op. aL, pp. 350 y s.
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incesantementepara aumentarla prosperidady la fuerzade unapotenciaextranjera; estoes,

siempreun enemigo,abierto o encubierto?¿Qué razón, quéjusticia, quédecoropara la

España,el que los españolesen Francia esténindistintamentesujetosa todas las leyesde

aquelgobierno, y quelosfrancesesen Españapretendanserexentos,en los máspuntos,del

nuestro?”. Cabarrúsopinaque la dificultad de repoblarconextranjerosEspañano erala falta

de atractivosparaellos, sino la faltadeunasbuenasleyesy normasqueasegurasensuarraigo

en el país: ‘fácilmentese dejaconsiderarque, si a pesarde los obstáculosactualesesmucha

la poblaciónde los extranjerosen España,lo menosesatraerlos,y lo másarraigarlos en

ella “.~

Como es conocido,el espíritu de estasdiversasopinionesseplasmóen políticasconcretas,

comofue el proyectodeasentamientodeseismil colonos,de ambossexos,alemanes(Ferrer

del Río hablade suizos, renanos,alsacianosy austriacos>y flamencos,católicos,labradores

y artesanos,que bajo la supervisiónde Pedrode Olavide,nombradosuperintendentegeneral

de las nuevaspoblaciones,sefueronasentandoa partir de 1767 encoloniasde nuevaplanta

en Sierra Morena y otros puntos de Andalucía36. Asimismo, el relativamenteimportante

númerode técnicosocientíficos,tambiénfabricanteso comerciantes,quefueronatraídosaque

desarrollasensusactividadesen España.Ya con Felipe V llegaronuna seriede médicosy

cirujanosfranceses,asícomoingenierosde la mismanacionalidad.La Martiniere,queescribió

el Gran Dictionairegeográfique,fue geógrafobajo la protecciónde Felipe‘NP1. El barónde

35E1 textodeCabarrúsesel borradordeunacomunicaciónala SociedadMatritensedeAmigosdel País,
tituladaExposicióndeEconomíaPolíticaa la SociedadPaulática, escritasupuestamenteentreseptiembrede1780
y octubrede 1781,y queestárecogiday estudiadaen: O. GARCÍA REGUETRO, ‘Extranjería eincrementode
poblaciónenla Españadel sigloXviii: El proyectode Franciscode Cabarrz¿s’,op. cit., pp. 389, 394 y 395.
Acercadelalegislación sobreextranjeríavigenteenEspaña,verdaderamentegenerosaalahorade concederla
naturalezaespañola,enpp. 390y s.,asícomoenJ. SARRAJLI-I, ¡bid, p. 332 (n. 179),conel realedicto de1771
dadoporCarlosIII,por el cualhabíaunaexenciónde alcabalasparalos extranjerosporseisaños; exenciónde
serviciomilitar paralos emigrantesy sushijos, etc.

‘6Ver, entreotros: CondedeFERRANNÚÑEZ, VidadeCarlosIII, op. cit., p. 189; R. ALTAMIRA,
Manualde Historia de España,00. CC., Aguilar, Madrid, 1934, p. 459; G. ANES, ¡bid, pp. 256-261;0.
GARCíA REGUEIRO, ¡bid, n. 37, p. 396, y R. HERR, ¡bid, pp. 96 y s.

37E1 artículoEspagnedeesediccionariofue muycriticadoporalgunosespañoles.MasdeuescribedeLa
Martiniere: “un hombreingratísinzopornaturaleza,puescomponiendosuDiccionarioenactualservicio,y como
GeógrafodeFelipeVtajo desuprotección,másbienquisodejarsellevarde laspreocupacionesdesunación,
quehacerjusticia a la Monarquíaa quienera deudorde tantosbeneficios”; y en nota, escribeque los PP.
Mohedano,‘hablando deLa Martiniere, dicenconrazón, queestániwy acostumbradala Españaofomentaren
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Ripperdá,nacidoen Holanda, fue encargadopor Alberoni de establecerla Real Fábricade

paños de Guadalajara,para lo que colaboré, siendo embajador,en buscar técnicos y

trabajadoresholandeses.El irlandésJohnDowling fundóla Fábricade cristalesdeLa Granja.

Livinio Stuyck y Vandergotenfue director de la Real Fábricade Tapicesde SantaBárbara.

Tambiénhubo aportaciónde técnicosextranjerosen fábricasmetalúrgicas,como las de La

Cavada,Liérganeso Ronda.En Valencia,el francésReboul introdujo el telarde Vaucanson.

Ferrerdel Río, ensuHistoria del Reinadode Carlos III, escribequeen tiemposde Fernando

VI “Varios extranjerosdistinguidoshallaronfraternidadentrelosespañoles,y correspondieron

hidalgamenteal hospedaje:Cervi, dio vida a las sociedadesmédicasde Madrid y Sevilla;

Virgili al colegiode Cirugíade Cádiz; Quertrabajó sindescansoparaqueeljardín Botánico

nofueseun simplelugar de recreo, sinoprinc¿~almentede estudio;Bowlescomunicógrande

impulso a la mineralogía;Wardpresentóun excelente‘Proyectoeconómico‘ para socorrera

lospobresy extinguira los holgazanes;Godinfiguró comodirectordel colegiode Guardias

marinas; Casiri reveló al mundo las riquezasque en manuscritosarábigos atesorabael

monasteriode SanLorenzo,y enseñólenguasorientales;luvaray Sachettilevantaronel Real

Palacioqueadmira la corte; Olivieri promovióla creaciónde la AcademiadeNoblesArtes”.

VariosbotánicoscomoLéfling, el discipulopreferidode Linneo, Dombleyo Néetrabajanen

Españao participanenexpedicionesa la Américahispana.El francésProust,recomendadoa

ArandaporLavoisier,dirige el laboratoriode Química;otro químicofrancés,de la Planche,

al servicio de la Coronaacompañaal irlandés Bowles en su viaje científico por España,

fundadoresteúltimo del RealInstituto Asturianode Minas; Chabaneau“purificará” el platino

en el laboratoriodel Seminariode Vergara,y luegodirigirá en Madrid la Real Escuelade

Física,Químicay Mineralogía;el alemánHerrgenfue vicedirectordel Gabinetede Historia

NaturaldeMadrid y estuvoal frentedel RealEstudiode Mineralogía(técnicosy especialistas

susenoy a mantenerconadíesy honoríficosempleosalgunosindividuosde nacionesextranjeras, loscuales
contra sodabuenarazón y crianza la desacreditany deshonran,imprimiendocon gastosde ella mismalos
vituperiosconquelaultrajan, santomásinjuriososcuantomayorairedeverosimilitudtomanviniendodetestigos
devista, y depersonasqueella mismahapremiadoyha levantado.Yeslo másdeplorablela protecciónqueaun
en eldía experimentanéstosdealgunosEspañoles,quepor el mismohechoparecedegeneranserlo” (Historia
críticadeEspaña,ydela Cultura española,op. ch., pp. 180 y s.).
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alemanesfueroncontratadosparaintroducirnuevastécnicasen lasminas,tantoenla Península

como en Perú y Nueva España).Hay tambiénprofesoresde matemáticasextranjerosque

enseñanen diferentesinstituciones,comoWendlingenquelo haceenel Seminariode Nobles

de Madrid. Mequiédirigía el Gabinetede Máquinasdel Retiro.

En el terrenoeconómico,si bienhubounaseriede fabricantesy comerciantesextranjerosque

actuaronen el país, en generalla economíaestuvomásque en siglos anterioresen manosde

nacionales.J. Regláhaescrito: “Los extranjerosestuvieronmuylejosdealcanzaren la España

borbónicael volumeny la importanciaeconómicaquetuvieronen los dossiglosanteriores.

Encambio,los españolesilustradosvuelvenla miradaal extranjero...en buscade ‘luces‘para

impulsar elprogresodelpaís”. En el terrenofinancierotampocodominanlos extranjeros,

salvo algunaexcepcióncomoel casode Cabarrús,cuyosinteresespersonales,porotraparte,

eranclaramenteespañoles.DomínguezOrtiz, comentando¡a épocade Felipe V, ha escrito:

- estabanlejanos los tiemposen que los asentistaseranpoderososbanqueroscapacesde

adelantara la Coronamillonesdeducados;despuésde numerososbancarrotas,lasfamilias

tradicionales,extranjerascasitodas,habíandesaparecidode la escena,sustituidaspor otras

españolas,de modestosrecursos,mercadereso arrendatariosde rentas“38

Tambiénse fomenta la venida a Españade buen númerode artistasextranjeros,en una

tradiciónyacaracterísticadela Coronaespañoladesdehacíasiglos.El pintorbohemioAntonio

RafaelMengs,apartede suresidenciaen Roma,estuvoenla Cortemadrileñaen dosestancias

largasbajo la protecciónde CarlosIII, gozandodeunaauténticagloria, pesea que seconocía

queeraun judío converso(lo quedemuestraun mayorespíritude tolerancia),gloria parejaa

la que se le tributabaen Europa.Apartede por Mengs, los grandesseñoresde la Cortese

hacíanretratartambiénporWertmúlleru otrospintoresextranjeros,antesdequelo empezara

a hacerGoya. El escultorfrancésRobertMichel dirigió la Academiade BellasArtes de San

Fernando,gozandoasimismodegranfama; otrosescultoresfranceses,comoFréminy Tierry

participaronen el embellecimientodel RealSitio de la Granjade San Ildefonso; y también

artistasfrancesesinfluenciaroncon el estilo dela porcelanade Sévresen las fábricasdel Buen

38J. REGLÁ, enIntroduccióna la HistoriadeEspaña(Ubieto/Reglá/Jover/Seco),op. cit., p. 449; A.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Ibid, p. 66.
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Retiroy de Alcora. Los arquitectositalianosJuvaray Sachettiparticiparonen la construcción

del nuevoPalacioRealde Madrid, trasel incendiodelantiguoAlcázar,asícomoSabatinique

tambiénfue autorde laPuertade Alcaláy del Palaciode la Aduanaenlacapital; los franceses

Carlier y JacquesMarquet dirigieron la construcciónde la Casade Postasy el conocido

monasteriode Las SalesasenMadrid.

Felipe V a su regresode Italia se trajo consigouna troapede autoresy cantantesitalianos,

compañíaconocidacomolos Trufaldines.El famosísimocantanteFarmnelloresidióenEspaña

durantemásdeveinteaños;en laDécadaepistolardel duquedeAlmodóvarselee acercade

estecélebrecantantenapolitano: “cuya vozycuyotalentoensuesfera,le hacendecididamente

el primer músicode Europa, vino desdeLondresa Madrid el año de 1738: quesirvió en

calidaddemásicode cámarahastael de 1746, en quemurió Felipe V: quedespuéssiguiócon

el mismoempleotodo el reinado deFemandoVI, en cuyo tiempotuvo la dirección de la

Ópera,..; y queen principios del año de 1760 serestituyó a Italia,...”. Arturo Farinelli

comentaque: “Con los Farneseaumentael fervor acordadoa los músicosy cantantes

italianos, queactuabanen España,comoForesi, Sacchi,Duni, Carradino, etc.”. El músico

italiano DomenicoScarlattitambiénresidióenMadrid bajo la protecciónde los reyes;y casi

treintaañospermanecióen Españael genialvioloncelistaBoccherini, quellegó a Madrid en

1779junto a suamigo el violinista FilippoManfredi, quedandocomovirtuosocompositoral

servicio del infante D. Luis, gran protector de las artes. Asimismo, el virtuoso músico

AlexandreBoucher,que habfatenido gran favor en la cortede CarlosIV, volvió a España

como miembrodemúsicadecámarade FernandoVII.

ArturoFarinelli señalaquehacia1749sehallabaen Portugaly Españael célebrepintor inglés

JoshuaReynolds;y quesegúnel Diccionario históricode CeánBermúdezy las Adicionesdel

condede Vifiaza, otrosnombresde artistasqueperegrinarony trabajaronen Españaenel siglo

XVIII eran: G. Bertesi, escultor;F. Leonardoni, pintor; F. Stolf, escultor;A. Procaccini

(murió en el Real Sitio de SanIldefonso); Pompeio(el Violinista), pintor; J. Rana,pintor; L.

M. Van Loo, pintor flamenco;P. Pitué, escultor;P. Boiston,escultor;A. Soldati, escultor;

F. Olivieri, escultor;DM. Sani (fallecido en Madrid en 1772); G. Boltri, pintor (también

fallecido en Madrid en 1788); M. Verdiguier, escultor(sehabíaestablecidoenCórdobacon
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su paisanoel arquitectoB. Graveton);M. Nani, pintor; G. Trivelli, escultor;y quetresde los

pintoresTiepoli habíanhechoel viaje por España.

Comoyaquedaseñaladolos franceseseranlosmásnumerososentrelos extranjerosquevivían

en España(recordamosla cifra quedabael censode extranjerosde 1791: 13.332franceses

residentescabezade familia y 4.435 francesestranseúntes).La mayorpartedeellos, queen

especialhabían empezadoa llegar desdeel siglo anterior, se habíanestablecidocomo

trabajadoreso negociantes.

AntonioPonzensuViajefueradeEspañaapelaalos “millares y millaresdefrancesesquehay

en Madrid y en toda España,el declararcontralasfalsedadesde ‘Fígaro’, de Massony de

otros talesescritores” [acercade lo quehabíanescritosobreEspaña],y másadelanteescribe:

“España estimaa los franceses;infinitos de los nuestrosalabany aunexagerantodas sus

cosas; los recibe y hace partícipes de sus intereses; son innumerables los que viven

acomodadosy tranquilosen nuestracompañía;seuneny coliganambosnacionesen general

y enpanicularsusfamiliaseindividuos.Seavecindany sonbientratadosen nuestrasciudades

ypueblos;admitidosal comercio,a muchosde losempleos,ycasisepuededecirqueninguna

deferenciahay entrelos españolesy losfrancesesestablecidosen Españaen cuanto a gozar

de la libertad quepermitenlas leyesy costumbrescon las demásventajasde la Constitución

y vida civil”. CuandoPonz estáen la ciudad francesade Bayonaseñalaque, estabamuy

despobladay queseintentabaeliminar lasaduanas,quesehabíanestablecidounosañosantes,

con el objeto “de atraer a los francesesexpatriadosde estafrontera y esparcidosen las

provinciasde Navarra, Álava, Vizcayay Guipúzcoa“Y

La pretendidaingratitudde algunosfrancesescomomal pagoala hospitalidadquerecibíanlos

naturalesde aquellanaciónquevivían en Españaseencuentratambiénen el abateLampillas,

cuandoescribe: “Mr Freron en su ‘AñoLiterario’ de 1772, declamacontrala inmundiciade

las callesdeMadrid, ignorandoquehacíasieteu ochoañosqueestabanmáslimpias quelas

deParís [cuandoLampillasescribeestohacíavariosañosquevivía enel extranjeroy conocía,

39Ibid, pp. 46, 272 y 65 (n. 1).
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pues,la vida en otrospaíses].El mismoautoracusaa losEspañolesdepoco inclinadosa la

hospitalidadconlos extranjeros,pagandocon estadescortésingratitud el buenacogimiento

quehaceEspañaa tantosmillaresdeFranceses,comodisfrutan en esteReynode las riquezas

ydelos honores,no habiendootropaísenEuropaqueseatan liberal de unosyotrosbienes“~

Franceseshabíaen muchasciudadesespañolas,pero sobretodo en Madrid, dondeerantan

numerososque, segúnrefiere Desdevises,en 1750 erafuentede desasosiegoparael cónsul

francés41.Ya Mayansen las primerasdécadasdel siglo habíaescritoque: “Por sertantoslos

francesesquevienena Españaytanpocoslos españolesquevana Francia, tenemosnosotros

tantas vocesfrancesasy ellos tan pocas españolas“42~ Muchos francesesestabanmuy

integradosen la vida social y cultural española.Cadalsoen cartasa Moratín y Meléndez

Valdés hacereferenciaa un tal JuanDupont, francésque vive en Madrid y al que había

tratado, “hombre tan singular queha llegado a unir la solidezespañolaconla amabilidad

francesa”43;y, porejemplo,unafrancesa,Mlle. le Massonle Golf (miembrode la Academia

de BellasLetras de Arras) fue sociade la Juntade Damas,la ramafemeninade la Sociedad

Económicade Amigos del Paísde Madrid”. Franceseshay en numerosasprofesionesy

provenientesdediferentesestratossociales.FeijoohabladeJuand’Elgar, excelenteanatómico

francésquevive en la ciudadde Oviedo(CanasEruditas, t. II, Carta XVI); el famosoabate

De Vayrac residió durantediez añosen el país, que le sirvieron para escribir El estado

presentede España, y Labordeque escribiríasu itinerario descriptivopasócuatroañosen

España;Humboldt cuandovisita en Madrid al duquedel Infantadodicequee] abatefrancés

Chaligny llevabamuchotiempoal servicio de los duquesy sehabíaencargadode ordenarla

bibliotecade la casa;Jovellanos,ensuDiario (4 de septiembrede 1795),habladeLespardat,

~Ensayohistórico-apologéticode la Literatura española op. cit. , T. 1(1789),p. 24.

41DESDEVISESdu DÉZERT,G. :L ‘Espagneet1 ‘AncienRégime:Lasociété.París,1897-1904,vol. III,
p. 75.

42’Origenesdela lenguaespañola’,en Gregorio Mayansy Siscar. 00. CC., op. cit., T. II, p. 370.

43JosédeCadalso.Escritosautobiográficosy Epistolario,op. cit., p. 103. En CanosMarruecos(Carta
LXXX) se lee: “Un oficial reformadofrancés,ayudantede campodel marquésde Lede, hombresumamente
amablequeha llegado aformarun excelentemedioentre la gravedadespañolay la ligerezafrancesa

“En: C. IGLESIAS, ‘La nuevasociabilidad:mujeresnoblesy salonesliterariosypolíticos’, op. cit.,
u. 76, p. 227.
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quefuebibliotecarioy catedráticode humanidadesdel RealInstituto deGijón, y demonsieur

Du Gravier que hacía uso de la biblioteca del Instituto. Las hermanasdel escritor

Beaumarchaisestabanasentadasen Madrid comoafamadasmodistas,siendoconocidas,por

su apellido,como “las Caronas“; Mme. de Chasseroterarepresentantedel conocidoeditor

Panckouke;habíafabricantesde coches(el célebreSimon Garrou,cuyonombredio lugar a

que a los coches se les llamaselos “simones“), de sedas,hebillas, de potasa,libreros,

relojeros,peluqueros,cocineros,taberneros,sombrereros,caldereros,jornalerosagrícolas,

amoladoresambulantes,trabajadoresentejares,etc.; enel mismoPalacioRealtrabajabanbuen

númerode francesescomo ayudasde cámara,peluqueroso cocineros.Cuando Humboldt

recorrepartedeEspañaseva encontrandocon todaunaseriede franceses,por ejemplo, en

Burgoscon un compradorde lanay otro queespropietariode unaposada,o enCórdoba con

otro quetambiénesencargadode posada.Franceseshayen prácticamentetodaslas regiones,

apartede en Madrid, en Cádizhay unamuy importantecolonia(llegaa haberunacompañía

establede teatro donde se representó,entre otras obras, El delincuentehonrado de

Jovellanos45),en Cataluñahabíaun considerablenúmeroprovenientesdel sur de Francia,

tambiénen el PaísVascoy Navarraprovenientesdel Bearny la zonadeBayona(escribePonz

queen el Bearn “hay muchosquehablan españolpor la vecindad,comosucedeenBayonay

en otrospueblosconfinantescon España,cuyosvecinospobrespasana ella para ganar su

vida”), asícomoen la mayoríade lasregionesy ciudades,enSevilla (495 cabezasde familia

trabajabanen la ciudaden 1773), Valencia,La Coruña,Zaragoza,etc.

El númerode francesesresidentesen Españaaumentó a raíz de los acontecimientos

revolucionariosen Franciacon la llegadade numerososemigrados(aunquetambién muchos

francesesvolvieron a supaís; sedijo queen octubrede 1791 habíansalidoya docemil sólo

de Madrid). Enoctubrede 1789el condedeFernánNúñez,porentoncesembajadorenParís,

45En cartade Angel deEymar a JovellanosdesdeCádiz,deI 24 deoctubrede 1777,tras anunciarleel
éxito quehatenidola representaciónenfrancésel díaanteriorde esaobra,escribe: “C’est par conséquentune
obligationnouvellequenousavons& 1‘autheurdutete,etun hommagenouveauquejem‘empressedelid rendre.
J‘ay vu plusieursespagnolsinitiésdanslesdan languesqui ont étébienplussatisfaitsdecenereprésentation
que de celles qu‘it ont vu sur le théátre espagnol” (GasparMelchor de Jovellanos. 00. CC., op. c’t.,
Epistolario, pp. 99 y s.).

46Datos recogidosen las obras, ya citadas, de Sarrailh, Anes, Herr, DomínguezOrtiz, Sempere,
Capmany,Ponz(citaenp. 443).
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le escribea Floridablancacomentándoleel trabajo que le ocasionabalos muchosfranceses

deseososde trasladarsea España.A principios de 1792,unosdos mil refugiadosrecibieron

asilo en tierrasespañolasaunquebajo determinadascondicionesde lugar de residenciay

actividad.El clero emigradoque empezóa llegar en el veranode 1791, se transformóen

auténticotorrentetras lacaídade laMonarquía,siendomásdeseismil clérigoslos que habían

llegadoenabril de 1793repartidosencincuentay dosobispados.Durantela guerracontrala

Convenciónde 1793-95,la presiónde los emigradosfue fuerte,especialmenteen Cataluña,

hastael punto de que Barcelonaera conocida como la Coblenzadel Sur. Se asentaron

emigradosfrancesestrasla revoluciónen muchoslugaresdeEspaña,Galicia, Asturias,País

Vasco,Madrid, Cataluña,Baleares,...~ En cartade JovellanosaCarlosGonzálezde Posada

(Gijón, 27 deoctubrede 1792), se lee: “. ..Tenemosaquí29 clérigosfranceses,...Más de

cuatrocientosllegaron a Santander,y no será menor la plaga que inundeesaprovincia.

Entretantonadadeterminael gobiernoacercadeellos”. En suDiario tambiénseencuentran

referenciasa este problema.En el del 15 de agostode 1791 al llegar a Bilbao escribe:

“D~flcultad dehallarposadapor estar todasocupadascon losfrancesesrefugiados;cercade

treinta estánen la delTuertecillo,dondeapeamos.ElpresidentedeBurdeosy sufamilia, un

condecoronel, un clérigo y un oficial sepresentarona la mesaredonda». Cuandovisita

Logroño, escribeel 9 demayode 1795: “¡Visita] A casade la BarroetaIM~ AntoniaFulate];

una emigradafrancesa,quesedicehija de madamade Sevigné . En León, el 25 dejunio

de 1795 escribe: “Visita a monsieurDe Maurens, presidentede Sala (á morder) del

ParlamentodeTolosa(. . .); fuedela AsambleaConstituyente;adolecióluegodelpecho;salió

a tomaraguas;emigróalfin; sefijó en SanSebastián,y en la irrupción delañopasadovino

acá . El 6 de agostode 1795, durantela guerra,escribe: “.. Nada nuevo, sinograndes

esfuerzospara continuarla guerra.Dícesequeseparana CastelfrancodelmandodeNavarra;

que irá a sustituirle el marquésde SanSimón,emigradofrancés¡ Quélocura, si sevenfica,

sin grande opinión acá ni allá, extranjero, mal visto, por consiguiente,de generalesy

soldados,expuestoa envidiasy resentimientos,o biena tentacionesmáspeligrosas!Ellopodrá

salir bien,perono esde aprobar”. Enagostode 1798 escribeque tambiénen la localidadde

47Datosrecogidosen las obras,ya citadas,deAnes(pp. 290 y SS.), Herr (pp. 246-268y 300),Reglá

(p. 496) y Farinelli (ViajesporEspañay Portugal [1921j,p. 286).
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Trillo hay un clérigo francésemigrado.”

La segunda población extranjera en importancia eran los italianos, asentados

fundamentalmenteen Madrid, y tambiénen Cádiz (en 1791 había5.018 italianos, cifra ya

citadaen párrafosanteriores,de un total de 8.734 extranjerosque residíanen la ciudad

portuaria). Apane de los italianos que formaron parte de la nobleza,del ejército o que

ocuparonpuestosimportantesen el Gobiernoy la Administración, había un considerable

númerode artesanosy comerciantes.Cuandovino CarlosIII de Nápolesparasucedera su

hermanoFernandoVI setrajo una seriedeartesanositalianosparaestablecerla Fábricade

porcelanasdel BuenRetiro. Casitodas las fondasmejoresde Madrid, la FontanadeOro, la

Cruz de Malta o la Fondade San Sebastián,estabanen manosde italianos,así comolas de

Cádizo Barcelona49.HumboldtdurantesuestanciaenSevilladicequehavisitadoaun tratante

italianodecuadros,de nombreCrespi.GiacomoCasanovaensusMemoriasdeEspañaescribe

quele habíanpresentadoen Madrid, dondeél mismo residiódurantetodo un año,el de 1768,

a “un librero genovésquesellamabaCorrado, hombrerico y honradohasta elpunto quesus

virtudesysubuenafe obligabana un buencalculadora perdonarlas trapaceríasdediezmil

genoveses”.Casanovahablade que había muchoscomediantesitalianos en las principales

ciudadesespañolas;porejemplo,enMadridvivíandoscantantesromanas,llamadasM~ Teresa

y ClementinaPelliccia.Apartede Casanova,otrosaventurerositalianosresidieronenEspaña,

comoGorani, queestuvomucho tiempoen Españay Portugal,o SebastianoBona, quemató

48En: O. M. deJovellanos.00. CC., op. St.,Epistolario, p. 550; y O. M. deJovellanos.Diario, op.
eit., pp. 27, 227, 261, 276 y 392.

~Lo recogeLabordeen Itinerario descriptivo(t. IV, p. 128). G. vonHumboldtdurantesuestanciaen
Madrid, escribetambién: “El posaderoes,como casitodosen Madridy en tasbuenasy grandesposadas,que
aquíllaman fondas’, un italiano”; eitalianoeselpropietariode ¡a fonda dondesealoja durantesuestanciaen
Granada(¡bid, pp. 74y 210).Viera y Clavijo al comienzode suviaje enabril de 1780encompañíadel marqués
deSantaCruz, comentaquelaposadadeLérida “la tienenunosmilaneses”(‘EstractodelosapuntesdelDiario
deun viajedesdeMadrid a Italia yAlemania’,en¡bid, p. 7). MoratínensusApuntacionessueltasdeInglaterra,
escribe:“advirtiendo queen Inglaterra soningleseslosposaderos,ynosesufrequevengaunsórdidomilanés
a llevarseeldinerodela nación, sirviendomalalpúblico,paravolverseal cabodeochoo diezañosa sutierra,
comprarun título depríncipe, rasparsela pringuede lasmarmitas,y hacersellamar ‘Excelencia’¿Enquépaís
dondehayaun pocodeindustria seratera esto?” (op. ch.,p. 177). Ver tambiénenR. Herr, Ibid, pp. 66 y s.
Los milanesestambiénse dedicabanablanqueariglesias(en A. Ponz,¡bid, p. 76).
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a un oficial y tuvo querefugiarseen Polonia.50

Conocidosfueron los italianosque sereuníanenMadrid en la citadatertulia de la Fondade

San Sebastián:Signorelli, Bernascone,el conde Conti, Bordoni, Pizzi y otros51. Otros

escritores,poetas,artistaso eruditositalianostambiénresidíanen Madrid, o en algunaotra

ciudad española:Miguel Casiri, traídodesdeRomapor el confesordel rey P. Rávago,

encargadode la revisiónde los manuscritosarábigosde la Bibliotecadel Escorialy profesor

de lenguaarábiga,contandoentresus discípulosa Campomanes;el poeta“repentista’ (que

improvisaba)Talassi;Marcolini, músicode lacapillareal; el escritory poetadeParmaOttavio

Baiardi, queresidióen Españadurantetresañosdesde1733; los médicosCervi, quelo fue de

la Corte y murió en Madrid en 1747, y el parmesanoVenturi; el astrónomoy escritorveronés

Antonio Cagnoní, que vino a Españaen 1744 con el embajadorvéneto; el franciscano

GirolamoFerrari,conocidocomoFortunatode Brescia,autorde unostratadosde filosofía

mecánicay que muereen Madrid en 1754; el erudito abateBartoli que residióen España

desde1755 a 1761, visitandoparasuestudiolas universidadesde Salamanca,Valladolid y

Alcalá; el abateBonelli queresidiócercade quinceañosen Valladolid, virtuosoinstrumentista

50

Humboldt, ¡bid, p. 172; 6. Casanova,op.cit., PP. 120 y n. 40, p. 192.
Arturo Farinelli escribe: “los cómicos,empresariosycantantesitalianos quevagamundearonpormenudo,

llenandoconmáso menosprovecholas tierras deEspaña”; tambiénque: “En 1765 en los teatrosde Cádizse
hallabanjunto a A. Borlone, P. Caneval, deFlorencia,-M. Zanardí, de Pavía;F. Tedesehí,deMilano; M0
Dottorela, P. Baratti, O. Francesconi,de Bologna;M. Francalucci, de Roma” (Sobreviajesyviajeros por
EspañayPortugal(1903),op. ch.,p. 80; ViajesporEspañayPortugal (1921),p. 265 y Suplemento...(1921),
pp. 244 y 221).
En el Discursopreliminaralas ComediasdeL. E. deMoratín, selee: “El primerteatro queadquirióunaforma
regularfueelde los CañosdelPeral, en dondemuyaprincipiosdelsiglo se hicieronalgunasóperasy después
comediasitalianaspor una compañíaquellamaron de los Trufaldines” (RAE, T. II, op. cit., p. 310).

51Cotare¡oy Mori haescrito: “El dueñoo encargadodela FondadeSanSebastián,encuyaplantabaja
había un café eraun italiano llamadoD. JuanAntonioGippini, quepor losañosde 1769y 70había sido
arrendatariodelserviciode la cocinay reposteríaen losbailesdemáscarascelebradosenlos Cañosdel Pera4
y élmismo,o un hijo suyodelmismonombre,fueañosdespuésdueñodela fondaycaféde laFontanade Oro,
tambiéndesingularrecordación,sitosenla Carrera de5. Jerónimo(...) Variosdelosconcurrentesa la tertulia
de la Fondade5. Sebastiáneran tambiénitalianos: El napolitanoPedroNapoli-Signorelli, autorde ‘Historia
crítica de los teatros’y traductoral italiano [deobras]deLeandroF. Moratín. Tambiénel conde1 B. ContÉ
doctorenDerechopor la UniversidaddePadua: Vinoa Españaconmotivodehaberseestablecidoaquíun tío
paternosuyo,AntonioConti, quehablasen’idoenel CuerpodeGuradiasdeCorps;fi¿etraductoral italiano de
autoresespañoles,(...) TambiénseinstalóenEspañaunhermanosuyo,D. SilvioConti, aquiencolocódeoficial
enla marinadeguerraespañola(...) Otro habitualdela tertulia eraD. IgnacioBernascone,naturaldeLugano,
en la Suizaitaliana (...) militar, alo queparece(acasodela Guardia suiza)4..)Italiano denacimiento,aunque
yanaturalizadoen España,eradon Mariano PizziyFrangeschi,doctor en Medicinay catedráticode lengua
arábiga en losRealesEstudiosde 5. Isidro de Madrid,... “ (Iriarte y suépoca,op. cit., PP. 111-116).
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musical; o un tal Bogier o Boggiero, natural de Liguria, que llegadoa Españaen 1752 se

naturalizóenZaragoza,dondeprofesabaretórica, filosofia y derecho,y era conocidocomo

el P. Basilio de Santiago.52

También había una colonia de ingleses, y aparte de los que residíanen la corte era

relativamenteimportanteel númerode los queestabanasentadosen Cádiz(Desdevisesda el

númerode 272 inglesese irlandesesen 1791). Entre los extranjerosútiles, utilizando la

terminología de Cabarrús,había capatacesmineros ingleses, con los que Jovellanoso

Cavanillesseencuentranen sus viajespor tierrasespañolas;un inglés dirige la Fábrricade

pañosdeGuadalajara,en la quetambiéntrabajantejedoresdela mismanacionalidad;el inglés

John Berry estableceen Ávila una fábrica de telas de algodón; por el diario y la

correspondenciadeJovellanossabemosque otro inglés,Price,dirigía enGijón unafábricade

loza estilo Bristol, o que un tal Mr. SkeeperhabíaadquiridoenValenciael métodode dar

humo de cobreparala loza. Amigo de Jovellanoserae] cónsul inglésJardine,que estaba

casadocon una inglesanaturalde Gibraltar; y en el diario del ilustrado asturianodel 16 de

septiembrede 1797 se lee: “En Bilbao . . ..Comida en mesaredonda; muchosy variadas

gentes:españoles,franceses,ingleses(con nombredeameñcanos)”.

Comocuriosidad,en los apuntesdel diario queViera y Clavijo escribeen uno de susviajes

selee: “En Vergara (Guipúzcoa)... hubounacorrida denovillos,yel espectáculode un inglés

que ejecutabacfiferenteshabilidadesconunoscaballos”; por las Memoriasde Casanovanos

enteramosdeque unainglesaquevivía en Zaragozaerala amantedel condede Peralada,que

residíaenBarcelona;porHumblodt,de que la mujerde Beramendi,queestabaempleadoen

el departamentode Finanzasen Madrid, era de Málagade familia inglesa,y que el hijo del

célebreCabarrússehabíaestablecidoen Málagay se habíacasadotambiénconunamujerde

origen inglés;Ponzcuandoviaja a Inglaterraentraporel puertodeDowresy laposadadonde

se aloja estáregidapor unamujer que habíaresididoalgunosañosen Cádiz y hablabael

52

Datosrecogidosen: Semperey Guarinos(op. cit., T. II, PP. 44, 149y 155); RAE, T. ¡1, op. cit., PP.
XVIy XXVI; A. Farinellí(ViajesporEspañayPortual.Suplemento...(1930),pp.224y270; ViajesporEspaña
y Portugal... (1921),PP. 243 y 271; Sobreviajesyviajeros...(1903), p. 46), y F. Sánchez-Blanco(‘Filosoifa’,
op. cit~ p. 70fl.
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español.53

Considerabletambiéneralapoblaciónde alemanes.A destacarlos colonosfundamentalmente

alemanesque ennúmerode aproximadamenteseis mil repoblarontierrasdeSierraMorenay

otrasde Andalucíaa propuestadel aventurerobávarocoronelJeanGasparThúrriegel,que

habíavenidoa Españaaestablecerunafábricade espadas(fue tambiénuncapuchinoalemán,

el P. RomualdodeFribourg, quiendenuncióa Olavide y le llevó a la condenadel conocido

autillo)TM.

A fines del siglo, la industriay el comercioalemanesenEspañasedesarrollarondebidoa la

retracciónde los españolesante los francesespor los acontecimientosrevolucionarios.

LeopoldoA. Kaufholden un libro publicadoen Gothaen 1797hablade lagran afluenciade

comerciantese industrialesalemanesporesaépoca.TambiénChristianAugustFischerseñala

que por los últimos añosdel siglo entrelos hombresde negociosextranjerosen Bilbao, los

alemaneseranlos másnumerosos,siendoprincipalmentecomerciantesbohemiosde cristal,

y queteníancasasdecomerciopor todaEspaña.En el sainetePacala Salada,sehablade los

relojeros alemanesde la calle de la Cruz de Madrid. También eran conocidosdiversos

55

impresoresalemanes.

53Datosrecogidosen: Sarrailh(¡bid, pp. 332y 334),Herr (¡bid, p. 104),Jovetlanos(00. CC., op.cli.,
pp. 516 y 560; Diario, op. cit., pp. 25 y 355), Viera y Clavijo (¡bid, p. 138), Casanova(¡bid, p. 135),
Humboldt (¡bid, pp. 131 y s.) y Ponz (¡bid, p. 172).

MG vonHumboldtdurantesuviaje porEspañaen 1799-1800visitó esascolonias,y escribe: “Entre los

colonoshaymuchosalemanes.Tuveocasióndehablarconun tal Oppenheimer,unhombrefuerte,yamayor, de
cara anchay honradotípicamentealemana.Medijo queya llevabaviviendo30añosenEspañayquelegustaba
mucho” (Ibid. p. 146).

55Ver, enespecial:A. MOREL-FATIO, ‘LesallemandsenEspagnedii XVe. auXVlIIe. siécle’, artic.
en Revistade Filología Española,1. IX-1922, Madrid, 1922,pp. 287 y SS.; y A. FARINELLI, Viajes por
Españay PortugalSuplemento...(1930), op. cit, p. 252. Morel-Fatio recogelas palabrasde ChA. Fischer:
“Parmi lesnégotiansétrangersdeBilbao, lesAllemandssontenplusgrannombre.Cesontprincipalementdes
marchandsde yerre bohémiensqui, peuá peu, se montenten marchandisesde toute espéce,etfinissentpar
comercersur toutlereste. On trouvecesmaisonsdecommercedisperséesdanstoute1 ‘Espagne,etellesrep,ivent
la pluparsdes marchandisesqui vienentde Nuremberg,Augsbourg,Renscheid,Heilbronn, etc..<...) les
‘Alimones’ ont en généralici la renomméed’étre ‘una naciónmásnoble’ “Jovellanos,en su Diario, cuando
visitaBilbao en septiembrede 1797, escribe: “A casa de un alemán, donde,y en la de una modista, dejo
veinticincodoblones”(op. cit.,p. 357).Humboldtcuandollegaa Málagaseencuentracon “un jovencomerciante
de Bremen,un tal Schróder, a la sazónde viaje por estastierras,...”; y en Barcelona,con un tal Hilliger,
comerciantede Hirscbberg.(¡bid, pp. 196 y 243).

574



Ya se ha hechoreferenciaen páginasanterioresa los técnicos,especialistasy capatacesde

minasalemanesquelleganaEspaña.JovellanosensuDiado señala,porejemplo, quela mina

asturianade La Cavada“está dirigidapor un alemánagregadoa los hidráulicosde Marina,

con grado de segundoy capitán defragata, y con treinta mil realesde sueldoo pensión.

Llámasedon WolfangoMuxa, mozo reclutado en Alemaniapor el ingeniero Casadode

Torres “56 Misionerosalemanes,alejadosde los dominios españolesen América tras la

expulsiónde los jesuitas,residieronduranteañosen España57.Otrosalemanesde prestigio

tambiénestabanasentadosen España,comoHerrgen,creadorde la cátedrade mineralogía;

el médicoLangsdorff,quellegó en 1797acompañandoal príncipevonWaldeck,o un antiguo

rabino,J.J.Heydeck,anti-philosophe,queejercíaen Madrid comoprofesorde hebreo.

Había también otras colonias extranjeras. Así, portugueses,especialmenteen Cádiz

(Desdevisesdu Dézertda la cifra para 1791 de 351 residentesde esanacionalidad,mayor

incluso que la de ingleseso alemanes).Tambiénirlandeses,población que debido a su

condiciónde católicosse había venido asentandoen el paísdesdehacíasiglos a raízde los

conflictos religiosos surgidosen Europatras la Reforma, llegando a haber colegiosde

irlandesesen las ciudadesuniversitarias.La emigraciónde familias irlandesascatólicasse

acentuóafines del siglos XVII y a principios del XVIII a consecuenciade las restricciones

económicasimpuestasen Irlandapor los colonosprotestantes,estableciéndosela mayoríaen

ciudadesandaluzas;así,por ejemplo, la familia de JoséBlancoWhite, el autor de Canasde

España,nacidoen Sevilla en 1775; en 1711 su abuelo,el irlandésGuillermo White aparece

empadronadoen la capital andaluza,dondesededicabaal comerciode exportación;el padre

del escritor se asocióposteriormentecon otro rico comerciantede origen irlandés,Tomás

Cahilí, con el queestablecióuna importantefirma comercial.En 1785, ChristopherHervey

escribeun libro de viajes Lettersfrom Portugal, Spain, Italy and Germanyy dice que en

56Op. cit., CuadernoII, p. 24. J. Sarrail recogede Bowles que, un alemánengañabaa un “inocente

aragonés”y explotaba “en susbarbasla rica mina de cobaltodel valle deGistau” (Ibid,p. 334).

5TEnA. FARINELLI, ViajesporEspañayPortugalj.(1921),op. cit., p. 267. Farinellída losnombres
dealgunos: it. Goebe4quesehallabaaún enEspañaen 1778, P. Weingarten,libertadodesu cárcelen 1769;
J. Rapp,puestoen libertad en 1769; 11 Niclutsch;8. Middendorft8. Ducnue; 1V Bayer, F E. Baucke;M.
Gerstner;M. Meyer, etc..”

575



Sevilla abundanlos irlandeses.Humboldt durantesuviaje por tierrasandaluzastambiénse

encuentraconpersonasde origen irlandés,asíen Córdobadiceque la nuerade Basabrú,que

pertenecíaa la Juntade Gobierno,erade familia irlandesa,aunqueno sabíainglés, y en el

Puertode SantaMaría tieneun encuentrocon un capitánde caballería,un tal MarianoPower,

de familia de irlandeses.58Apartede los yacitadospersonajesirlandesesqueocuparonpuestos

importantesen el Gobierno y la Administración, entre ellos Ricardo Wall, irlandés de

nacimiento, que fue nombradoembajadoren GranBretañatras el restablecimientode las

relacionesentrelas cortesdeMadrid y Londrescon el tratadode Aquisgránde 1748, habría

que recordara otro irlandés,JohnDowling, fundadorde la Fábricade cristalesde La Granja

de San Ildefonso,y quepareceserpromocionóel usode técnicasnovedosasde obtenciónde

aceroen la fábrica de maquinariaestablecidaen el Real Sitio; un sobrino de Dowling,

DemetrioCrou, lesucedióen ladirecciónde esafábricay fue el inventorde hornossin fuelle

quefueronutilizadosen laCasade laMonedade Segovia,y unamáquinaparafabricarcuerda,

utilizadaen los arsenales(artesanosirlandesestambiénenseñaronel artede fabricar lienzos

finos). El abateDeninaescribióunacarta,ensu defensade Españafrentea las diatribasdel

francés Masson, al abate Hussey,capellánde SMC. en Londres, y por una nota del

piamontéssabemosqueHusseyerairlandésy habíavivido durantealgúntiempoen España,

acreditadopor la Cortede Londresparanegociospúblicos,siendoporaquelentonces,1786,

Rectorde la IglesiaEspañolaen Londres.59

Relativamenteconsiderableerael númerode flamencosy holandeses(católicos)residiendo

en el país.Ya quedaseñaladoel origenholandésdel barónde Ripperdá,quetrajoen 1718 a

cincuentatejedoresholandesesparatrabajaren lafábricade Guadalajara.FelipeV, paraponer

en funcionamientola Real Fábricade Tapicestraede Flandesen 1720a los Vandergoten,una

familia deafamadostejedores.Otroflamenco,un tal Aubert,enseñaba,primeroenBarcelona,

afabricarterciopelodealgodón,marchándosemás tardea Zaragozaen buscade fortuna.Un

58Vcr: J. BLANCO WHITE, CartasdeEspaña.Alianza,Madrid, 1977,pp. 8 y s. ; M. BATLLORI,
Prólogo a ‘La Época de la Ilustración. El Estadoy la Cultura (1759-1808)’en Historia de Españade R.
MenéndezPidal, 1. XXI (vol. 1), op. ch., p. XIX; y G. vonHUMBOLDT, Ibid, pp. 158 y 176.

59En: G. ANES, ¡bid, pp. 227 y 74; J. SARRAILH, ¡bid, pp. 328 y s.; DENINA, Cartascriticas...,
op. cit., Carta VI, p. 76.
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holandésdeorigenquevivía enBarcelona,FranciscoGrayWinckel, defensorde unamayor

libertad parael comerciocon Indias, formé partede unajunta que sereunió en 1761 para

estudiarlos problemasdel comerciode granos,siendopartidario de liberalizarlo. Algunos

eruditosholandeseseranresidentesenMadrid, comodoscon los queseencuentraHumboldt

durantesuestanciaen la capitaldel Reino: Valchenaer,del quediceel prusianoque “es muy

conocidoen Holanday Francia comojacobinode un caráctermuyambiguo(...)EnMadrid

tienefama depersonaextraordinariamenteinteligente (...) Tieneunagran influencia en el

ministerio españoly ha ejercido un influjo muyperniciososobre lasfinanzas.No carecede

conocimientosde Filología y en estesentidoha comparadoalgunoscódicesdeEl Escorial

para Ruhnkenuus“, y Van Kooten, “un conocidofilólogo y editor”. Asimismoeraoriginario

de los PaísesBajos el conocidopublicistaJuanEnriquede Graef,editor deLosDiscursos

Mercuriales. Y el embajadorholandésJ.G. Rechterense casó con la hermanadel conde

Alonso de Aguirre y Yoldi.~

Otrascoloniasfueronmenoresperosignificativasparahacernosunaideacabalde la pluralidad

de origen de los extranjerosque vivían en España.Así, los suizos, que en opinión de

Floridablanca,en la InstrucciónReservada,“nosproveende muchosindividuosindustriosos”,

de ahí la “utilidad de quehaya ministro españolen Berna“; suizosfueronreclutadosparala

colonizacióndeSierraMorena,y, porejemplo,CasanovadiceensusMemoriasdeEspañaque

un suizo era el dueñodel hotel de SantaMaría dondese alojé durantesu estanciaen

Barcelona.6’Por Anuro Farínelil sabemosqueun islandés,Toby Bourke,viajé en 1702de

Roma a Españaconel nuncioapostólico,y que volvió a Madrid en 1704 quedándosehasta

1725; suecosy polacosse sabeque residíanen Cádiz,por el ya citado censode población

extranjerade 1791; la mayorparte de los miembrosde la colonia griegade Ajaccio en

~Datosrecogidosenlas obrasya citadasde: A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, p. 99; J. SARRAILE, p. 335;
O. ANES, p. 88; 0. y. HUMBOLDT, pp. 132 y s., y A. FARINELLI. Viajes por Españay Portugal.
Suplemento...(1921), op. cit., p. 266.
Comocuriosidad,enelDiario Noticiosode Madrid del 11 de febrerode 1758,se publicaun apanadobajo el
título “Habilidad útil”, en el que se lee: “Don AgustínyDoña CathalinaJansens,Flamencos,hacensaberal
Públicose dedicanconmuchogustoaenseñarniños;...,avisana todosqueenseñerána coser, ya labrar toda
suertedebordados, en Clarines, Musolinos,Cambrayes,y Batistas, atodaslas niñasdeochoañosarriba, que
vayana su casa, decualquierclase, o condiciónquesean;...

6tEn: Obras originalesdel CondedeFloridablanca,op. cit., p. CCCI; A. MOREL-FATIO, ¡bid, pp.
289y Ss; G. CASANOVA, ¡bid, p. 135.
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Córcegapasaronen 1768 a habitaren Españaen pueblosseparadossobre la basedel código

de lascoloniasestablecidasanteriormenteen SierraMorenay otros lugaresde Andalucía;por

Farinelli sabemosque un matrimonio de estadounidenses,ciudadanos de los recién

independientesEstadosUnidosde América,Mr. y Mrs. Adams,estuvieronenEspañaen 1777

y 78, asícomootro estadounidense,un tal JohnJayse habíaquedadoen el paísdurantetres

años, desde1779 a 1782, siendocompañeroy secretariode Jay en la legaciónhispánica

William Carmichael,“encargadode negocios”en 1782, quien falleció en Españaen 1795.62

El cosmopolitismo que vive Españaen el XVIII se manifiesta también, aunque sea

tangencialmente,por el númerodeespañolesque residenen paísesde Europa por períodos

de tiempomáso menosprolongados,y no sóloporquela recorranenviajesquepuedenllegar

adurarvariosmeses.Apartede los españolesqueviajany residenen los territoriosamericanos

de la Corona española(o, por ejemplo, que participanen las expedicionesbotánicasy

científicasqueavecesduranmuchotiempo),enciertoselementosde lasélitescultivadaso con

especialesinquietudesse da el prurito por conocer in situ y de primera mano los países

europeos,porofr y estudiarlas nuevasideas,conocerlas nuevascostumbresy hábitos,porver

los adelantoscientíficosy técnicos,o cómo seembellecenlas ciudadesy se divierten sus

habitantes.Estasestanciasen el extranjeroseproducenbienpor necesidadesprofesionaleso

familiaresbienparaadquirirnuevosconocimientosy conocernovedades.Sarrailh ha escrito:

“La vueltade Europafue realizada . . .por algunos españolesde la aristocracia,peroéstos

dirigían su atención no sólo a los monumentosy a los cuadros, sino también a las

62

Datosrecogidosen: A. FARINELLI, ViajesporEspañayPortugal.Suplemento...(1921),op. cit.,
pp. 203 y 259; y O. ANES, ¡bid, p. 258. Farinelli añadequetambiénviajé por Españaa fines de siglo el
norteamericanoW. Jarvis,y que¡os diplomáticosnorteamericanosW. Short(ministroenMadrid en 1794)y 1.
Pinckney(embajadorextraordinarioenMadrid en 1796), escribieronlas memoriasde su residenciaen España
(pp. 275 y 277).
E. COTARELO y MORI, ensu libro Iriarte y su época,cuentaun hechocurioso: “En la primaverade 1791 se
presentóen Madrid un cuáquerollamadoJoséEstebanWarrents, con unasmáquinasdecardare hilar lanay
algodón,yofreció traer de Pensilvania,dedondeera natural, 30familiasde obrerospara elmanejode las
mismas.Afin de captarsemejor la proteccióndel Gobiernoabjuró desu religión y sehizobautizar, sirviéndole
depadrinonadamenosqueel CondedeFloridablanca. A éstearrancó unosmilesdereales(másde20.000),y
luego, con elpretextodetraer a lasconsabidasfamilias,partió conbuenascartasdel Ministro, queprodujeron,
primerouna estafaaD. DomingodeIriarte en Paris,y luegootraa nuestroencargadodenegociosen Holanda,
quealfin tuvoquepagarel Gobierno”. “Asunto -escribeCotarelo-quepintabienasílas excelentesintenciones
delosgobernantesdeaqueltiempo,comosupocaprevisiónenlaformadeimplantaraquellasmejorasmateriales
queeran la pesadillade los españolestodos” (op. cit., p. 408).
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manufacturaso a las minas. Y el afán utilitario explicapor sísolo el viaje queemprenden

ciertosjóvenesartesanoso artistas, becariosdel Gobiernoo de Sociedadesoficiales,para ir

a perfeccionarseen suoficio o en suarte”63

Como señalóJovellanosen su Elogio de Carlos III, uno de los aciertos del reinadode

FernandoVI fue el que “para aumentarmásrápidamentela sumade los conocimientosútiles

[se] envíapor Europamuchossobresalientesjóvenesenbuscadetanpreciosamercancía” (en

esapolítica seenmarcaríael viaje de BernardoWard, que “a la vozdeFernando,...,instruido

en las cienciasútiles y en el estadopolítico de España,salea visitar la Europa, recorrela

mayorpartede susprovincias;sedetieneenFrancia, enInglaterra, en Holanda, centrosde

la opulenciadel mundo; examinasu agricultura, su industria, su comercio, su gobierno

económico;vuelvea Madrid conun inmensocaudalde observaciones;rectificapor mediode

la comparaciónsus ideas; las ordena, los aplica;... “)M• Estas estanciasen el extranjero

promovidasdesdela Coronason variopintas;así, bajo la protecciónde FernandoVI, varios

jesuitasde las cuatroprovinciasde la Ordenen Españahabíanestadoen Franciaaprendiendo

las lenguasorientalesy otrasciencias,entreotrosel P. Petisco,queerael primermaestrodel

seminariode Villagarcíade Camposcuandollegó a él el P. Isla65. Don Juande la Cruz,

hermanodel famosoautorde sainetesdon Ramónde la Cruz, estuvopensionadoen Paríspor

FernandoVI, cultivandolas artesdel diseño(fue autor de un apreciadogran mapade la

América meridionaly de una preciosaColecciónde trajes de las provinciasdeEspaña),

posteriormentenombradoacadémicode méritode la Academiade SanFernandot

Ya desdefinales del siglo XVII varios eruditosespañoleshabíanresididoen paíseseuropeos

estudiandoy ala vez enseñandosussaberes.Luzán,él mismoresidenteduranteunatemporada

en Francia, en sus Memorias literarias de París escribe: “No quiero olvidarmede hacer

63Jbid, p. 340.

640p cit., pp. 182y 186 y s.

65EnP. JoséFranciscode Isla. ObrasEscogidas,op. cit., p. VI.

66Citado porJulioCARO BAROJA, ‘Sobretrajes, costumbresy costumbrismo’encatalog. CarlosIII
y la Ilustración. Ministerio deCultura, Madrid, 1988 (215-224],p. 224.
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honrosamencion..., de un peritísimoAnatómicoEspañol,quefloreció en París afinesdel

Siglo pasado, llamado Don Christoval Martínez, cuyas Tablas Anatómicas son muy

estimadas“67• El deánMartí residió en Roma desde1688 a 1696 dondeeditó la Biblioteca

Hispanade NicolásAntonio y participóen las actividadesde la Academiade los Arcadesy

en excavacionesarqueológicasen las catacumbas.Gutiérrez de los Ríos, condede Fernán

Núñez, habíaescritoen 1680 en El hombrepráctico o Discursossobresu conocimientoy

enseñanzaque: “Corta esferapara la capacidaddelhombrey susnocioneso conocimientos

útiles el lugar en que cada uno nace”; de ahí el valor de “las peregrinacionespor otros

pueblos”,aunquematizaque esnecesarioqueel viajero al final no se sientaun extrañoen su

país68.

En las estanciasútiles en el extranjerovan a destacarlos pensionistaso becadospor el

Gobiernoo por diferentesinstitucionesacadémicasy educativas.La política de becaso

pensionesacargode la Coronatienesuinicio enun real edicto promulgadopor Felipe V en

1718, aunquesobretodoseaplicaen laprácticaen los reinadosde sussucesoresFernandoVI,

Carlos III y Carlos IV, cuando se preparanen el extranjeroplateros,encuadernadores,

relojeros,grabadores,etc.69Otrasinstitucionestambiénpromocionaránbecasen el extranjero

paraestudiarmineralogía,metalurgia,lenguas,etcétera,comolas SociedadesEconómicasde

Amigos del País, la Juntade Comercio,el Instituto de Gijón fundadopor Jovellanoso los

Seminariospatrióticosy de nobles70.Paulade Demersonhaescrito: “Los viajesinstructivos

67<~ ciÉ, p. 153.

68Ver: J.A. MARAVALL, ‘Novadoresypre-ilustrados:la obrade GutiérrezdelosRíos,tercerconde
deFernánNúñez(1680)’enEstudiosdela binariadel pensamientoespañols. XVIII, op. c¡t., p. 238.

69Ver enJ. SARRA.ILH, Ibid, pp. 350 y ss.
70

Ver. J. SARRAIL}{, ¡bidem,pp.221 y3Sl y ss. JovellanosensuDiadodel 26 dejuliode 1797nota:
“Al ministro deMarino [escribe correo], quela guerra conInglaterra y la distanciayel idioma deAlemania
hacennecesarioqueel viaje de Veriña [alumnodel Instituto de Gijón] seaa Francia, siéndolo, queestudiela
teórica tres añosen Parísy paseluego a la práctica, por otros dos, a Lieja, Limburgo o algún otro de los
territorios carbonerosde la República;..” (op. cit., p. 331). Viera y Clavijo en losApuntesde susviajesa
Francia,Flandes,Italia y Alemania, notaqueenlaescueladeveterinariadeCharenton,enlas afuerasdeParis,
habíadosespañolespensionistasdel duquedeArcos, y enVienaseencuentraconlos “dos hermanosDeluyares”
queveníandeSajonia,vizcaínosy pensionadospor la SociedadVascongadaparaperfeccionarseenlamineralogía
y lametalurgia(Apuntesdel diario..., op. cit., p. 126, y Extractode losapuntes...,op. cit., p. 30). Humboldt
cuandovisitael SeminarioPatrióticodeVergara,apunta: “Rl profesordeinglésenelseminariosellamaRamírez,
estáactualmenteen Parísyfueenviadoanteriormentea Inglaterraparaaprenderel idioma” (¡bid, p. 53).
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porEuropadeespañolesilustrados<jóvenesbecarioso sabiosconfirmados)fueron, entiempos

deCarlos IIIy Carlos IV, uno de los mediosusadospara reducir el enormehiato queexistía

entre la Penínsulay las nacionesmásadelantadas.Captar las nuevasideaspara después

extenderlasen su país era su principal objeto que seproponían esos sujetoscultos ya

especializadosen tal o cual ramo: medicina,botánica,arquitectura>pintura,física, química,

mineralogía,metalurgia... Unosy otros iban a sentarseentre los estudiantesparisienseso

inglesespara oir las leccionesde los máseminentesprofesores;visitabanminas,fábricas,

talleres;frecuentabanhospitalesyjardinesbotánicosrecogiendodatosyobservaciones,y, al

cabo de meseso años, regresabana su tierra con una amplia y valiosa cosechade

conocimientosmodernos,generadoresdeprogreso.A veces,esoscontactosseprolongaban

por una correspondenciaactiva y provechosa con ilustres investigadoreso sabios

“~71

extranjeros

Al extranjero van estudiantes,profesores, técnicos, literatos o artistas. Estudiantes,

normalmentedeclasesadineradas,aprendenencolegiosdeFranciao Inglaterra.Algunoshijos

de lanoblezaseeducanenel colegiode los jesuitasdeToulouse,antesdesuexpulsión,como

lo hicieronel condede Peñafloriday suhijo; las hijasde esasfamilias vancon frecuenciaa

colegiosde Bayonao Pau; familiasnobleso adineradasde Santandertienenla querenciade

enviarasushijosaestudiaraLondres.Muchosjóvenescatalanesenlos primerosdeceniosdel

siglo seiban aToulousea recibir los grados.Cadalsoingresóa los nueveañosenel colegio

de Luis el Grandede París(en el quetambiénhabíaestudiadoVoltaire). A principiosdelsiglo

XIX, don ManuelSilvela, llamadoel Afrancesado,amigode Moratín y abuelodel conocido

político, dirigíaen Burdeosun importantecolegiodeniñosespañoles,quemástardetrasladaría

a París.Muchos jóvenes provenientesde diferentesregionesespañolasestudiabanen la

conocidaRealEscuelaMilitar de Soréze(Morel-Fatioda la cifradeochentay seisestudiantes

españolesmatriculadosentre 1761 y 17%). Algunos hijos de la noblezaprolongansus

estanciasenel extranjeroen algo másqueel simplegrandtouro ‘correr cortes”: así,el conde

de Peñaflorida-comoescribeSempere-“dispusoquesu hijo D. AntonioMG deMunive,yD.

XavierJosephdeEguía [a los que acompañóel abatefrancésCluvier, “bastante incompetente

71P. deDEMERSON: ‘El viaje por Europadel marquésde Ureña (1787-1788)’en Homenajea José
AntonioMaravalí. CIS, Madrid, 1985 [457471],p. 457.
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por otraparte“ji, pasarana París a estudiarallí las Cienciasnaturales:y queaprendidas

éstas, viajaran por Alemania, y demásPaises, en dondese enseñay practica mejor la

Chímica,Metalurgiay Mineralogía” (en Paríssiguieronel cursodel químico Rouelle y se

relacionaroncon el naturalistaAdanson, recorriendo posteriormenteSuecia, Holanda,

Alemania,Italia y Austria; Munive a la vueltadel viaje redactóun Ensayode mineralogía);

o la experienciaque enesesentidotuvo el condedeFernánNúñezque, acompañadopor el

oficial Caamaño,recorrióItalia, Austria, Hungría,Prusia,Poloniay Francia,siendorecibido

por la emperatrizM~ Teresay por FedericoII, y estudiandolas sociedadesde los diferentes

paísesque visita, en un recorridoqueestudióMorel-Fatio; o el viaje quehacepor Franciay

Flandesel marquésdel Viso, primogénitodel marquésde SantaCruz, acompañado,entre

otros, por Viera y Clavijo, visitandomonumentos,bibliotecas,jardinesbotánicos,gabinetes

de historianatural,academiasy asistiendoa cursoso conferenciasde físicay química; o los

hijos del duquedel Infantado,que, en suestanciaen Parísduranteel desempeñodel cargode

embajadorpor el padre, tienende preceptoral famosobotánico,geógrafoy polemistaabate

Cavanilles,frecuentandocursosde cienciasexperimentales;o el completoviaje querealizóel

marquésde Ureña,queencargadopor Carlos III en 1787 de acompañaral embajadoren París

paraestudiarlas artesy cienciasútiles, recorriódurantecatorcemesesFrancia,Inglaterray

Holanda, siguiendoclasesde química, física y metalurgia,y seinteresópor la óptica, la

astronomíay la botánica,visitando museos, manufacturas,minas y centros industriales.

Sarrailhamplíala listadeestosviajeros: “Llió, deBarcelona;el Condede Carlet, de Valencia;

los queRousseauconocióen Venecia;los queAzaraguía a travésdeRoma~•7=

Toda una serie de profesionalesse educarono ejercieronen paíseseuropeos:Clavijo y

Fajardo,editor deEl Pensador,secretariodel RealGabinetede Historia Natural y traductor

de Buffon, se había educadoen Francia; Cavanillesdurantesu estanciaen París está

72

Ver: 3. SARRAILH (¡bid, pp. 353 y ss, y n.78 [p. 359]); A. DOMÍNGUEZ ORTIZ (¡bid, p. 109);
Joséde Cadalso.Escritosautobiográficosy Epistolario, op. cit., Prólogo; J.A. PEREZ-RIOJA(fin escritor
madrileño en Europa. LeandroF. de Moratin, op. cit., p. 14); A. MOREL-FATIO (La satirede Jovellanos
contre la mauvaiseéducationde la noblesse(1787). Burdeos,1890, pp. 47 y s., y Etudessur 1 ‘Espagne.E.
Champion,París, 1888-1925,2a serie,Pp. 93 y Ss.;R. HERR (¡bid, Pp. 62 y s.); SEMPEREy GUAlUNOS
(¡bid, 1. V [1789],p. 175); VIERA y CLAVIJO (¡bid); P. DEMERSON (¡bid). O. vonHumboldtdurantesu
estanciaenBarcelonaescribe: “EstuveconNicolásGuilí, educadojuntoami hermano[AlexandervonHumboldi
en HamburgoconBusch” (¡bid,p. 243).
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relacionadocon los más importantesbotánicosy participa de las polémicasentreellos; el

botánicoBarnades,quesustituyea Queral frentedel JardínBotánicodeMadrid a la muerte

de éste,habíaestudiadoenMontpellier; IgnacioMa Ruiz de Luzuriaga,uno de los médicos

más famososde Madrid en la segundamitad del siglo (junto a Piquer, Pucelí y García

Fernández),y autor de varias obras de Química y de Física (entre otros temas, sobre

magnetismo),habíaresididoenParis,Londresy Edimburgo(otroscirujanos,comoCustodio,

Flores,Navarroy Fernándezhabíansidopensionadosparasus estudiosenel extranjero);el

ex-jesuitaCerdá, que introdujo los principios de la filosofía modernaen la Universidadde

Cervera,habíaestudiadomatemáticasenMarsella;el famosoquímicoElhúyarestudiódurante

bastantetiempo en París, luego fue pensionadoparaestudiarlas minas de Freyberg,y en

Bohemiay Hungría, visitandoademáslas fábricasdecañonesde Sueciay Noruega,y viajé

posteriormentea Bogotá73.Habríaquedestacarla laborde algunosdiplomáticosque, másallá

de la simple estanciamáso menosprolongadaen sus paísesdedestino,sepreocuparonpor

estudiarlas costumbresy las nuevasideasque surgían,algunosde los cualesnoshan legado

importantespáginas,bienenescritospúblicosbienensucorrespondencia,querezumanviveza

en cuantoacaptarla atmósferamentalenqueconsistió,endefinitiva, el movimientoilustrado

europeode la época;asíel condede FernánNúñez, el condede Arandao JoséNicolás de

Azara,conocedoréstecomopocosdel ambientecosmopolitay de las circunstanciaspolíticas

y culturalesde la Europade su época(o el hijo y el yerno, marquésde Mora y duque de

Villahermosarespectivamente,del embajadorespañolenParís,el condede Fuentes,quese

destacaronpor suamistadcon los philosophesy conpersonajescosmopolitasde los salonesy

gabineteseuropeos).

Especialmenciónesnecesariohacerde los artistasespañolesqueresidendurantealgúntiempo

o sonpensionadosen el extranjero.Campomanesen suDiscursosobrela educaciónpopular

(t. 1, axioma19), señala: “La perfecciónde las artes tambiénseconseguirásaliendoalgunos

españolesa adquirir en lospaísesextranjerosen queflorezcan,aquellosconocimientosque

ignoran”. Estospensionadoseranpintores,escultoreso grabadores,queiban aParis o aotras

73

Datosrecogidosen: Introducciónde J. CASO GONZÁLEZ aG.M. deJovello.nos.Obrasenprosa,
op. cit., p. 9; J. SARRfiJLH (¡bid, pp. 447, 450 y 452, y n.72 [p. 358]); Memoriasde la RealAcademiade
Medicinade Madrid, 1, 1797,xii y455(recogidoenJ.de Cadalso.EscritosautobiográficosyEpistolario, op.
ca., ix. 60, ¡y. 20); SEMPEREy GUARINOS (¡bid, T. 1111785],¡y, 172).
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ciudadeseuropeas,pero especialmentea Roma, donde ademásde su propio aprendizaje

cumplíanla funcióndeacompañara los visitantesespañolesen Italia y ayudara su formación

cultural y artística(por ejemplo, Moratín los tratócon asiduidaddurantesu estanciaen la

ciudad).Semperey Guamos,en su BibliotecaEspañola,escribequeFernandoVI “pensionó

a muchosjóvenesEspañolesde buentalento,para quefuerana instruirseen las NoblesArtes

en Romay en París, y para queadquirieran allí otros conocimientosútiles, queno podían

aprendersesingran dificultaddentrodeEspaña“~‘. Antonio RafaelMengs,pintor decámara

de CarlosIII, en su primerregresoa Italia se llevó consigoa un grupo de estudiantesde la

Academiade San Fernandode Madrid para que completasensu aprendizajeen Roma,

poniéndolosbajo la tuteladel por entoncesembajadorde Españaante la SantaSede,José

Nicolásde Azara, él mismoun amanteapasionadode lasartesy de las antigUedades.Moratin

escribeen uno de susapuntamientosde su Viagea Italia: “Nuestra [corte] tienehasta unos

doceo catorcepensionados,entre los cualeshayalgunosque vinieron conMengs ... Tienen

su Academiaen el Palacio de España,y el ministroAzara la dirige por sí”. En las Canas

familiaresdelabateD. JuanAndrésa suhermanoD. CarlosAndrés...,se leeque,en Roma

había “infinitos” españoles“en tantosconventosenterosde Españoles,tantosotrosEspañoles

de cada religión, tantos empleadosen la Embajada,en la Tesorería, en la Rota, tantos

pensionadospor el Rey, y por la Academiade SanFemando,y tantos otros por tantos

motivos” “Tú sabes-le escribeel P. JuanAndrésa su hermano-queesaAcademiade San

Femandoenvía cuatro pensionadospara que se perfeccionenen las noblesartes, y otros

mantieneel reyquelos llevó allá Mengs”. Y cuandovisita Nápoles,escribe:“Una de lascosas

quemesirderondeconsuelofueel verniecasisiempreen mediodeEspañoles.<...)EI director

delmuseode Portici, La Vega,hijo deEspañol; el de las excavacionesdePompeya,Pérez

Conde,Español,y entodaspartesencontrabaEspañoles“. En Mantua,donderesidíaAndrés

desdehacíamásdediezaños,residiendoen el palaciode los marquesesdeBianchi, el Regente

del Estudiode la ciudaderael españolPinazo.75

T. 1, p. 26.

75En: Viagea Italia. LeandroFernándezdeMorasEn,op. ch., Introduccióny Viage80, ¡y. 586; Cartas
familiaresdel abateD.JuanAndrés...,op.cit.,T. II,pp. 63ys., 84y231;yJ. SARRAILH, ¡bid, pp. 358y
s, quienrecoge una apreciaciónde la SociedadEconómicade Madrid, en el sentidode que al envío de
pensionistasal extranjeroes a lo que debíaEspaña“el inmensobeneficiode habertenido en elgrabado a
Carmona,Cruz, López,Cruzado1
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Tambiénse da el caso de fabricanteso artesanoscon posibilidadeseconómicasy afán de

superaciónen sus respectivasprofesionesque,corriendocon los gastos,viajanellosmismos

o envíana sus hijos a otrospaíseseuropeosenbuscadenovedadesparasus negocios.El ya

referidocasodel padrede Cadalsoseríaparadigmáticodel comercianteinquieto,quelleva a

cabounaseriede viajesdenegociosporAmérica, Holanda,Francia,Alemania,Inglaterrao

Dinamarca,y que,por ejemplo, tras ver a suhijo porprimeravez en su vidaenParís,cuando

ésteya tenía treceaños, se fue a Inglaterraa aprenderinglés, que segúnCadalso “logró

¡hacerlo] contoda perfección”. O el casodel famosoeditor Antonio de Sanchaquesefue a

Parísa aprenderel arte de la impresión,ciudada la que tambiénenviaráa sushijos para

perfeccionarconstantementeel oficio. Sarrailhda otros casosparecidos,comoel del famoso

relojerode Cádiz,Lozano,quemandóa su hijo aLondresdondesehizomaestroen el gremio

de relojeros de aquellaciudad; el del cerrajero Fabrede Cádiz, que envió a sus hijos a

Marsellaa perfeccionarel oficio, así comoel de la cuchillería;el del rico comerciantede

Zaragoza,Goicoechea,quesefue a Lyon a conocerlos avancesen la industriasedera;lo que

tambiénhizo el valencianoFosen Parísy Londres,en unasestanciascasi novelescasque

reflejó posteriormenteen un libro, escritocon pinceladasde filosofía ilustrada, sobrelos

métodosde fabricaciónde las telasde moaré.76

Variosespañoles,especialmenteeruditosilustrados,residenduranteperiodosdetiempoaveces

prolongadosen diversospaíses.Pérez-Bayer,bibliotecario mayor de S.M. y ministro del

Consejode Castilla,preceptorde los hijos deCarlosIII, catedráticode LenguasOrientales,

residió en Roma en una estanciade seis años y también recorrió Portugal anotando

inscripciones y antigUedades;Gómez Ortega recorrió Francia, Inglaterra y Holanda,

comisionadoparaadquirir material paramontarel laboratorioquímicodel JardínBotánicode

Madrid; Cadalso,trasestudiaren los mejorescolegiosfrancesesy españoles,recorreFrancia,

Inglaterra,Flandes,AlemaniaeItalia; deJuande Iriarte, bibliotecarioreal, escribeSempere:

“desdemuyjovenfueenviadoporsuspadresa estudiaraParís,... en el Colegiodel Cardenal

Le Moine (...)Pasódespuésa Ruan en 1715, en compañíade D.Pedro Hely, Cónsulde

Francia en las Canarias..,volvió a París, siendodiscípulodel P. Poreeen el ColegiodeLuis

76En: ‘Memoria de los acontecimientosmásparticularesde mi vida’ en Joséde Cadalso.Escritos
autobiográficosyEpistolario, op. cit., p. 7; y J. SARRAILH, ¡bid, pp. 347-350.
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el Grande<...)AI cabodeochoañospasóa Londres...”; Moratínresidiráa lo largode su vida

conestanciasprolongadasen diferentespaíses,en Franciavarios añosen diversasépocas,en

Inglaterracasi un año, en Italia unostres años, apartede estanciasmenoreso depasoen

Holanda,Alemaniay Suiza;o JoséNicolásde Azaraqueresidiráen Italia duranteunostreinta

años,y luegovarios añosen Francia,dondemoriráen Parísen 1804.~~

Los paísesen los que principalmenteresidenespañolesson Franciae Italia, y también

Inglaterray Austria. Franciaera un foco de atracciónpoderosopara todaEuropa,y los

españolesno vana dejarde estartentadospor ella, aunquesin que se borrasedel todo esa

sensaciónde estupor,deincredulidadqueEspañahabíainteriorizadodesdelos siglosanteriores

hacia lo queparaellos eraunatrayectoriay políticafrancesasambiguasy de non-sens,en sus

alianzascon turcos o protestantescontrapotenciascatólicas,así como hacia la presunta

prepotenciade intento por monopolizarlas pautasculturalesy de costumbres,el dictamen

sobrelo que eraculturalmenteválido o no. Ya en el reinadode Felipe V residenen esepaís

variaspersonalidadesespañolas:Macanazquees mandadoaParísporel propiorey paratratar

de solucionarlos problemasde dataríay regalíasqueaún se hallabansin resolver, y allí

escribióvarios tomosen defensade la Inquisición frente a los, a su parecer,desmesurados

ataquesque habíasufrido porpartede algunoscríticos de esa institución; Ignaciode Luzán

residió en la capital francesaen la décadade los cincuentay, como es sabido, escribió

Memoriasliterarias de París, en cuya introducciónescribe: “No creo adulara una Nación,

ni agraviar a las demás,si digo queParís es el centrode las Cienciasy Artes, de las bellas

Letras,de la erudición, la delicadezaydelbuengusto...”; tambiénporentoncesresideen la

capitalfrancesaOlavide,queserelacionacon los philosophes(trasel autillo volveráaresidir

enFrancia,y Diderotescribirásubiografía);Arandaresidirádurantetemporadasensusviajes

entre1750y 1760 (posteriormentefue embajadordeEspañaentre1773 y 1787); JorgeJuan

y Ulloa residierontambiénen Francia,comoluego lo haránen Londres,siendoambossocios

correspondientesde la AcademiaRealde lasCienciasde París; variosmiembrosde la familia

“En: GregorioMayansy Siscar. 00. CC.,op. cii., p. 15, y O. MORA, ‘Literatura anticuaria’ en
Historia literaria deEspañaen els. XVIII,op. cit., pp. 904 y s; A. LAFUENTE y otros, ‘Literatura cientzjica
moderna’, en¡bidem, p. 990; Joséde Cadalso.Escritosautobiográficos...,op. cit., Prólogo; SEMPEREy
GUARINOS,Ibid, T.VI (1789),pp. 181 y s.; Moratín. RAE,T.II,op. cii. pp. XXV, XXIX y XXXV; Elespíritu
deD. JoséNicolásdeAzara...,op. cii., p. V.
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de los Iriarte residierondurantetemporadaslargasenParís,comoya quedaseñaladoene! caso

deJuande Iriarte quese educóen la capital francesay residióenvariasciudadesdel país,o

Domingo de Iriarte, hermanode Tomás, que residíaen París, lo mismo que otro canario,

AgustíndeBetancourt,cuandolaestanciade Moratínen 1787; el fabulistaSamaniegotambién

habíasidoeducadoen un colegiode Francia; PedroDávila, nacidoen Guayaquily que fue

directordel RealGabinetede HistoriaNaturalde Madrid, habíaestablecidosuresidenciaen

París,endondepor espaciode másde veinteañosllegó aformarunode los mejoresgabinetes

particularesdeporentonces;el duquedeAlmodóvartambiénresidióenFranciay desdeParís

fecharásuconocidaDécadaEpistolarsobreel estadode las letrasen Francia, queinformará

sobre la situacióncultural, literaria y del pensamientofranceses,y en dondeescribe: “La

situacióndela Francia enel centrodela mejorpartedeEuropa, lasfelicescircunstanciascon

queseengrandeciósu monarquía,y que han extendidosu correcto idioma, son la causade

quede un siglo a estaparte,por una especiede tácito convenio,casi universal, seaParís el

asientoen que, al modode decirse hanfijado. Es la oficina de dondesalenlos elaborados

trabajosqueen generalsirvende reclamoy de modeloa las demásnaciones;salvo el mérito

decadauna, y suderechoa susinventosy adelantamientosparticulares”; Cavanillestambién

residiríaen París,al igual que lo hizo Cadalso;comoAzara, dondemuereen 1804; como

Moratín, dondemoriríaen 1828siendoenterradoen el cementeriode PéreLachaiseentrelas

tumbasdeMoliérey La Fontaine.Muchosotrosespañolesno derenombreresidierontambién

en Francia,y especialmenteen su capital: comoejemplosirvan¡os queda Humboldtcuando

visita Vitoria y tiene un encuentrocon un tal Don Pablode Urbina, “un joveny elegante

caballeroqueha estadomuchotiempoenParisydenuevosevuelveallí”, o cuandoen Madrid

seencuentracon un tal Fréville, miembrode la embajadafrancesa,cuyamujereranacidaen

Franciaen el senode unafamilia española,aunquese habíaeducadoen Inglaterra.18

Italia fue otro foco de atracciónparalos españoles,comovenía siéndolodesdehacíasiglos,

78Datosrecogidosen: Obras escogidasdeD. MelchorRafaeldeMacanaz.Imp. de D. SantiagoRojo,
Madrid, 1847,pp. 9 y 17-18; 1. deLUZAN, MemoriasliterariasdeParís, op. cit., p. 2; R. HERR, ¡bid, pp.
57,63y 65; C. IGLESIAS, ‘La noblezailustradadelXVIlI español.El condedeAranda’,op. cit., pp. 264, 273
y 277; J. SEMPEREy GUARINOS,¡bid, T. 1, p. 157, T. II, ¡y. 227, T. V, pp. 158 y 181; EpistolariodeL. E’.
deMoratín, op. cit., n. 21 (p. 83); E. COTARELO, ¡bid, p. 264;DécadaEpistolar..,op. cit., ‘Al lector’; W.
vonHUMBOLUT, ¡bid, pp. 58 y 87.
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desdelos tiemposrenacentistase inclusoantescon la fundacióna mediadosdel siglo XIV por

el cardenalAlbornoz del Colegiode SanClementede los Españolesen Bolonia, y dondela

influenciaespañolatodavíaerabienpalpable,especialmenteenel Sury enlas islas, entreotras

cosasporquepartede susterritorios eranreinadospor miembrosde la dinastíaBorbón, hijos

o nietos de Felipe V e Isabel de Farnesio.España,además,poseíaen Romadesde1552, en

épocadel papadode Julio III, el llamadofrancoo nación,conprivilegio de inmunidad,y que

abarcabaun área,con centroenPiazzadi Spagna,en la que residíanaproximadamentecatorce

mil personas.Peroiba aser la emigracióndejesuitasespañolesexpulsadosde los territorios

de la Coronaespañolaen 1767, que seasentaronfundamentalmenteen Italia, y entrecuyos

miembroshabíaun importantenúmerodeeruditosen variasdisciplinas, la que ibaajugarun

papelde primer orden no sólo en la profundizaciónde la presenciacultural españolaen la

penínsulaapeninay del estrechamientode los contactosintelectualeshispano-italianos,no

exentosporotra partedepolémicas,sino inclusocomo motor nadadesdeñablede la cultura

quesecreaen Italia por entonces,siendounaaportaciónmeritoriaa la unidadculturaleuropea

característicade aquelsiglo. El P. Batílorí haescrito: “Dos hechosprinc¡~alesdeterminanla

formaciónde uno verdaderaliteratura hispano-italianoen el siglo XVHI: de un lado, la

política italianista de los Borbonesespañoles;delotro, la expulsióndetodoslosjesuitasde

Españay desusposesionesdeUltramar, porobrade CarlosIII “. Enotroescritosuyo, Miguel

Batllori escribetambién: “Desde mediadosdel setecientos,políticos, cortesanosy eruditos

[españoles]ilustran la cortey los reinosmeridionalesde CarlosdeBorbón;aquínopodemos

dejar de mencionara los ingenierosAlcubierrey de la Vega,quedescubrierony enparte

excavaronlas antiguasciudadesde Herculano,Estabiay Pompeya.En Roma,los españoles

sepolarizabanentomoa la curiapontificia, a los administracionesgeneralesdelos religiosos

y a los centrosde enseñanzaquede ellos dependían,a la Academiade la Arcadiay a la

EmbajadadeEspaña“~.

El númeroy cualificación de eruditosentrelos jesuitasemigradoseramuy considerable.

Semperey Guarinosen su Biblioteca Españolaescribe: “Entre los Regulareslos Jesuitas

79P.EA’rLLORL La culturahispano-italianadelosjesuitaexpulsos..., op. cxt.,p. 17 (vertodalaobra
para conocerlaimportanteinfluenciaculturalde losex-jesuitasespañolesenItalia, y enEuropaengeneral);y
Prólogoa ‘La Españadela Ilustración...’,Historia deEspañadeR. MenéndezPidal, t. XXI (Vol. 1), op. cit.,
pp. XXXVI -XXXIX.
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fueronen España los primerosque empezarona cultivar los estudiosde las humanidades,

Filosofía Eclécticay Matemáticas4..); al tiempode su expulsiónteníanya en su Compañía

buenoshumanistas,anticuariosy matemáticos.Yahepuesto...eldistinguidoelogioquehizo

de ellos [losexjesuitasespañolesapulsos]elseñorMontí, atribuyéndolesen muchaparte los

progresosde las letras en Italia “. Y Semperenombraa algunosde estosex-jesuitas,acuya

lista añadimosahoraotros, junto con algunasde sus obras: Abate Andrés (el historiador

universalde la cultura), Arteaga(esteticistay musicólogo,autor de Rivoluzioni del teatro

musicaleitaliano y de investigacionesfilosóficassobrela bellezaideal), Aymerich, Burriel,

Cerdá(autorde unasLeccionesdeMatemáticas),Colomés(autorde trestragediaspublicadas

en italiano),Eximeno(quehabíasidoprofesordematemáticasen el Real Colegiode Artillería

de Segovia,y autordeDell ‘origine edelle regoledella musica),Gusté(autor de la Vita di

.Marchesedi Pombal), Isla (el autordelFray GerundiodeCampazas,quetrassalir de España

en 1767, y despuésde pasarcatorcemesesen Córcega,residióen Bolonia, dondemurió en

1781) , Lampillas (el autor del Saggioapologeticodella letteraturaspagnuola...),Lasala,

Masdeu(el autorde la Historia críticadeEspaña,quehabíanacidoenPalermo),Montengón

(autor del Eusebio),Nuix, Serrano,Terrero(el autordel Diccionario castellano..,y de una

gramáticaen lenguatoscana);y añadeotros: Alafont, Arévalo, Conca(queayudóadifundir

el artehispánicoconsuDescrizioneodeporicadella Spagna...),Hervás(el gran lingúistay

autorenciclopédicoconsuIdea dell’universo),Larraz,Pía, Pou, Quirós, Vila, Ludeña,o ex-

jesuitasamericanoscomo Abad, Alegre o Molina~. El abateLampillas, él mismouno de los

emigradosen Italia, ensupolémicaconTiraboschiy Betinelli señalaqueprecisamenteen esa

época en que esoseruditos italianos habían publicado sus obras en Italia criticando las

aportacionesculturalesespañolas“es cuandohayen ello cuatro mil Españolesa lo menos”

iniciados en las ciencias81.Y otro de los emigrados,el abateJuanAndrés, le escribea su

hermanoenlas Cartasfamiliares, hablandode los españolesquehabíaen las ciudadesitalianas

por las quehabíapasado:“Sólo tediré quepasandopor Ferrara, BoloniayRomamedaban

compasióntantoshombresde talentoysabescapacesde ilustrar unoslasmatemáticas,otros

otras ciencias naturales, otros las lenguas muertas, otros las buenas letras, viéndolos

~Ibid, T. VI (1789), ¡y. 49.

81Ensayohistórico-apologéticodela Literatura española...,op. cit., T.I, p. 26.
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destituidosde la comunidadyauxilios necesariospara cultivarsusestudios,y sinpoderdar

a nuestranación el honorqueciertamentele acarrearíanconsuslucessi tuvieranmayores

proporciones”. Le informa, por ejemplo, que en Ferraravivía Conca, que elaborabalos

extractosde lasobrasespañolasquesepublicabanen la publicaciónperiódicaNovelleletterarie

deFlorencia,y tambiénGallizáy Pía, queeranbibliotecarios(serefierea LucianoGalisá,que

erabibliotecariode laBibliotecaPúblicadeesaciudad,al quetambiénhacereferenciaMoratín

durantesuviaje por Italia); Aymerich y Larraz,quehabíasidocatedráticode elocuenciaen

laUniversidaddeCervera;el pintorRequeno;Montengón,el autordelEusebio;Molina, autor

de laHistoria de Chile, o Clavigero,autorde la Historia de México.Un español,Ximénez,

había educadopor espaciode diez u once añosa “tres caballeritos de Cremone,hijos del

MarquésAIF’. En Roma, estaban,entreotros, Eximeno,Masdeuo Hervás, autorde la Idea

del Universo.82

Es de señalarque, en los primerosdeceniosdel siglo, tras la guerrade Sucesiónalgunos

“austracistas”,especialmentedel clero, fuerondesterradoso semarcharona Italia. Así, varios

mercedariosfuerondesterradosa Nápoles;el obispo de Albarracín,mercedariofray Juan

Navarro,llegóa ser inquisidorgeneraldeSicilia; el jesuitaasturianoÁlvaro Cienfuegos,llegó

a ser consejeroy embajadorimperial y murió en Roma siendocardenal; el dominico

valencianoTomásMarín fue obispode Siracusa,dondemurió; y el dominicofray Domingo

Pérez,catedráticoquehabíasidode Alcalá, fue inquisidorde Fermoy luegosecretariode la

Congregacióndel Índice.~~

El marquésde SantaCruzde Marcenadoempezóa publicar enTurfn en 1724 susfamosas

Reflexionesmilitares, quellegóateneroncetomosde los treceprogramados,siendoelúltimo

publicadoen Parísen 1730. IgnaciodeLuzán,antesdequepublicasesu Poéticaen 1737y sus

82En Cartasfamiliaresdel abateD. JuanAndrésa suhermanoD. CarlosAndrés...,op. cit., T. 1, Pp.
5-12.
RecordamoslaspalabrasescritasporMoratín, y ya citadas,cuandoen laúltima décadadel siglo estáenItalia:
“Iziabía en Bolonia seiscientosy tantosa-jesuitasespañoles;(.. .)es ldstimaquenuestro Gobiernocarezcade
noticiasacercade los sujetosbeneméritosde estaextinguida religión, y queno saquedeellos la utilidad que
podría, mejorandoal mismotiemposumalafortuna (Viagea Italia, op. cit., p. 192).

83En A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ¡bid, pp. 43 y s.
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Memorias literarias de París en 1751, habíaocupadocargosadministrativosen Italia. En

1750,segúnseñalaSemperey Guarinos,porencargodeFernandoVI seorganizóunaestancia

en Italia de variosestudiosos,entreotros PérezBayer,bibliotecariomayorreal, quien, como

ya quedaseñaladoen párrafosanteriores,estuvoen el paísduranteseis años, con el fin de

recogermanuscritos,monedas,y otros monumentosantiguos,visitandotodaslas Bibliotecas

principalesde Italia. TambiénAntonio Ponz residió en Italia de 1751 a 1760; de él, escribe

Sempere: “individuo de las Academiasde SanLucas, y de los Arcades de Roma,de la

SociedaddeAnticuariosdeLondres,. . . movidopor el deseodeinstruirseen las noblesArtes,

habíaviajado bastantetiempopor Italia, y resididoalgunosaños, especialmenteenRoma,y

en Nápoles,en dondeadquirió un gusto muyexquisito” (Ponzvisitó, acompañadopor Pérez

Bayery el duquede Almodóvar, lasminasde Pompeyay Herculano;y en suestanciaitaliana

coincidió con el teórico de la estéticaWinckelmanny con el pintor Mengs>. El botánico

CasimiroGómesOrtega tambiénresidió duranteuna temporadaen Italia, estudiandoen la

Universidadde Bolonia; así comoOlavide, queresidióen aquelpaís,ademásde en Francia,

trassuprimeraestanciaen España»

Por supuestohayqueseñalarlos artistasespañolespensionadosen Italia o los queestudiaban

en el Colegio de San Clementede los Españolesde Bolonia, así como otros muchos que

residíanen diferentesciudadesitalianas. Por ejemplo, Moratin en cartaa su amigo Melón

desdeNápoles,en diciembrede 1793, le dice que estáen aquellaciudad con otros seis

españoles.Guillermo vonHumboldtcuandovisita Granadaescribeque,el Generalife“es otro

palacio y jardín de los reyesmorosy en lo actualidadpropiedadprivada del Condede

Campotejar,queahoraresideen Génova“. Y el abateDeninale escribeunacartaal condede

Granen,embajadordel Rey de Cerdeñaen Viena, y le recuerdalas conversacionesque en

Italia habíatenido conalgunosespañoles:“Las conversacionesen Romacon el Caballerode

Azara, y quizátambiénlos despachosdel señorCondedeFloridablanca, la conservacióndel

señorAcedoy Torres, y la delseñorSemonat,hoy en día Patriarca delas Indias, no habrán

84En 1. SEMPER.Ey GUARINOS, ¡bid, T. 1, ¡yp. 189 -190, y 1. IV, p. 251. A. MESTRE en su

IntroduccióngeneralaGregorioMayansySiscart 00. CC?,op. ch.,señalaque “la estanciadeBayera lo largo
de seisañosen Romapuedeservirde enlacecon el influjo queejerció elpensamientoinnovador italiano en
personajescomoManueldeRadao el caballeroAzara” (¡y. 15).
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dejadode confirmara V.E. la buenaidea queya teníadel talentoy carácterEspañol;...

Recordar,unavezmás,aun personajeclaveen las relacioneshispano-italianas,tantopolítico-

diplomáticascomoculturales,como fue JoséNicolás de Azara, marquésde Nibiano, que

residióen Italia desde1765 y durantetreintaaños,comogeneralde Españaanteel Papay

comoministro y embajador.De él ha escritoBatllori: “De todoslos diplomáticosespañoles

acreditadosen Roma[fue] el quemástrabajó en favor de las comunicacionesculturales

hispano-italianas.En su tiempo, el Palacio de Españafue tambiénun centro de tertulias

literariasy eruditasy degrandesempresasfilológicasyestéticas,concretadasenlasediciones

bodonianasde Horacio, Catulo, Tibulo y Propercio, en la difusiónde las obras deAntonio

RafaelMengsydeFrancescoMilizia, creadoresdela estéticaneoplatónicadela bellezaidea4

en el apoyoprestadoal mayorestetecistaespañolde aquelsiglo, EstebandeArteaga,y en la

redacciónde suspropiasnotasde estéticay desus ‘Memorias’, tan importantespara conocer

las relacionespolíticasy literarias entreEspañae Italia desdemediadosde siglo hasta el

primer deceniodelXIX”86.

Españolestambiénresidieronen Inglaterra.En cartade LeandroFernándezde Moratina su

amigoJuanAntonio Melón desdela capital británicaen agostode 1792, se lee: “Ayer llegué

a Londres hay bastantesEspañoles”. Por suDiario se sabequedurantesu estanciaen

LondresMoratín frecuentóa muchosde esosespañoles,entreellosGuinbernat,Lugo, Pueyo

y uno, al parecer,sobrino de Cadalso, y fundó con ellos un club llamadoHispanus, que

generalmentese reuníanlos jueves por la mañanay hablabany discutíansobre política,

economíau otrosacontecimientoscotidianosy de actualida&7.Cadalsotambiénresidió en

Inglaterradespuésde haberestudiadoen París, y en la Memoriade su vida escribequeallí:

“me hicecargo del idioma de aquelpaís»~. Asimismo,en LondresresidieronJorgeJuany

85En: EpistolariodeLeandroFernándezdeMoratín,op. cit., Carta44, p. 166; W. vonHUMBOLDT,

¡bid, p. 205; Cartascrtticas...porelseñorAbateDenina,op. cit., p. 174.

8tPrólogoa ‘La Épocade la Ilustración...’,op. cit., p. XXXVII.

87EnEpistolario deLeandroFernándezde Moratín, op. cit., p. 135 y n. 5 (¡y. 136); y ¿LA. PÉREZ-
RIOJA, Un escritormadrileñoen Europa:LeandroFernándezde Moratín, op. cit., p. 9.

88’Me,noria de los acontecimientosmás particulares de mi vida’ en Joséde Cadalso. Escritos

autobiográficosyEpistolario, op. cit., ¡y. 9.
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Antoniode Ulloa. Semperey GuamosescribesobreJorgeJuan,miembrode la RealSociedad

de Londres(como lo fue de la delas Cienciasde Berlin y correspondientede la de París),que

trassu participaciónen la expediciónparadeterminarel valordel gradoterrestre,quefinalizó

por el mesde mayode 1744, y traspermanecerunatemporadaen Parísparaconsultarconlos

académicos,“quienesentreotrashonrasle hicieron la denombrarleSociocorrespondientede

la RealAcademiade las Ciencias“, fue enviadoa Londres “para algunosfines del Real

servicio, yparticularmentepara queseinstruyeramása fondoen la construccióndeNavíos

<.)y sedetuvocon estemotivodiezy ochomesesen aquella Corte”. Y sobreUlloa, escribe

Sempere:“Despuésdeonceañosdetrabajosy penalidadesen aquella importantecomisión

[la observaciónde losgradosdelmeridianoterrestre], a su regresoa Españatuvoel Sr. Ulloa

la desgraciadeser apresadopor los ingleses(...); por otra parte le facilitó la ocasiónde

tratar a varios sabiosde Londres, y de acreditarseentre ellos, recibiendo las mayores

demostracionesde aprecio, cualesfueron el ser nombradopor Socio correspondientede

aquella Sociedad[tambiénlo fue de la AcademiaReal de Cienciasde París,del Institutode

Bolonia, de la de Cienciasy Bellas Artes de Berlín, de la de Stokolmoy de la Sociedadde

Leipzic], y los honorificosoficios quehizo el Sr. Folkes, Presidentede la RealSociedadde

Ciencias,para quesele devolvieransuspapeles,... “ • 89

Habríaque señalarla estanciarelativamenteprolongadaen tierras inglesasde Ponz (era

académicode la LondonSocietyof Antiquaries)durantesuviaje por variospaíses,Francia,

Holanda,Flandesy la mismaInglaterra,que duróseis meses.Ponzvisitó, apanede Londres,

Oxford, Bristol, Bat y otrasciudades,y alabasusposadasy la educaciónde la gente: “una

cierta crianza sedeja ver en la mayoríade laspersonasde la plebe“~. Comoessabido, la

presenciade españolesenInglaterraaumentaráen los primerosdeceniosdel siglo XIX, siendo

de destacarla de BlancoWhite, por prolongaday por el gradode su integraciónen aquella

nación,yatraslosacontecimientosde 1808y siguientes,aunqueanterioraesafechaseda,por

ejemplo, la presenciade AgustínArgúellesen Londresentre 1806 y 1808, dondeconocióa

Bentham.

89j~ SEMPEREy GUARINOS, Ibid, T. 111(1786),pp. 151-154;y T. VI (1789),pp. 158-160.

~ViajefueradeEspaña,op. cit., p. 214.
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Unapresenciaimportantee incluso influyenteen el XVIII fue la de los españolesenAustria,

originada, apartede por los lazos secularesque habíanunido a los dos países, por los

austracistas”españolesqueabandonaronel paístras la derrotadel pretendienteD. Carlos,

futuro emperador,y el triunfo de lasfuerzasqueapoyabana FelipeV. El P. Batllori ha escrito

sobre este fenómenohistórico: “El exilio de los partidarios de Carlos de Austria, el

archiduque,serealizóendiversosmomentos.Aunquelos emigradosfueronvarioscentenares,

el tonolo dieronlospersonajespertenecientesa la clasedirigente. Ysibien los másprocedían

de los cuatro reinoshispánicosde la coronade Aragón, seles sumaronaltos dignotariosde

la deCastilla. Setrata, pues,de una emigraciónespañola,quesedistinguía ... en no haber

sidounaexpulsiónlegal yforzosa(...) Un reducidonúmerodecortesanosfieles, consuséquito

de servidores,acompañóa don CarlosdesdeBarcelonaa Francforty Vienaen 1711, tras la

muertede suhermanoel emperadorJosé1 sin sucesiónmasculina“. Enestaprimerasalidase

hallaban,entreotros, el arzobispode Valencia,Folch de Cardona(que moriríaen Viena en

1724), los condesde Fuencalada,Montesanto,Sástagoy Savellá, y el médico Pujol. La

segundaexpediciónde españoles“austracistas”se dio en 1713 cuando,antesde la caidade

Barcelonay Mallorcaantelas fuerzasborbónicas,acompañóa los territoriosdel Imperio a la

emperatrizElisabeth,queconla partidade su maridoparaserdesignadoemperadorse había

quedadocomoregenteen Cataluña.Estasegundaexpediciónfue bastantemásnumerosaque

la primera;entreotros, Batllori da la siguientelista: DomingodeAguirre, regentedelConsejo

de Aragón,conel secretarioVerneda;el ex virrey de Mallorca, marquésde Rafal; la familia

de SebastiánDalmau;miembrosde diferentesfamiliasnobles,comode la de los condesde

Paredes,marquesesdel Carpio, el napolitanopríncipede Cariati y el milanéscondeStampa,

algunosfrailesmercedarios,de los condesde Cervelló, marquesesde Besora,de los condes

de SantaColoma,Coscojuela,Montesantoy Estela, de los marquesesdeVillacor, de Rialb,

duquede Moles, etc. “Entre la caída deBarcelona(1714)y deMallorca (1715) en manosde

Felipe V -escribeBatllori- y las pacesde Viena en 1725 entre el emperadorCarlos Vi y la

Españaborbónica~fundonóen YienaeLC’onsejosupremadeEspaAa,- cuyosecretario,con

rango de secretariode Estado, fue el marquésde Rialb (...) y los consejerosregentes

representabana todos los reinos de la Corona de España”. Una de las nobles españolas

refugiadasen Viena, M~ JosefaPignatelli, condesade Altheim, residióen la capitalaustriaca

hastasu muerteen 1755 y “se constituyóen el centro de la vida política de los exiliados

594



españolesy en protectorade los másnecesitados”.En casade los condesde Savelláy de

Sástagosesolíanreunir losespañolesresidentesen Vienaparaescucharconciertosde música.

Entre los emigradosse hallabanotros miembrosde la noblezaespañola,como el duquede

Alba, los marquesesde Poal y de Montrás, los condesde Aranday de Erilí, o don Juande

Lanuza,elevadoagrandede Españapor don Carlosen 1720. En Vienaseestablecióel jesuita

asturianoÁlvaro Cienfuegosque por mediacióndel emperadorllegaríaa tenerel capelo

cardenalicioy luegofue nombradoembajadorimperial en Roma. Terminadala guerrade

Sucesiónmuchosde los emigradosen Austria e Italia regresarona España(sólo se negó la

entrada,por entonces,a los especialmentecomprometidoscon la causadel pretendiente),

aproximadamentealgo másde tresmil. Comoemperador,CarlosVI, “más favorablea los

emigradosquela emperatriz-en palabrasde BatíIon-, echómonode muchosespañolespara

delicadasmisionesde todo género”. Así, el marquésde Lacorzanafue nombradosegundo

ministro plenipotenciarioen las negociacionesde Utrecht, o el marquésde Poal sirvió a las

fuerzasdel Imperioen susguerrascontralos turcos.Con la pazde Vienade 1725entreEspaña

y el Imperio, por la cual ambosantiguoscontendientesreconocieronmutuamentelos títulos

nobiliarios y otros honoresconcedidos,se otorgabauna mutuaamnistía,y el emperadorse

comprometíaa no injerirse másen la defensade las libertadescatalano-aragonesas,muchos

otros refugiadosregresarona España. “El acto de despedida-relata Batllori- de un gran

númerode españolesestablecidosen Viena tuvo lugar, presenteel emperador,en la iglesia

deMontserrat, dondeaquelloshabían solidocelebrarsusfiestasreligiosas.El franciscano

aragonésfray Mateo Oliver habíafundadoen aquellaciudad la quesellamó tercera orden

seráficade los españoles”.Aún despuésde estasalida, muchosespañoles,casi todos ellos

catalanes,permanecieronenViena,comoel condedeSavellá,presidentedel ConsejoSupremo

de Flandeshastala muertedel emperadoren 1740;don RamónDescalísllegóa serchambelán

de la nuevaemperatrizMa Teresa;el condedela Pueblallegó a serrepresentantediplomático

del Imperio en Berlín; y el tenientegeneralde CaballeríadonSebastiánDalmaupermaneció

en Viena hastasu muerteen 1762. ~‘

91Ver: M. BAThLOR?I MUNNÉ, Prólogo a ‘La Época de la Ilustración..., op. cit., pp. XXXIII-
XXX VI.
A. MOREL-FATIO enLes allemandsenEspagne...,op. cit., p. 294, escribe: “Les partisansespagnolesde
1 ‘ArchiducCharlesl’accompagnérentenAutriche,aprésla redditiondeBarceloneen1714,etderneurérentauprés
deleursouverain.Ils nerentrérentenEspagne,queparsuited‘une aninistieoctroyéepar Philippe1/: notamment
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DomínguezOrtiz hablade “la muy españolizadacortede Viena” de entonces,y escribeque

el emperadorCarlosVI, “a pesarde sualtísimadignidad, nuncaseconsolóde no serrey de

España.En Vienagustabaderodearsedelospartidariosquele habíanpermanecidofieles <...)

A los visitantesles sorprendíael aspecto‘español’de aquella Corte ceremoniosa”92.

CuandoViera y Clavijo, en compañíadel marquésde SantaCruz y del hermanode ésteel

capellánmayor del Convento Real de la Encarnaciónde Madrid, llegana Viena, donde

permanecerándurantecinco mesesy secasaráel marquésde SantaCruzenabril de 1781 con

la hija de la condesaWaldstein,seencuentrancon otrosespañoles.En los apuntesde su viaje

escribeViera queen Vienaestándon DomingoIriarte, secretariode la Embajadade España,

quetomabaleccionesdelenguaalemana,al igual queva ahacerViera, y “alojábansetambién

otros dos españoles,quehabíanpasadoa AlemaniadesdeParis, pensionadospor nuestro

gobiernopara instruirseen historia natural y mineralogía:el uno donEugenioIzquierdo,

segundodirectordelRealgabinetede Historia natural de Madrid, y el otro don Francisco

AnguloquehabíasidodependientedelExcm.Sr. CondedeAranda,y habíaadelantadomucho

con el célebreabateL ‘Epéeen París en el arte de enseñara escribiry hablar a los mudos“.

Tambiénseñalaqueun tal sr. Martínezerasegundobibliotecariodela BibliotecaImperial, que

vivía conel célebrepoetaMetastasio,y quela sra. Martínezeraunafamosacompositorade

música. Asimismo,en Viena seencuentracon los dos hermanosDeluyares(sic) que venían

de Sajonia,pensionadospor la SociedadVascongadaparaperfeccionarseen la mineralogíay

metalurgia93.En la continuaciónde la cartaya citada queel abateDeninaenvíaa Viena al

condede Granen,embajadorde Cerdeñaen la cortevienesa,le escribe: “. . .y no dudoquelos

Ministrosy viajeros [españoles]quehabría visto en Viena, y especialmenteel marquésde

Llano, quedebehaberllegadoa aquella Corte,... habrá aumentadomuchopesoal concepto

queteníaformado[sobreel talentoy carácterEspañoll”.

leconitedeCalve, aIIM maducsd‘Albe. Néanmoins,quelques-unsrestérentenAutriche, et1 ‘on peutcompara

ceux-l& ñ nos éinigrésEranQais, gui devinentautrichíens

92¡bid, pp. 44 y 54 y s.

93’EstractosdelosapuntesdelDiario demi viaje desdeMadrida Italia yAlemania’en Viera y Clavijo.
Apuntesdel diado..., op. cu.,pp. 7, 9 y 30.
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En el citadoescritodel P. Batllori selee quela “pervivencianostálgicadeEspañaen la capital

delImperio, conlas lenguasespañolaspresentesy respetadasen la siemprepolíglota Viena,

se reflejó luego en el Berlín de Federico II, .., y más tarde, en plena época romántica,

refloreceráen elprofundohispanismodeAustriaydeAlemaniaentera”. FedericoII de Prusia

fue, efectivamente,un gransimpatizantede todo lo español,y supolítica inspiró la reforma

de las ordenanazasmilitaresespañolas;M~ Amalia de Sajoniasecasóconel futuro CarlosIII,

y en generalse reforzaránlos lazoscon los diferentesterritorios alemanes.EscribeMoral-

Fatio: “Les guerresdu XVIIIe. siécleontrendu célebreFrédericiL et les militaires espagnois

allaient tui rendrevisite,par exemplele comtede FernánNúñeza un ‘castellanodeAvilés’

(Oviedo, 14 décember1757): aussine nousétonnerons-nouspasde voir lepeupleespagnol

faire granel cas de la ‘marcha prusiana’ ~. Por Humboldt sabemosde algunos otros

españolesquehabíanresididoenterritoriosalemanes;así,en Madridseve conel matemático

y físico López Peñalver,que “ha publicado una traducciónde las cartasde Eulersa una

princesaalemanay ha viajado tambiénpor Alemania“; en Cádizseencontróconun tal Nava,

oficial de Marina, que había viajado a costadel Gobierno por varias cortes, “estuvo en

Constantinopla,París, Berlín, Hamburgo,dondele apreciabamuchoJacobiydondetambién

yo tuve oportunidadde verle”; en Barcelonaseencontróconel yacitadoNicolás Guilí, que

había estudiadoen Hamburgo,y con don IgnacioTorres, presbíteroy bibliotecariode la

bibliotecaepiscopal, “que tienebuenosconocimientoslibreros y algunasnoticias acercade

Alemania,dondeun hermanosuyoha estadoalgúntiempo“~.

La presenciaespañolasedabatambiénen otrospaíses,asíen flandes.En unode susviajes

por Europa,Moratín cuandoestápor aquellastierrasescribe:“En una casaantiguavi sobre

la puertalas armasdeEspaña.Un viajeroobservadorhalla enFlandesnopocosmonumentos

de nuestraantigua dominacióny lo primero que me dio a los ojos fueronlas capasy las

mantillas”. ParecidaimpresiónguardaPonz: “[En Gantefcomoen Bruselas,Lovainayotros

tierras, usanmantillaslas mujeresal modode España,cuyausanzatal vezla traerían los

nuestroscuandoestasprovinciaseranpartedela monarquía“. Y Viera y Clavijo cuandovisita

94Ibid, pp. 287 y s.

~Ibid, pp. 117, 180 y 243.
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el arsenalo armeríadeBruselas,dicequeel conserjeeraoriginario de Españay “se llamaba

López-Valera “• 96

La Españadieciochescava a teneruna vivencia de cosmopolitismotambiéna través de la

prácticade los viajes. El viaje parael europeo,y el español,del XVIII suponealgo másque

un simplerecorrerciudadesy países:enprimerlugar, porqueenel reexameny reconstrucción

de todaslas creenciasbásicasque lleva acabola Ilustracióneuropea,llevandoa la prácticaen

ciertamedidala máximacartesianade quehayquedudarde todo al menosunavez enla vida,

el viaje va asuponerunade las manifestaciones,o uno de los vehículos,del movimiento,del

cambio frente a lo ya conocido,a lo establecido,entreotrascosasporque conlos viajes se

descubrenotrospaíses,otrasculturas,otros modosde vivir y diferentescostumbres,incluso

se empieza a valorar la búsquedade realidadesexóticas (entre otras, la fascinación

dieciochescapor China o, en ocasiones,la alabanzade cierto primitivismo de pueblos

americanos);y conel contactoo conocimiento-aunqueseade segundamanoa travésde los

relatosde los viajes-de otroshábitosy costumbres,la posibilidaddel cambio,esenuevotótem

queempiezaaadorarel europeo,tantoen el viajero como, vicariamente,en colectivosque

leeny oyenrelatosdeviajes, o que imitana los quehanviajadoaotros paísesy regresancon

nuevasideas,costumbres,modales,ropasy hastanovedosasformas de hablar. El viaje será

también un antídoto para ese mal que empieza a obsesionaral europeomoderno: el

aburrimiento,uno de los tres grandesmales,juntoconel vicio y la necesidad,que el Cándido

de Voltaire, junto a susacompañantes,tratande apartarconese “deus a machina” final de

cultivar la huertaen Constantinopla,comosignificantedeunasociedadmásrealista,frenteal

paraísoperdidodel castillo de Westfalia o la utopia de El Dorado; tanto Gulliver, como

Cándido,comolos diversosviajerosimaginariosqueatravésde los relatosdieciochescosno

parande recorrerpaíses,realeso imaginarios,entreotrascosasde lo quehuyenesde la

monotonía,del aburrimiento,buscandonuevasexcitacionesvitales: al europeodel XVIII se

le empiezaa quedarpequeñocadauno de suspaíses,en cuantoa limites de experienciasy

perspectivas(el españolya sabíaalgo de esaexperienciavital desdehacíasiglos).El viaje del

europeo,y tambiéndel españoldieciochesco(un Moratín, clarísimamente),seconvertirá,

96En: Viagea Italia. LeandroF. Moratín, op. cli., p. 111; A. PONZ, ViajefueradeEspaña,op. It.,
p. 391; 3. VIERA y CLAVIJO, ¡bid, p. 77.
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asimismo,en un ejerciciode introspeccióndel propioyo, formandopartede esacarrera,a

vecesdesesperada,de intentos por irse desprendiendode máscaras,en buscade un casi

siemprefantasmagórico“yo auténtico”, que seconfundeconun quimérico “yo perfecto”, en

unacarreraen queal final la epidermismásdescarnadallega a seruna nuevamáscara,pero

paradójicamentemás primitiva y elemental,quizá más falsa en su primitivismo sobre un

europeoqueaunquelo tratede aparentarnuncallegaráa ser del todo un primitivo, un “buen

salvaje”; encualquiercaso,el viajesirve decatarsis-apartede suutilidad evidenteen muchos

de los casos-,porque crea unaespeciede sensaciónde libertad en el viajero, de libertad

íntima, de libertadfísica.

En el casoespañolel siglo XVIII, en especialen susegundamitad, va a significar unalinde

en el cambiode mentalidady de prácticaen lo referentea los viajes, como en tantasotras

cosas.En el sigloXVII, por ejemplo,en generailos españolesno eranespecialmenteviajeros.

Fenómenoparadójico,teniendoen cuentaesemovimientocolectivo,sin parangónhistórico

posible,como habíasido, y seguíasiendo, la aventuraimpresionantede la colonizacióny

exploraciónde América; o, quizá,no tanparadójico,sinoprecisamenteexplicativo, aunque

no justificable, de esatendenciaapartadizay de ciertafalta de interéspor conocerotrospaises

o culturas: ¿quése podíacompararcon la aventuray experienciade “cosas nuevas” de

América? ¿quizá ese no viajar demasiadopor tierras europeas fuese una especiede

compensación,de equilibrio “biológico”, de recuperaciónde fuerzaso deno extenuaciónpara

proseguirla aventuraamericana?

Hablandode aquellaépocaha escritoMenéndezPidal: “. . . la máspalpableseñaldecuánto

prevaleceel espírituapartadizoestáen queel españolsedistinguepor suescasaafición a los

viajes.MucholamentaSaavedraFajardo esteningúngustopor ‘la peregrinación,maestrade

la prudencia’;en la cual, dice, sonde alabarporsucuriosidad ‘las nacionesseptentrionales,

quesalena reconocerel mundoy a aprenderlas lenguas,artesy ciencias.Losespañoles,que

con máscomodidadquelos demáspudieranpracticar el mundo,por lo queen todaspartes

seatiendesumonarquía,son los quemásretiradosestánen suspatrias, si no escuandolas
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armas los sacanfuera de ellas’ “fl Es verdadque, a fines del XVII seencuentranalgunos

personajesespañolesviajandoporEuropa,y escribiendoacercade la importanciade los viajes

paraabrir las mentesa nuevasperspectivas;así, las palabrasde Gutiérrezde los Ríos, conde

de FernánNúñez,ensuElhombreprácticode 1680,endondevalora “las peregrinacionespor

otrospueblos”con unafinalidad claray prudente: “la princz~al miraprudencialyjusta es el

queconociendootrasnacionesy gentespodamossercapacesde tratar con los hombres,sin

yerro, sin extravagancia,lo másuniversalmentequepodamos“98; o en la mismaprácticade

los viajes, comoen un Juande Caramuel,polígrafo, matemático,físico y astrónomo,uno de

los teorizantesdel probabilismo,que fue un viajero por granpartede Europa.

Semperey Guamos,comentandolaDécadaEpistolarsobreel estadodelasLetrasenFrancia

del duquede Almodóvar, publicadaen Parísen 1780, escribe: “Una obra de estaclaseera

muynecesariaen España,particularmenteen nuestrotiempo.Lo pocoquehan viajado los

Españoleshastaahora,y lo pocoqueleen,particularmenteenpuntoa historia literaria, había

hechocreera muchos,queasícomo ningunanación ha llegadoal poderque tuvo en algún

tiempo la Española, tampocoha habido ningunaque la haya igualado en la literatura...”

[subrayd.míof. Moratín,en la mismalíneade criticar lo pocoque aúnviajabanlos españoles,

comentando,en suviaje por Italia, la conversaciónquehabíatenidoen Milán, en 1793, con

el famosopoetaParmni,escribe: “Los españolesviajan poco,y los que lo hacen, no suelen

acostumbrara dar molestiascon supresenciaa los hombresde mérito quehallan al paso:

¿Paraqué?, ¿no bastavisitar al banquero?”’% Aparte de la opinióndeMoratín quizá un

~MÉNENDEZPIDAL, R.: IntroducciónasuHistoria deEspaña(LosEspañolesenla Historia.-Cimas
y depresionesen la curva desuvidapolítica), op. cit., p. LXXI. En estemismotexto escribeMenEndezPidal:
“Dada [su]sobriedadvolitiva, el españo4satisfechocon lo suyo antiguo, con lo de siempre,no se ve muy
incitado a buscarsatisfaccionesnuevas.Pero estoha de entenderseen el terrenode la cultura, no en el de la
aventura,muypreferidapor el hispano.La aventuraazarosapor tierras extrañasejercesobreel españoluna
poderosaseducción,dequedanfebastantela novelapicaresacaparala vidavulgar,y la exploracióndeAmérica
para la vida histórica, en tanto queel simpleconocimientocultural depaísesvarios no esatractivo, y asíel
españolno es nada aficionado a viajes. En el campode la cultura, lo nuevo, más que ofrecerlealagos
prometedores,le inspira reservacautelosa” (p. XX).

9tn: J.A. MARAVALL, ‘Novadoresy pre-ilustrados:la obra de Gutiérrezdelos Ríos, tercerconde
de FernánNúñez(1 680)’, op. cit., p. 238.

9Vtid, 1. IV (1787), p. 5.

‘~0Viagea Italia. LeandroF. Moratín, op. cit., Introducción(Viage,p.164).
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tantoexagerada,en su negatividad,en cuantoa la forma queteníande viajar los españolesa

finalesde siglo, ya quecomoveremosen páginassiguientesmuchosde ellossepreocupaban,

y mucho,de “dar molestiascon supresenciaa los hombresde méritoquehallan al paso”101,

lo quetranspirantodosestoscomentariosesla conscienciaqueexistíade quemásimportante

que los viajes en sí, escómoseviaja y cuál esla finalidad de los viajes,que no debeserotra

másfundamental,paralos ilustradosdeentonces,queladeabrirsealascorrientesnuevasque

sedanenotrospaísesextranjeros.MenéndezPidal haescrito: “... la práctica de los viajesno

espiedra detoquesegurasiempre; lo único esenciales el sentir la necesidaddeestrecha

intimidadespiritualcon el extranjero.Hay quiensienteesaurgenciay nuncaha salidofuera

de supaís,comoacontecíaal padreFeUoo;y hay quienviaja lo mismoque sumaleta‘>102 Y

efectivamente,Feijoo fue, en gran medida, un “cosmopolita” sin casi moversede sus

monasterios,con su clara vocación de aperturaal exterior y su práctica incansablepor

combatir las tendenciasaislacionistas.

Sarrailh señalaque la minoría ilustrada españolaadoptó dos caminos para conoceral

extranjero:uno, recibirsusenseñanzasa travésde los libros, las cartasy las modasquevenían

de fuera; y , el segundo,ir a estudiarlo extranjeroen el extranjero,“viajar por Europasin

apresuramiento”. “Estos dos modosde conocimiento-escribeSarrailh-sonpracticadosde

maneracorrientedurantela segundamitaddelsigloXVIII, másexentoqueotrosperíodosde

la historia de Españadel tradicional narcisismoespiritualy económico,y arrastradopor el

deseodeponerseal unísonocon los paísesmáscivilizadosde Europa“103~ Hay bastante

unanimidadentrelos estudiososa la hora de apreciaresecambioque se produceentre los

españolesilustrados,especialmenteenla segundamitaddel siglo, encuantoaun mayorinterés

por los viajesy unanuevafinalidad de los mismos.GasparGómezde la Sernacaracterizalos

‘01ComentandoestaafirmacióndeMoratín, haescritoMaurizio Fabbri: “A pesardequela afirmación
moratinianahayasidocompartidaaunenañosrecientes...,nospermitimosafirmar,... quenosólolosespañoles
del XVIII viajaron entodasdireccionespor elmundo,turistaspor ciencia, deseodeaventurao por casualidad,
sinoquetambiénredactaron,a veces,reponajessobretierraspróximaso lejanas,llenosdeobservacionesagudas
y sabrosas,abundantesen noticiasy conjeturas, enunaprosasiemprevivazy estimulante,...”.Ver el artículo:
M. FABBRI, ‘Literatura de viajes’ enHistoria literaria deEspañaen el s. XVIII, op. cit., [407423], p. 407.

‘02Ibid, p. LXXII.

‘03lbid, p. 291.
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viajesilustradosespañoles,tanto los que serealizanporEuropacomoporel interior del país,

por su reformismopedagógico,suconcienciade realidad, y por su criticismo y politización

de la experiencialiteraria, en el sentidode cooperacióncon el programareformistade los

gobiernosilustrados‘t

Esesentidoutilitaristade los viajes seencuentraya en Macanazcuandoen suRepresenwción

a Felipe Vescribe: “disponga el Prínc¡>e quetodos los añoscorran a Europa tres o cuatro

personasde sumayorconfianza,afin dequemuy exactay cuidadosamenteseinformende los

sujetosde afro mérito en las ciencias,política y cosasde Estado, los queprocurará atraer

para síconel debidoarte, aunqueseanecesariogastarmucho,puesen diversasocasiones

producensusavisoso consejosmuchomásal Estado”. Clavijo y Fajardoen la publicación

periódicaEl Pensador(en su tomo20, de 1762, PensamientoXlX, ‘Sobrealgunosviajeros,

y modode que los viajes seanútiles’), escribe: “Jamás he dudadoque los viajesseanútiles

a las Naciones. (...) Los viajesdilatan porprecisiónlasfacultadesdelalma, la apanande

muchaspreocupacionesnocivas al bien de la sociedady la hacen conocerpuntos

fundamentalesdeobservaciónydeconductaqueno llegana nuestranoticiacuandono salimos

del rincón en quehemosnacidoo cuandosóloconocemosa losExtranjerospor los libros. Un

hombrequeviaja sehallaprecisadoa very tratar Nacionesdequienespuedeaprendermucho

y cuyacultura, urbanidade industria lo handeadmirarmuchasveces,por másestúpidoque

lo supongamos”.Y cuandoClavijo da las normasquedebeseguirel buenviajero, señalaentre

otras: “observarel gobiernode lospueblospor dondepasa(...), la naturalezay espíritude

‘3tn: G. GÓMEZ de laSERNA,Losviajerosdela Ilustración, Madrid, 1974,Pp. 81 y ss; recogido
tambiénpor L. M. ENCISORECIO, ‘Los caucesdepenetracióny dzji¿siónen la Península:los viajerosy las
SociedadesEconómicasdeAmigosdelPat’, enHistoriadeEspañadeRamónMenéndezPidal, op. cit.,1. XXXI
(II), Cap.1, Losviajeros. Encisoescribe: “A los españolesles interesasalir deEspañaparaaprender”, y cuando
los viajesde ¡os ilustradosespañolescumplen esascaracterísticasapuntadaspor Gómezde la Serna,“si senos
aparecenentoncescomo un vehículo de la Ilustración. No es un viaje motivadopor afanespersonalesde
conocimientodel extranjero,sino quesevuelcahaciael serviciodetodos” (pp. 8 y 10).
Recordamoslas palabrasdePaulade DEMERSONensu citadoartículo ‘El viaje por Europa del marquésde
Ureña’: “Los viajesinstructivosporEuropadeespañolesilustrados... fueron, en tiemposdeCarlosIIIy Carlos
IV unodelosmedios¡mis usadosparareducirelenormehiatoqueexistíaentrela Penínsulay lasnacionesmás
adelantadas”(arte.cit., p. 457).BelénTEJERINA, en laIntroduccióna ViageaItalia. LeandroE’. Moratin (op.
cit.), señalaque: “El afán de viajar para ‘ilustrarse’ es una de las másacusadascaracterísticasde la nueva
mentalidadinspiradapor elSiglode lasLuces(...) En la segundamitaddel XVIII ya no viajansólo loshdosde
noblesopertenecientesa la alta burguesía,y ya no essólo un lujo, sino comienzaa presentarun caráctermás
utilitario” (p. 19).
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las leyes el poder de los pueblosy los principios de quedimana, las causasde su

decadencia...

La importanciade los viajes, su función utilitaria, suinterésparala nación, y como víasde

educacióncultural y civilizadora,estápresenteen casi todos los ilustrados,desdeJovellanos

aMoratín, Cadalsoo Iriarte, quien, esteúltimo, va a defenderla finalidad utilitaria de los

viajes en La señoritamalcriada. Cadalso,en CartasMarruecaspondráen palabrasdeBen-

Beleya Gazellas siguientes: “Si tusviajesno temejoranen [las virtudesquehacenal hombre

felizf si la virtud queempezóa brillar en tu corazóndesdeniño como matizen la tiernaflor

no se aumentaconlo queveasy oigas, volverástal vezmás eruditoen lascienciaseuropeas,

o más lleno delfuror y entusiasmosoldadesco;pero miraré comoperdido el tiempo de tu

ausencia” (Carta XXVIIi); y en otracarta,éstade GazelaBen-Beley,criticaa “aquellos que

para desdorode su respectivapatria andanvagandoel mundo, llenosde los vicios de todos

los paísesquehan recorrido por Europa, y traen todo el conjuntode todo lo malo a este

rincón de ella”, mientrasquealabaa “los queprocuran imitar y estimarlo buenodetodas

partes” (CartaLXXX). EnLoseruditosa la violeta en la Séptimalección, Cadalsoexponeel

arquetipodeviaje ilustradoparaun jovenespañol:Instruccionesdadaspor un padreanciano

a suh¿ioqueva a emprendersusviages. Y entreotras,señalalas siguientes:“Antes de viajar

y registrar lospaísesextranjeros,sería ridículoy absurdoqueno conocierastu mismatierra:

empieza,pues,por leer la historia de España, los analesde estasprovincias, susituación,

producto, clima, progresoso atrasos, comercio, agricultura, población, leyes,costumbres,

usosdesushabitantes;ydespuésdehechasestasobservaciones,apuntadaslas reflexionesque

de ellas te ocurran, y tomandoplenoconocimientode estapenínsula,entrapor la puertade

los Pirineos en Europa”; acontinuaciónle da algunasinstruccionessobresu recorridopor

Francia,y cuandolleguea Parísle aconsejaque busquea “los paisanosde mayormérito”, “y

loshallaráspro¡¿tosa acompañarteeinstruirte, yhacerteprovechosatu estanciaenParís

“Después que escribascada noche lo que en cada día hayasnotado de sus tribunales,

academiasypolicía, dedicapocosdíasa ver tambiénlo amenoy divertido, para no ignorar

lo quesonsuspalacios,jardinesyteatros”. Luegole aconsejaqueseencaminehaciaLondres,

pasandopor Flandes “de cuyaprovincia cada ciudad muestrauna historia para un buen

español:nota la fertilidad de aquellasprovinciasy la docilidaddesushabitantes,queaún
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conservanalgún amora susantiguoshermanoslos españoles”.En Londresle dice quese le

ofrecemuchoqueestudiar: “Aquel Gobiernocompuestodemuchos;aqueltesónen sumarina

y comercio; aquelestímulopara las cienciasy oficios; aquellasjuntas de sabios; . Le

aconsejaque no seolvide de “las cortesdelNortey todala Italia, notandoen ella las reliquias

de su venerableantigUedad,y susprogresosmodernosen varias artes liberales: indaga la

causadesuactualestadorespectodelantiguo,... Despuésrestitúyetea España,ofréceteal

serviciodetu patria;...”

AntonioPonztambiénsuministraun prototipode viaje ilustradoen el PrólogoasuViagefuera

deEspaña: “A no tenerel autorde estenuevo ‘Viage’fueradel reinofundadasesperanzasde

sacaralgúnprovechopara su nación, es bien cierto queni lo hubiera emprendido,ni lo

hubieraescrito”; señalandoluegolos planesde suviajepordiversospaíseseuropeos: recorrer

los reinosy provincias de quesetrata en esta nueva obra; proponerlos ejemplosque le

parecendignosde imitarse, comotambiénlos quesedebenhuir; mencionarlas obrasdelas

noblesartes;dar algunaideadelasbellezasnaturalesde los territoriosydelmejorcultivo...”.

Y en unacríticaexplícitaa los viajerosextranjerosque habíanviajado por Españay habían

caídoen prejuiciosy estereotipossin basereal, y, en opiniónde Ponz,realizadocriticassin

fundamento,escribe: “Muy lejosdepasarlepor la imaginación[alautor,esdecir, él mismo]

el insultarconficciones,ni bufonadasa las nacionescuyastierras ha recorrido, las trata con

el debidomiramientoy respeto;y sipor incidenciacritica algunasobras, algunasprácticas

o costumbres,es refiriendo lo quesobreelloshan escritoypublicadootros escritoresde las

propias naciones;y no con desprecios,mentirase insolencias,como han hechodiferentes

viajerosquede veinteañosa estapartehanvenido a España,y despuéshanpublicado sus

obras”. En el Prólogoal tomosegundodel mismo ViagefueradeEspaña,escribePonz: “A

vosotrosmedirijo, jóvenesespañoles;4..) sabedqueen lo íntimo de vuestrocorazónreside

un fondodepatriotismo, que los másno conocéisni sentísporque no se ha presentadola

ocasión.Siaueréisexperimentarlo,viajad, dejadvuestrapatriapor algúntiempoy examinad

los demáspaíses:mas no la dejéis en la primera edad, que osseduciránfuera de ella los

placeresy ospervertirán los maloslibros ypeoresejemplos.Viajaden aquella edaden que,

yaformadoeljuicio, ilustradoel entendimientoy rectificadala razón,ve, examinaycompara”

[subray.mío]; y pesea esefondo de moralismoun tantopuritano,Ponzque, en lo esenciales

604



un hombrede menteabiertae ilustrada,nosofrece su testimonio,el de un españolque ha

recorridovariospaiseseuropeos,que los ha miradoconojosabiertosy conmiradaequitativa

y ponderada,comosecompruebaleyendosusrelatos,y que nos dice, ciertoes que con sus

dosisde ciertaexageración,que en la comparación,la Españailustrada,o en vías y conun

proyectoplausiblede modernizacióne ilustración, salebien parada: “para una vezque la

balanzade la comparaciónseincline afavordelextranjero, la hallaréisveinteparaEspaña“.

“As¿ volveréisilustradoscon nuevosconocimientos;nopreferiréis todasnuestrascosasa las

ajenas, ni todas las ajenasa las nuestras;daréis el justo valor a cada una, y sabiendo

discerniry apreciar lo que lo merece, sabréisenmendar,mejorar y establecerlo que lo

necesite...“. Y en la Advertenciaa esemismotomo,comentandolospropósitosde la obra,

escribeque, “ademásde las noticias artísticas, contieneotras muchasquepuedenserútiles

y servir de estímulopara imitar, según ellas, lo que hay de bueno en otros paises,

contribuyendocadacual, segúnsusfuerzasy estado,a la felicidaddelnuestro”. “Verán que

no todo lo quenosponderanmereceaprecioy alabanza;queen todaspartesha dominadoy

dominamáso menosla ignorancia;y que -continúaPonz escribiendoen la líneade la teoría

cíclica de la cultura, tancomúnen los ilustradosespañoles-los vicios sony seránpropiosde

los hombresen unospaísesmásqueen otros, alternandolas lucesyconocimientosentrelas

naciones,como alternanlas demáscosas

La visión de Moratínde que el viajero españolsólosepreocupabade ir al banquero,no era

compartidapor algunosextranjeros.Descontandola cuota de estereotipoque tienen casi

siempreestasconsideraciones,es de recordarla conocidavisión queplasmaRousseauen su

Emilio acercade cómosecomportabael viajero español.Despuésde criticar la manerade

viajar del francés: “De todos los pueblosdel mundo, el francéses el queviaja más,pero

sumidoen sus usos confundetodo aquello queno se le parece(.. jNo haypaís dondese

encuentrenmásgentesquehayanviajadoqueen Francia. Conesto,sinembargo,detodoslos

IO5~~ ch., pp. 258 y 273. En esafinalidad deutilidad paralanación y de taboreducativaquedeben

tenerlos viajesparalos ilustrados,Ponzda el ejemplode los inglesesenrelaciónconlaarquitectura: “Hay una
razón en Inglaterraparaquela arquitecturahagaprogresosycaminea supeifección,4..), y esqueelestudio
dedicha arteseestimacornoun ramo dela dobleeducaciónyde la betla literatura; seenseñaen los colegios,
y muchosdelosseñoresaprenden,a lo menos,laspanesdel ornatoysupropiedad;asílessonmásagradables
y provechososlos viajesquehacenporEuropayfiera de ella, pudiendorectificar losconocimientosy venira
supatria conbuenasideasdelo másnobley mejorquehan visto (p. 304).
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pueblosdeEuropa esaquelquemásse vequeconocemenos”,así comola forma de hacerlo

del inglés, mejor queel francés,pero queen cuantoa prejuiciosnacionales“tienen másque

nadie”, señalaconcierto tonopaternalistay muy a la maneradel “naturalismo rusoniano” y

del “malestarde la cultura”: “Como lospueblosmenoscultivadossongeneralmentelos más

sabios, tambiénlos que viajan menosviajan mejor; porqueestandomenosavanzadosque

nosotros en nuestrosfrívolos afanesy menos ocupadosen los objetos de nuestra yana

curiosidad,ponentodasu atenciónen lo quees verdaderamenteútil. No conozcomásquea

los españolesqueviajen de estamanera.Mientrasqueunfrancéscorre a ver los artistasde

unpaís, queun ingléshacedibujarcierta antigUedadyun alemánlleva su ‘álbum’ a todoslos

sabios, el españolestudiaen silencioel gobierno, las costumbres,la policía y es el únicode

los cuatro queal volvera sucasalleva de lo queha vistoalgunaobservaciónútil a supaís”

(Emilio o la educación,T. V, edic. 1762).

Tambiénel nadabenévoloparalo español“Fígaro” (el marquésdeLangle)escribeensuviaje:

“The observationsare thereforejust, that an Englishmanonly travelsto squanderhis money,

andto acquiretite vicesofforeigners,withoutany oftiteir virtues; -a Frenchman,neititerso

affuentnor sofoolish,travelsintoforeingncountriesin orderto betrerhisfortune;-a German

travelswith theprying curiosityofa ‘virtuoso’, andthetediousminutenessof a ‘connoisseur’,

colecctinga budgetofusefulmiscellaneousobservations;-a Spaniard,morephilosophically

inclined, travelsto observethe laws, customs,andmannersofstrangers“106

Efectivamenteasí es como, por lo general,viajanal extranjerolos españolesilustradosdel

XVIII, tal comolo atestiguanescritosy apuntesquealgunosde ellosnos hanlegado.Luzán,

Almodóvar,Viera y Clavijo, Ponz,Clavijo y Fajardo,Gutiérrezde los Ríos, Moratín en

diarios,cartaso relatossobresusviajes al extranjero,retratany reflexionansobrecostumbres,

monumentos,paisajes,economía,comercio,institucionespolíticas, culturales,científicasy

educativasde los paísesque visitan,casisiempreconel objetoexplicitadode que sirvapara

la educaciónde los jóvenes,de la nación en general, y útil parael país, produciendoesa

‘06Thenoveltiesofayearanda day, iii a seriesofpicturesqueiettersonthe Characters, Manners,and

Customsof the Spanish,French, andEnglishNations, by Figaro, Letter III, London,LogographicPress(sin
fecha), p. 13.
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finalidad indirecta de que los viajes de unospuedentenercomo resultado,a travésde la

difusión de susrelatos,la culturizaciónde otros.

El númerode españolesilustrados que viajan por Europaes grande: Luzán, tras quedar

huérfanoviajó con su tío por Italia, en 1729residióen Nápolesdondeentróenrelacióncon

GiambattistaVico, y posteriormenteresidió durantetresañosen Paríscomosecretariode

embajada,escribiendosusMemorias literarias de París, con referenciasa toda clasede

institucioneseducativasy culturales,publicacionesy costumbresde la capitalfrancesa;Cadalso

viajé envariasocasionespor Francia,Inglaterra,Flandes,AlemaniaeItalia (cuandoen 1760

vuelvea viajar aFranciae Inglaterra,dondese quedaráañoy mediohastala muertede su

padre,escribeen la Memoria...de mi vida: “me ocupéen ambasciudadesfLyony París] en

comprarlos mejoreslibros quepude,y lo mismoejecutéenLondres9; Olavidevisitó Francia

en tresocasiones,y tambiénviajó aItalia; el duquede Almodóvaryadesdeniño habíaviajado

por Italia, Prusia, Inglaterray Francia; Aranda había viajado por casi todas las cortes

importantesde Europa; Clavijo y Fajardo tambiénviajó a varios países,y tantos otros

ilustrados,comoJuánAndréso Arteaga.

Un buenejemplodel mododeviajar ilustradolo proporcionanlos escritosde Vieray Clavijo

sobresusdosviajes,uno el querealizó en 1777-78,comopreceptordel marquésdel Viso, en

el que tambiéniba, junto aotros, Antonio Cavanilles,y que plasmóenApuntesdeldiario e

itinerario demi viaje a Franciay Flandes,y el segundoel realizadoen 1780-81en compañía

delmarquésde SantaCruz queresumióen Estractodelos apuntesdelDiariodemi viajedesde

Madrid a Italia y Alemania. En estos relatos se compruebala aperturade mentesy

desenvolturaconlas queviajanestospersonajes,concuriosidadpor todo,visitandoacademias,

museos,admirandolo que consideranverdaderamentedigno de admiracióny criticando

aquelloque no les gustao las insuficienciasquevanencontrando,todo ello connaturalidady

sin ningúncomplejo(encartadesdeParis de Viera a Capmany,por entoncessecretariode la

Real Academiade la Historia, escribe: “. . .hay muchoquedecir de este inmensoPueblo

[París], donde,aunquetal vezno seveanadadenuevo,seven todaslas cosasen grande,y

lo grandeadmira”). Visitan sinagogasdejudíos, las libreríasde las ciudades,monumentose

iglesias,gabinetesde historia natural,jardinesbotánicos,bibliotecaso academias,fábricas,
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etc. En Parísasistena los cursosde física experimentalque dabaMr. Sigaudde la Fond (en

el cursode física del día 19 de noviembrede 1777 Viera escribeque, “concurneron trece

oyentes,y cinco éramosespañoles,a saber, el sr. Duquedel Infantado, el marquesitodel

Viso, el condeCarlet de Valencia, el Abate Cavanillesyyo “), y tambiénvisitan al célebre

profesorde químicade la Academiade CienciaMr. Sage,el cual les muestrael gabinetede

mineralesy el laboratorio,e inclusorecibiránun curso de química.’07

Otro casoparadigmáticodeviajesilustradossonlos querealizael abateJuanAndrésen varias

ocasionesy direccionesde Italia (donderesidíaemigradocomo ex-jesuita;tambiénrealizó

viajes por Austria y Suiza, que le permitierontenercontactocon gran númerode eruditos

europeos)y que quedaránplasmadosen las citadasCartasfamiliares, uno de los libros de

viajespor Italia másfamososen Europa,escritosllenosde erudicióny no exentosde belleza

descriptiva,conplanteamientosfilosóficos y de saberartísticoy científico, queseescapandel

simple libro de viajes.’08

‘07Ambas obrasya citadas. En el primer viaje, Viera escribeque en el sur de Franciase habían
encontradocon la CondesadeSiruela, “Señoraespañolaqueiba deParísa lasaguasde Varege” [p. 14], otra
modalidaddeviaje quepracticabanlos españolesdeentonces(ver enR. OLAECHEA, Viajeros españolesdel
XVIII en losbalneariosdel Alto Pirineofrancés,Zaragoza,ColegioUniversitariode La Rioja, 1985,entrelos
quesecitaaalgunosviajerosilustresqueacudieronaesosbalneariosfranceses,comoOlavide, la condesade
Arandao el marquésde Mora). Haciendoel resumendel segundoviaje de Viern, cuandoregresana Madrid el
11 dejulio de 1781 habíanvisitado 165ciudades, 15 erancortesde soberanos(...) 132 palacios,realessitios,
quintas,alqueríasy casasde campo;másde 80 jardines;61 galeríasexquisitasde pinturas,...;52 museosde
estatuasy antiguedades,gabinetesdehistorianaturaly de guardamueblesdepríncipes;48 grandesbibliotecas;
17 ricos monetarios;23 universidadesy colegiosde primeranota; 9 observatoriosastronómicos;4 célebres
meridianos;13 academiasde noblesartes;8 menageríaso casasde fieras; 8 laboratoriosquñnicos;6 teatros
anatómicos;70 iglesiascatedrales;5 sinagogasdejudíos;4 templosdegriegos;36 hospitalesy hospicios...; 13
arsenalesy armeríascuriosas; 19 fábricasrecomendables,entreellas 6 de porcelana;33 teatrosde comediay
ópera;61 monumentosdeantiguedadesromanas;templos,arcos,palacios,vías&c; . . .15jardinesbotánicos,etc..
(pp. 92 y s.).
Sobrelos viajesdeViera y Clavijo, en M. FABBRI, ‘Un buenpretextoparahablardeJoséViera y Clavijo. Los
diarios desusviajespor Españay Europa’, Entresiglos,2, 1993.

‘080p cit.

M. FABBRI haescritosobrelasCartasfamiliaresque, “revelanun Andréssorprendentementelibreal apresar
supropio pensamiento,felizmenteinmerso en lo cultura italiana y europea,totalmentea sus anchasen los
coloquios,realeso imaginarios,conlosprincipalesexponentesdel mundoliterario y científicointernacionalde
sutiempo.Supoapresarenapropiadasformasconceptualesyestéticaslasintencionescomunesa tantosviajeros,
esdecir, hacerjusticiaa España,reivindicandosusméritosliterarios, científicos,artísticosehistóricos;admitir
la distanciaquela separabadelosdemáspaísesya la vezhacervotosparaquese reintegraraenloscircuitos
culturaleseuropeos” (‘Literatura deviajes’, art. cit., pp. 415 y s.).
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Ejemplotambiénde viaje ilustradoplasmadoenescritos,serianlos yacomentadosde Antonio

Ponz, tanto el Viaje de Españacomo el Viajefuera de España,en el que con frescuray

ecuanimidadvarelatandono sólo,aunquefundamentalmente,losmonumentosartísticosdelas

ciudadesde los diferentespaisespor los queviaja, sino tambiéncomentariossobreusos y

costumbresde suspueblos,siemprecon esafinalidad de, en palabrassuyas, “sacar algún

provechopara [la] nación”

De maneraespecialhabría que destacarlos diarios, apuntamientosy cartas de Leandro

Fernándezde Moratín sobrelosviajesquerealizapor Francia,Inglaterra,Flandes,Alemania,

Suizae Italia (enFranciaeItalia, comoya seha dicho,susestanciassonalgomásquesimples

viajes,ya queva a residir variosañosenambospaíses).Moratíntieneun mododesenvuelto,

diríamosmoderno,de viajarpor Europay de “verla”, de sentirse“en casa” cuandoviajapor

diferentespaiseseuropeos,algoimportantequereflejalamentalidaddel españolculto delsiglo

XVIII, de ver las cosassinjactanciaperotampococonhumillación, conadmiracióny ala vez

espíritucritico, sincomplejosde inferioridado superioridad,contantafrecuenciayuxtapuestos

en personasque se encuentranante realidadesa un nivel superior al que ellos están

acostumbrados.JuliánMaríashaseñaladoy analizadoen páginasconocidas,Españay Europa

en Moratín, esamanerade viajar, mirar y de plasmarenpalabraescritaesasvivenciasen sus

viajes. “Moratín, cuandoviaja.., se siente ‘un europeoen Europa’ -escribeMarías- <...)

lo ve todo conperfectanaturalidad,... Contempla,admira, seentusiasma,sedesilusiona,

critica, comparacon lo español,yel resultadono essiemprenegativo” (lo mismo que hacia

y escribíaPonz).JuliánMaríasseñala,además,queen esosescritos,especialmenteen los del

Viaje a Italia, “vemos lo que la prosa española‘pudo’ ser, lo queteníaquehabersidoy no

fue(...)Laprosa ‘italiana’ de Moratínesmuchomás ‘moderna’quetodo lo queseha escrito

después,hastael 98 (...)Ycomolo literatura no esmásquela expresiónverbaldeunaforma

de vida, de una contexturadel alma, habría quepreguntarsepor la Españaque hubiese

correspondidoa esaprosaposibley muertaal nacer...

Esaactitudde Moratíncuandoviaja por Europaa fines del siglo XVIII, apartede decirnos

109~~ cit., enJuliánMarías. Obras VII, pp. 78 y s. y 93.
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algo respectoal nivel en el queestabasituadala Españadeentonces,nivel quepermitíaaun

españolexperimentarconholguray naturalidadel viajepor Europa,tambiénnosdicealgode

un sentimiento,ya plenamentemoderno,queanida en el espíritu de un españolde aquella

época,y queala vezbusca;esealgo que,enpalabrasde JoséAntonio Maravail, “pasa a ser

un bienesencialparalos individuosen las nuevassociedadeseuropeas:la libertadpersonal,

íntima, másbienque interna (la cual es otra cosa,y de distinta trascendenciasocial)“‘1

En su correspondenciay apuntacionesMoratin va desgranandoesaactitud y esa mirada

predispuestaa la recepciónpero no pazguatani acrítica. En carta a Jovellanos,haciendo

resumendesu estanciaen París,escribe: “. . .hevistootroshombres,otras costumbres,otro

país; he adquirido nuevasideas, y he rect«Ycadoo confirmadolas buenasquetenía“; y en

cartaa Godoy,escribiendosobresuestanciaenInglaterra: “. .heestudiadolascostumbresde

aquellanación,susleyes, su cultura, susartes, suspreocupaciones,susvirtudes,susvicios,

yhehechoapuntacionessobretodosaquellosobjetosquemeparecieronlosmásdignosdeser

examinadospor un observadorimparcial”. Hacecriticas o apuntacionesque tratande ser

objetivas: “. . .atraveséel Rosellón,que en verdadestámuyatrasadoen comparaciónde la

agricultora, industriosay comerciante Cataluña“; en carta a CeánBermúdezcritica la

arquitecturamás recienteen París: “no quieren imitar; quieren inventar siempre;y este

empeño,queesfavorableal adelantamientodealgunasartes,perjudicay arruina a lasotras”;

critica algunascostumbresing]esas,por ejemplola frecuenciacon queseemborrachansus

habitantes,incluidos “sujetosde distinción”, y el peorrasgode sucarácter,queparaMoratín

esel orgullo: “El pecadomortalde los ingleses,el quecubretodala naciónyhacefastidiosos

a susindividuos, esel orgullo; perotan necio, tan incorregible, queno selespuedetolerar”

Y.. .)Esteignoranteorgullo, acompañadode las costumbresferocesqueaún conservan,les

da un airede rusticidad,queofendea la vista. Cualquieraquehayaasistidoa los espectáculos

dondese reúne la juventudmásdecentede Londres, habrá observadoen su fisonomía,

accionesy movimientosunagrosería insultante,quedista muchode la dulzuray urbanidad,

quesonh(jasde la riqueza,el lujo y la buenaeducación.Todosellosmeparecenotrostantos

carniceroso torerospuestosen limpio: tal era el aspectorústico y amenazadorcon que se

“0’Del Despotismoilustradoa una ideologíadeclasesmedias:significaciónde Moratín’, op. ciÉ., p.

297.
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presentaban”;perotambiénadmiramuchascosasenInglaterra,apartede la “absoluta libertad

de religión”: “ En ningunapartehe vistopracticadala verdaderacaridadpública con tarto

acieno corno en Inglaterra: aquella caridadquesocorrela verdaderapobreza,y la hace

desaparecerpormediodeauxiliosoportunos;proporcionael trabajo,quesostienela inocencia

y lo virtud contralospeligrosa quela necesidadexpone“, o también: “Una de las cosasque

másadmirana un españolquellega a Londres,esla pocasujeciónqueles da sugrandezaa

los másgrandespersonajesde la Corte, y la libertad de quegozan, habiendosacudidola

cadenaintolerablede las ceremoniasy la etiqueta.He vistoal Prínc¡~ede Gales,estoes, al

herederode la Corona, paseándosea caballo con un amigo, como pudiera cualquier

particular”. En Italia, la que por otraparteejerceunaespecialatracciónen Moratín, mira

también con ojos desprejuiciados,y admira y critica alternativamente.Así, admira los

monumentosde Romapero critica la suciedady falta de iluminaciónde suscalles,o la falta

de paseospúblicos. “Hay en Roma mucha vanidady mucha miseria -escribe-, mucha

hipocresíay muchosvicios, la corrupciónde costumbresqueen ella senota esconsecuencia

necesariadel sistemade su Gobierno~

España,en el XVIII, va a vivir a la parqueel restode Europael fin de la erade los viajes

dedescubrimientosgeográficos,de la quehabíasido pioneray artíficefundamental,junto a

Portugal,y el inicio de la erade las expedicionescientíficas modernas’12y de los viajesde

científicos y estudiososde unos paísesa otros (“En la Europa del XVIII, la noción de

‘espionaje cientifico’ no existe. Cada nación estádispuestaa comunicarsus luces a su

vecina”, ha escritoPaulade Demerson”3).Ya quedancitadosenpáginasanterioresvariosde

los viajes de estetipo quese realizanalo largo del siglo, desdelos famososde Ulloa y Jorge

Juano el de Félix de Azarapor Paraguayy el Río de la Plata,al del marquésde Ureñapor

encargoreal y con una duración de catorcemeses,recorriendovarios paíseseuropeosy

“‘En: Epistolario, op. cit.,pp. 97, 159,42y95; ApuntacionessueltasdeInglaterra,op. cit., PP. 129,
133 y s., 119 y 162; Viaje a Italia, op. cit., pp. 327 y ss.

“2A. RODRiÍGUEZ-FISCHERconsideraquelas expedicionesdel británicoJamesCook(1728-79)a
Tahití, NuevaZelanda,Australiay el Antárticomarcaronel tránsitodeunaetapaaotra(enApuntacionessueltas
deInglaterra. L. F. deMoratin, op. cit., n. 96, p. 145).

“3’EI viajeporEuropadelmarquésde Ureña...’, art. cit.

611



estudiandoy recogiendoinformaciónsobrefísica, química,arquitectura,óptica, astronomía,

manufacturas,minas, etc.; o algunosotros viajes,como el envíoen tiempo de Ensenadade

oficiales a Holanda y Gran Bretañapara conocercuáleseran las mejores técnicas de

construcciónnaval, o de técnicosen minas al Tirol y otros centrosminerosalemanes,a los

cuales posteriormentese les envió a Indias; o viajes eruditos patrocinadospor la Real

Academia de la Historia, o arqueológicosen Italia patrocinadospor la Corona (cuando

Humboldtvisita Aranjuezseencuentraconel jardineromayor del Rey, don PabloBotelou,

personaque “aprecia los conocimientoscientificos,queha visitadoInglaterray Francia“) .

En lo que sepodría llamar la cultura del viaje en el siglo XVIII hay que teneren cuentala

importanciaque tiene, de maneraespecialparael programareformista ilustrado, el viaje

interno, el viaje por el mismopaís.La avidezde realidadquetieneel ilustradoespañollo es,

enprimer lugar, de la realidaddel propio paísy, por tanto, lo primero quehayque haceres

conocer,viajar porsu interior, paraidentificar la situación, las deficiencias,las necesidades

enlos diferentesámbitosy regiones.GasparGómezde la Sernaseñalaconperspicaciaquelos

relatoso apuntesde estosviajes normalmentese les titula, no viajespor España,sinoviaje de

España, “porque era ella mismala que, de su mano, se echabaa caminarla propia tierra,

para versepor primera vez reflejada en él como un espejo””5. En la misma línea de

interpretaciónEnciso Recio ha señalado: “El viaje ilustrado va a permitir reflexionar,

filosofar, con la experienciapor delante, sobre la vida del hombrey de las sociedades

españolasdela época:seviaja para conoceral hombrey seviaja para conocery asípoder

mejorarla sociedad;paraobservarla realidadypoderaplicarle los remediosoportunos.El

deseode informacióny el sentidoutilitario de la Ilustración estánclaramentepresentesen

114

En: G. ANES, Elsiglo de las luces, op. ciÉ., pp. 355, 392 y 85; A. MESTRE, ‘Historiograifa’, op.
ciÉ., p. 866; 0. MORA ‘Literatura anticuaria’_qp_dL.p. 906 W von HUiM3DLDTJbL4p.138. Maurizio
FABBRI resaltael viaje queFranciscodeMiranda,el futuro prócerdela independenciavenezolana,hijo deun
comerciantecanario,realizéa losEstadosUnidosdesdejuniode1783a diciembrede 1784,cuyorelatoconsútuye
uninteresantetestimonioacercadelpaísrecientementeindependiente.Mirandarealizótambiénunaseriedeviajes
por todaEuropa,desdefines de 1784hastael 87,visitandoInglaterra,Prusia,Sajonia,Hungría, Austria, Italia,
Grecia, Suecia,Dinamarcay Rusia(carteándoseconla zarinaCatalinaII y suscolaboradores);tambiénvisité
Turquía(¡bid, Pp. 411 y 5; 417 y 5.; y u. 53, p. 423).

~~~Ibosviajerosde la Ilustración, op. cit., p. 11.
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estosviajes.Detrásde ellos late el afán característicodeldieciochoespañol:la refonna””6.

Edith Helman ha escrito: “Los viajespor Españaque hacen los ilustradospensadoresy

cient(ficosespañolesen el sigloXVIII, recogiendoplantasy minerales,datos eimpresiones,

es una de las grandesnovedadesdel siglo de las luces

El imperativode conocery viajar porel país, incluso antesde iniciar el viaje al extranjero,

estáclaramenteexpuestoen los yacitadosconsejosdeCadalsoa los jóvenesenLosEruditos

a la violeta. Clavijo y Fajardotienela mismaopinión,queexponeenel citadoPensamiento

XIX de la publicaciónperiódicaEl Pensador: “...la mayorpartede nuestrosEspañoles,que

vana correr Cortes,... salende supaíssinprincz~ioalguno <...)Apenashayalgunosquese

hayantomado el trabajo de conocera su Nación antesde ir a visitar las extrañas(...) Un

Españolqueseproponeviajar, ademásde las mirascomunesa todo viajero sensato,debe

tener la de contribuir por su parte a borrar el bajo conceptoque tienende nosotroslos

Extranjeros“.

La realidades, no obstante,que un grannúmerode ilustradosviajanpor toda la geografía

nacionaly sus motivosde interéssondiversos:artísticosehistóricos,científicos,económicos

o paisajísticos”8.El P. Sarmientodescribió su viaje por Galicia; PérezBayer viaja por

Valencia,Andalucíay Extremadura;el marquésde SantaCruz visita la Mancha,que lo hará

acompañadopor Viera y Clavijo, que tambiénviajará por Castilla la Vieja, en camino o

regresode sus viajespor Europa;Tomásde Iriarte describela Alcarria; Jovellanosviajapor

varias regiones de España,Madrid, Castilla, el País Vasco, Mallorca, dejandoagudas

observacionesdesusviajes,especialmenteporAsturias,y tambiénLeón;Cavanillesviajapor

Valencia;CapmanyporAndalucía;ZamoraporCataluña;Campomanesvisita Extremadura,

Andalucíay Castillala Vieja; Flórez,recorreCastilla, Leóny Navarra;Bowles, porencargo

delaCorona,recorrebuenapartedel territorioespañol;tambiénPonz,queescribirásu famoso

“6lbid, pp. 9 y s.

“7Trasmundode Goya,op. cit., p. 113.

“8Ver en: L. M. ENCISORECIO, ¡bid, pp.9-10; M. FABBRI, Ibid, pp. 411414;yL. GONZÁLEZ
SEARA, El podery lapalabra, op. cit., p. 595.
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Viaje deEspaña

Las finalidadese interesesde estos viajes son múltiples, pero siemprecoincidentes:el

radiografiarla realidaddel país,conocersusinsuficienciaso suspotencialidades,registrarla

memoria históricaa través de sus monumentosy obras de arte, conocery describir las

costumbres,asícomosuspaisajes(muchosde ellos inician lo quesepodríallamarunacultura

del árbol, insistiendo una y otra vez en la necesidadde llevar a cabo una política de

reforestación,tanto desdeel punto de vista económicocomo estético). En 1701 Gaspar

Naranjo realiza un viaje por diferentes zonas para localizar los lugares con mayores

posibilidadespara desarrollarindustriastextiles; los viajesde Sarmiento,Bowles, Ward o

Cavanillessonde naturalezacientífica,y tambiéneconómica;viajesartísticos,históricoso,

lo quehoy denominaríamossociológicos,sonlos deun númeroimportantedeaquellosviajeros

ilustrados: Campomanes,VargasPonce,Bosarte, Ortiz, PérezBayer, Velázquez,Ponz,

Iriarte, Moratin, Jovellanos,...EncisoRecio ha escritoque con estefenómeno“el viaje se

había convertido, tambiénen España, en una actividad cultural de importanciamásque

mediana”. DomínguezOrtiz ha matizado: “Los viajes de españolesy extranjeroscontienen

datosquehayqueacogerconprecaución.La mayoríadelos viajeros, carentesdeformación

cientzfica, ven lo queya deantemanopensabanver. Estono quitapara quehayaen estaclase

de literatura muchascosasaprovechables,... Son,por ejemplo,preciosas, muchasde las

anotacionesde Jovellanos,de Campomanes..., de Guillermo Bowles, del venezolano

Miranda, . .de Antonio Ponz . Fabbri, estudiosodel tema, comenta: “Sin embargo,tal

actividadderescateyrestauración[investigar y hallar los restoshistóricos,civilesy religiosos

esparcidospor España],conhabersidogenerosay meritoria, estabasostenidapor unavisión

estáticade la culturaycivilización españolas,queterminabapor autolimitarseuna vezmás,

complaciéndoseensupropiopasado,quedebíaconservarsesin reformulacionescríticas.Pero

para quienesseaventuraronmásallá de los Pirineos, el rescatedelpatrimonio cultural y

social españolibaparalelo a la exigenciadebuscarla comparacióny la integraciónconlas

nuevasrealidadesquese iban descubriendo,con el implícito reconocimientode la matriz

europeacomún~ Así pues,el viajedeEspañahay queinterpretarlo,tambiénaquícomo en

M. ENCISORECIO, Ibid. p. 10; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ. Ibid, p. 122; y M. FABHRI, ¡bid,
p. 412.
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tantosotrosaspectos,en relaciónconel referentedeEuropa.Efectivamente,los españolesque

viajanporEuropa,cuandoregresan,vana mirar supropio paíscon unaretinaconfigurada

demaneranueva,receptorade másmatices,de másamplituddevisión (así,Viera y Clavijo

que, como ha estudiadoel propioFabbri, va a mostrarvisionesy perspectivasdiferentesen

susescritossobreel viajea laManchay los queescribetras regresarde susviajesporEuropa,

por ejemplo sobre Castilla la Vieja) ; aunquehabría,quizá, quematizarque no sólo los

españolesqueviajanporpaíseseuropeosvana teneresereferente,sino tambiénotrosqueno

hanhechoel recorridoeuropeo,comoporejemploJovellanos(aunqueerabuenconocedorde

Europay de los relatosde viajes comolector), y que, sin embargo,cuandoviajanpor el país

y tratan con sus relatos de densificar la memoria histórica de la nación, medianteesa

“actividad de rescatey restauración”, cuando tratan de conocer de primera mano los

problemasy potencialidadesde las diferentesregionesdel país, no realizantantouna labor

onanistadeautasatisfaccióno de “autoalimentarsecomplaciéndoseensupropiopasado”,sino,

másbien,unalabornecesariaparaformularun proyectonacionalreformista,realistay viable,

quepongaaEspañaal nivel de los paísesmásavanzadosdeEuropa.Caracterizandolaactitud

de los viajerosilustrados,enconcretoladeunPonzo un Jovellanos,JoséCasohaescrito: “El

deseode un conocimientodirectoseexpresabacon la descrz~ciónde lo observado,a la que

solíaacompañarla exposiciónde la actitud críticadelobservador.La literatura descriptiva

ilustradasediferenciade la románticaprecisamenteen que a éstale interesalo diferencial,

lo típico, mientrasquea aquélla todo lo queconstituyeelserfísicoypsíquicode un pueblo;

(...) buscala exactituddescriptivapara sacarlas consecuenciasde orden social, político o

económicodesdeunaperspectivareformadora“¡2O~

Dentrode esatendenciahabríaque incluir el famosoViajede Españade Antonio Ponz, que

si biensecentrafundamentalmenteenlos monumentosartísticostambiénsepreocupaporotros

temashistóricos,decostumbreso socio-económicos,y queayudéadaraconocerEspañaentre

los europeosal sertraducidoavariosidiomas.Porejemplo,GuillermovonHumboldtlo había

W. von HUMBOLDT durantesuestanciaen Madrid tiene un encuentrocon Beramendi,del que dice: “Está
empleadoenelDepartamentodeFinanzasypor indicacióndelgobierno,aunqueno asucosta,ha hechoun viaje
económicoypolíticopor todaEspañaexceptoGalicia y Asturiascuyarelaciónquierepublicar” (¡bid, p. 131>.

120En Introduccióna GasparMelchordeJovellonos.Obras enprosa,op. cit., p. 32.
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leídocuandovienea Españay hacereferenciaa él constantementeen el relatode su viajepor

diferentesregiones.Semperey Guamosescribesobreesaobra: “El ‘Viaje de España’de

Antonio Ponz ha sido muy aplaudida dentro y fuera de España, y mereceserlo. En las

‘Efeméridesde Italia’ seleen repetidoselogiosde ella. En Le4psicksepublicó en 1755 el

primer tomotraducidoalfrancés,por D. JuanAntonioDíez, Profesorde HistoriaLiteraria

de Gottingen;y sesabequehay otra traducciónalemanade algunostomos“121~ El ex-jesuita

Antonio Conca,residenteen Italia, hizo un resumeny edición libre del Viaje deEspañade

Ponz, publicándoloen Parmaen cuatro volúmenesentre 1793 y 1797 con el título de

Descrizioneodeporicadella Spagna.

Hablandode las relacionesdeviajerosespañolesen el XVIII, tantode los viajesporEspaña

como porEuropao América, Maurizio Fabbriha escrito: “.. . la variedadde los intereses,la

extensiónen el tiempodelas observaciones,los múltiplesitinerarios,permitieronampliar los

horizontesdel conocimientoy transmitir a la patria, en términosconvincentes,concretosy

sugestivos,una vastaparte delpanoramacultural y social depaísesindudablementea la

vanguardiadel mundo.Talesobrasrevistenun excepcionalinterésliterario y socialya ellas

se adscribeel mérito de haberfacilitado la reconciliaciónentre la cultura españolay la

europeay dehabercontribuido a hacerconocerel mundoamericanoen la nuevadimensión

histórica queiba asumiendo“~22~

El conocimiento de otras culturas y costumbresque aporta el viaje, especialmentelos

realizadosal extranjero,paramuchosespañolesdel XVIII, comoparamuchoseuropeosen

general, se realizavicariamentea travéstanto del relato directo como de la literaturade

viajesimaginarios;son los “viajeros de biblioteca”, los “aventurerosde sofá“, que leen,o

escuchanlecturasen alta voz de libros que hablande costumbresdiferentes,de paísesya

conocidospero cuyos usos, modasy costumbresno son conocidosdel todo, o de países

‘21¡bid, T. IV (1787), Pp. 253 y s.
MENÉNDEZPELAYO escribió:“EL ‘Viaje’ de Ponzes másqueun libro, es unafechaenla historiadenuestra
cultura. Representatantoenla esferaartísticacomolos viajesdeBurriel, Ve/ázquez,PérezBayery Villanueva
en elcampodelas cienciashistóricas, o eldeJorgeJuany Ulloa enlas cienciasflsicas.Fue la resurrecciónde
nuestropasadoestético” (Historia de las ideasestéticas.CSIC, Madrid, 1974,vol. II, p. 1539).

‘22lbid, p. 418.
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totalmenteexóticos.PedroÁlvarezdeMirandahaescritoque “el placerque los hombresdel

XVIII descubrieronen los viajes, tantoefectivamenterealizadoscomoimaginadosa travésde

la lectura, estádirectamentevinculadoconotrostemas...:el mitodelbuensalvaje, la bondad

naturaldelhombre,la antitesisprimitivismo1civilizacióny el relativismode las costumbres”.

La afición a estetipo de relatosllegó a Españacon cierto retraso,ya que durantelos dos

primerosterciosdel siglo puededecirseque hay una ausenciade ellos; sin embargo,como

atestiguael estudiodeMonroeZ. Hafter del quehacereferenciaÁlvarezdeMiranda, “en las

décadasfinalesdelsigloXiVIII seproduceun notabledesarrollo de los viajes imaginariosen

susdiferentesmodalidades-viajesapaísesincógnitos,viajesaéreos,viajes a lo luna, etc.- e

intenciones:desdela meradivulgacióndeconocimientosastronómicoshastael diseñodeuna

sociedadutópicao la sátira indirectadela realidadespañola“t Ejemplodenoveladeviaje

iniciático seríaMirtilo o lospastorestrashumantesde Montengón.Los libros de viajeseran

leídostambiénporpersonascultasy eruditas;porejemplo,porel Diario deJovellanossesabe

que leía con frecuenciaesetipo de libros, apanede los de economía,política o ciencias.

Tambiénlaspublicacionesperiódicasdedicaronespacioa la literaturay relatosdeviajes,basta

el punto de que el Diario de Madrid publico durantediez años la Historia generalde los

viajes. Quedacitado en páginasanterioresel escritode Clavijo y FajardoenEl Pensador

titulado ‘Sobrealgunosviajeros, y modode quelos viajesseanútiles’, en el que apartede la

defensade la utilidad de los viajes para las naciones,porqueabrennuevoshorizontesy

relativizan la validez de normasy usos tradicionales(el viajero, como la flor, sufre un

trasplanteparaque florezcaen todasuhermosura,segúnla metáforaqueutiliza Clavijo) y de

la necesidadde que seconociesela naciónantesde viajaral extranjero,parapoderdefenderla

antela malaopiniónqueteníandeella los extranjeros,sin embargo,en esalíneatípicade gran

partede los ilustradosde abrirseal extranjeroperono de formaacríticay mimética, Clavijo

critica a aquellosviajerosespañolesa Europaque “contraen en susviajestodos los vicios de

las Nacionesquefrecuentan,y casiningunade las virtudesde queestánmezclados(..jLas

gentesgustangeneralmentede novedades:oyenmuchasa nuestrosviajeros;y sin examinar

‘23’Sobreutopíasyviajesimaginanosenelsiglo XVIII español’, artc. cit., pp. 355y 352. Ver: Monroe
Z. HAFTER, ‘Towardsa Histo¡y ofSpanishImaginaryVoyages’,Eightennth-CenturySiudies,VII (1975),Pp.
265-282.
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su solidez,ni su verdad, creeny quierenadoptarciegamentelas ficcionesde estosfalsos

oráculos”. En la EstafetadeLondresy extractodelCorreoGeneraldeEuropa (tomo 1, carta

1V’), FranciscoMarianoNiphohaceunacríticadecómoviajabanalgunosespañolesporEuropa

y, a la vez, apuntacómose deberíaviajar: “Puedo aseguraringenuamente...que todo el

tiempo que transitépor Francia y otros Reinosde la Europa hallé algunos de nuestros

Paisanosricos, y a quienesdistinguióaltamentelafortuna en el honory en la hacienda...;

peroya seapor sobradejuventud,o lo queesmásciertoporfaltadejuicio, salendeEspaña

enflor, yvuelvena ella sinfruto, y con muchosráfajosy hojarascasdevanidad.Podríamos

damospormuycontentossino llevaranotrosresabiosmásperniciosos(...) (...)Ahora,pues,

silos viajes quesehacen a Paísesextranjerosllevaran desdeEspañapor objeto el bien

público, y la intenciónde trasladara ella lo quesusvecinosejecutanpara hacermássólida

sufortuna, másfértil su suelo, másdichososa los hombrescon su trabajo, sedamenosel

trabajo de los quedeseanel bieny sudansinfruto cuandolo quierenconseguir”.

En el binomio España-Europahabríaotro vector,el de los viajerosextranjerosque visitan

España.El temaha sido estudiadopor numerososautoresy, engeneral,descalificadaslas

opinionesde esosviajerospor susvisionesdistorsionadorassobreel paísy susituaciónreal,

sobrelas costumbresy usos,sobresucultura, por la superficialidadde las mismas,plagadas

de estereotipos,cuandono impregnadasde malafe manifiesta,salvoexcepciones,quecon sus

criticasjustasy esfuerzoobjetivo por conocerla realidaddel país,son dignasde tenerseen

cuenta;descalificacióndeesasopinionesque seharíanporpartede los españolescoetáneos,

demanerabastantegeneralizada,y no sólo de los sectoresmásreaciosa abrirseal exterior,

sinode casi todos los ilustrados.Sarrailhhaescritoque esosviajeros “no traennada, o casi

nada. Vienena ver, o algunaveza estudiar,a un país ‘retrasadoy excepcional’,del cualse

burlan casisiempre.Porlo demás,comparadosconlos quevisitan a las demásnaciones,son

bastanteraros (..j Sonautorespuramenteocasionales,testigospocofielesy escrupulosos,

cuya ‘documentación‘ sueleestarplagiadadeobrassinméritoalguno.Así, no esraro quelos

españoles,indignadospor susmentiraso por sus errores,por sus chistesy su ironía, les

repliquen violentamente<...)Estospersonajes,que las más de las veces no saben hablar

español,no ofrecennadasustancialni decisivoa laspersonasde la minoríaselecta,a quienes

decepcionanpor su soberbiay susfanfarronadas.Ni siquiera los másserios o los más
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brillantespuedenejercerunaaccióndigna de notarse

Sobrelos viajerosquevisitaron Españaen el siglo XVIII sedisponede las larguisimaslistas

elaboradaspor Foulché-Delboscy Farmnelli125. DomínguezOrtiz opina que los viajeros

extranjeros,engeneralcarentesde formacióncientífica, “ven lo queyadeantemanopensaban

ver”, extensiblea suparecera viajerosespañolespor el interior del país,comoquedacitado

enparrafosanteriores.EnopinióndeEncisoRecio: “muchosviajeros . . . llegarona Españacon

el simpleafán de viajar y de escribir un libro de viajes4..) (...)Algunosson hombresde

negocios...Otrosson nobles... Unos terceroseranhumanistasy escritores,quesesentían

atraídospor un paísexcepcionaly raro (...)La mayorparte deellos .. . llegaron a Españapor

motivospolíticos: militaresalgunos,d¡~lomáticoscasitodos126(...)Casisiempresequedanen

visionessuperficiales,obtenidastras unavisita o una conversaciónrápida en un mesóno en

casade algún nobleanfitrión, ... Susjuicios suelenser bastatesubjetivos (...)EI prejuicio

ideológico en lo político-social o en lo religioso es unafuerte barrera que dfficulta la

comprensiónobjetiva. El viajero de allende los Pirineoses,frecuentemente,un ilustradoque

visita Españacon un cierto sentido de superioridad,predispuestoa dar máscrédito e

importanciaa las confirmacionesde la leyendanegra,quecreenver, aunqueno existan,que

a la observaciónponderadadela realidad.En cualquiercaso,elconocimientoquelosviajeros

tienende Españaessiempreparcialy limitado; sudocumentacióncomplementaria,recogida

pp. 321 y s.
125

R. FOULCHÉ-DELBOSC,BibliographiedesvoyagesenEspagneetenPortugal (1896),op. cit.; A.
FARINELLI, Sobreviajesyvia]erosporEspañayPortugal(1903),op. oit., ViajesporEspañayPortugaldesde
la EdadMediahastael siglo221 Divagacionesbibliográficas(1921>,op. oit., y ViajesporEspañay PortugaL
Suplementoal volumende lasDivagacionesbibliográficas(1930),op. oit.
Sobreviajerosextranjerosen Españaen el XVIII ver también: M. HATLLORI, Prólogo a la ‘Época de la
Ilustración. Elestadoy la Cultura (1759-1808)’,T. XXI (vol. 1) delaHistoria deEspañadeR. ManéndezPidal,
op. cit., (Los libros deviaje,pp. XI-XXV); J. GARCÍA MERCADAL (cd.), ViajesdeextranjerosporEspaña
y Portugal,Aguilar, Madrid, 1959, vol. III, ‘El sigloXVIII’; L. M. ENCISORECIO, ‘Losviajeros’, enHistoria
deEspañadeR. MenéndezPidal, op. oit., 1. XXXI (vol. 1), pp. 5-8

126

BATLLORI escribe: “En el sigloXVIII eranpocoslosdiplomáticosquese atrevíanapublicar sus
propiasexperienciasen elextranjero,por el secretoinherentea losnegociosdeEstado.Duranteel reinadode
Carlos III fi¿e excepcionalel casode Bourgoing, . . .es tambiénexcepcionalquepodamosdisponerde cuatro
memoriasde diplomáticosdedos nacioneseuropeasentrelas másalejadas,geográficay espiritualmente,de
España:InglaterrayDinamarca” (¡bid, u. XVII). Y GARCÍA MERCADAL: “Al convenirsenuestropaísen
punto de mira de la atencióneuropea,acrecióen considerablenúmerola llegadade visitantesextranjeros,
venidosunoscomodiplomáticosa cara descubiertao comoobservadoresdeincógnito, yalestallarla guerrade
Sucesión,llegadosotros comomilitaresparatomarparteen ella, en unou otro bandos” (¡bid, p. 9).
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de obras menores,depoco mérito”.

Lo másgraveseríaqueesavisión distorsionada,plagadade tópicosy no en escasamedidade

trivialidades(enespecialdurantela primera mitad del siglo, comoha señaladoBatllori), vaa

retroalimentarlavisión negativade Españaquetienenespecialmentelos ilustradosfranceses,

quienesasuvezeranimportantescreadoresde opiniónenel restodeEuropa.CarmenIglesias

haescritosobreelpanicular: “Son los ilustradosfranceses,... -Montesquieu,Voltaire,Diderot

a la cabeza-los que, conmáso menosmatizaciones,difundeneintens¿ficanlas imágenesmás

negativassobreEspaña,en una mezcladefrivolidad yfaltade curiosidadunidaa vecesa un

gran desconocimiento.La mayoríaselimita a la utilizacióndefuentesliterarias y de relatos

de viaje, muy especialmenteel de Mme. d’Aulnoy del siglo anterior Su influencia fue

demoledora,puesla visión deEspañaen Europapasódurantemuchotiempopor lo quelos

alemaneshan llamadola ‘mediaciónfrancesa’, tantoa travésde la traduccióndesuslibros

de viajes-algunosde ellosdirectamenteinventados,otrossimpleconfirmaciónde lospropios

prejuiciosde los viajeros(nohayqueolvidar queseve ‘desde’y no ‘en ‘)-, comosobretodo

de la formidable influenciade nombresseñeros“¶27•

JuliánJuderías,hablandode los libros deviajesdeextranjerosenEspañaen el siglo ilustrado,

entrecuyos autorescita a Peyron,Fischer,Osbech,Watson,Swimburne,Dillon, Young o

Baretti,escribe: “Los quequieranvernuestrosdefectos[serefierea los deEspaña]abultados,

exageradosnuestroserrorespolíticosy económicosyprofetizadanuestraruina, no tienenmás

queleerestoslibros, en los cuales,siguiendoel gusto de la época,sefilosofa a todo trapo,

seescribenbellospárrafosa propósitode los hechosmás insign~ficantesy setienesentido

comunmuypocasveces”’28. Algunosde los autoresde esosrelatosde viajespublicanfingidos

viajespor España,conunavisiónnegativa,sin queni siquierahubiesenpisadosueloespañoí,

como es el casodel abatePrévost,que en 1738publicó de forma anónimaMémoiresd’un

hommede qualité qui s ‘est rétiré dii monde,queen palabrasdel P. Batllori es “un fingido

viaje, quesuponehaberrealizadoen 1714-15,peroquesebasaen todaslas malignidadesque

‘27’Españadesdefrera’ enEspaña.Reflexionessobreelser deEspaña,op. oit., PP.415 y s.

128Lo LeyendaNegra,op. oit., PP. 224 y s.
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habían ido volcandosobreEspañalos viajeros, realeso fingidos, de los añosde la ‘France

classique’,sobretodo Madamed ‘Aulnoy y susrepetidores”. “Más inventivay másgracia -

escribeBatllori- tuvo otro impostor litarario, . . . el marquésde Argens (aunquetan maligno

comoPrévost),en sus ‘Lettresjuives’,..[quepresentaa] los españoles,en general,orgullosos

n129e ignorantes

Sobreel númerode viajerosextranjerosque llegarona visitar Españaen el XVIII, esegran

siglo viajero,hay opinionesno coincidentes.Labordeen su Itinérairedescriptzf(t. 1) escribe:

“Hay por lo generalpocosviajerosen España; . . . sonpocoslos extranjerosquepasan...

Españase contó durante mucho tiempoen el númerode lospaísesolvidados:como no se

encuentraen el caminode ningún otro reino, fue dejadaa un lado y no entró siquieraen lo

quelos inglesesllamanel ‘grand tour ‘ Ma VictoriaLópez-Cordón,opinaenla actualidad

de formadiferente: “Aunquela ruta españolaquedaseal margendel VraM Tour’, España

recibió la visita de muchosviajerosqueutilizaron indistintamentelas cartas, el diario o el

ensayopara recogersusimpresiones(...)EI géneroseindependizódelviajero y seconvirtió

en el mediomásadecuadoparaqueeruditosypublicistasexpresasensuscríticasa la sociedad

desutiempo~ De las largaslistasqueofrecenFoulché-Delboscy Farmnellisepuedecolegir

queno fueron escasos,aunquesí no relevantes,salvo algunasexcepciones.Foulché-Delbosc

da unarelaciónde casi setentarelatosde viajerosextranjerosen Españaa lo largo de aquel

siglo, los másnumerososautoresfrancesese ingleses,casi igualados,luego alemanes,y más

reducidoel númerodeautoresitalianos,holandeses,un danésy un sueco;Anuro Farinellien

el que es su másextensotrabajo sobre el particular, las Divagaciones...(1921), da 346

entradasen una mezclade libros de viajesy asuntossobreEspañasucedidosen el XVIII,

siendoalgunasde ellas, las menos, acercade libros de viajes por el país realizadospor

españoleso referentesa Portugal; añadiendoen el Suplemento(1930), en cuanto a la

nacionalidadde los autoresextranjeros,a estadounidenses,un portuguésy un islandés’31.

‘29Ibid, p. XIV.

‘30RealidadeimagendeEuropa en la Españailustrada, op. cit., p. 39.

131Habrfaqueañadirlosextranjerosqueviajaronpor laAméricabispanay escribieronsobreesosviajes,
entrelosquese podríancitara] suecoLoefling, autordel Iter hispanicum(Estocolmo,1758), punodelospocos
escritoresde libros de viajesquedesdeMadrid yAndalucíapasarona entrambasAméricas”, en palabrasde
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Segúnel P. Batllori en la primera mitad del siglo predominaronlos viajeros franceses,

equilibrándosela proporciónentreéstosy los inglesesduranteel reinado de Carlos III,

mientrasqueenel último deceniodel siglo (traslos acontecimientosrevolucionariosenFrancia

y coincidiendocon el reinadodeCarlosIV) aumentóelnúmerode viajerosalemanes,“por lo

generalmenosaficionadosa hechosy noticiasllamativos,y másseriosen suinformación” -en

opinión de Batllori, quienseñala: “Ya en tiemposde Felipe V los viajerosalemaneseran los

más objetivos,auncuandosetratasede un hombrede vida tan azarosacomo el barón von

PÉillnitz”’32. Siendo los ingleses más objetivos que los franceses,como se lee en el

Avertissementde l’Editeur de la edición francesadel libro del inglés EduardClarke Etat

présentde 1 ‘Espagneet de la nation espagnole(1770): ..... ilfaut conveniren généralqueles

VoyageursEtrangers,et enparticulier les Anglois, observentordinairementmieu.x que nous

[losfranceses]:voilápourquoitousles Voyagesdesderniersque1 ‘on nou traduit, sontsi bien

accueillisen France.L ‘Anglois qui voyagea d’abord beaucoupmoinsdepréjugés, ou tient

moinsá ceuxqu ‘u a nécessairement,quetout autreNational. II estencoresortsouventplus

instnuitque laplápart desautresVoyageurs“‘~~

Algunosde estosrelatosescritosen la lenguaoriginal de susautoresfuerontraducidosa otros

idiomas. Así, entreotros, el de Labatsetradujoal alemán;el del italiano Caimoal francésy

al alemán;el deBarettial inglés,alemány francés;el del inglésClarkeal francésy alalemán;

los de los inglesesMarshall, Carter,Ticknesse,Dillon y Jardineal alemán; los de Twiss,

Dalrympley Townsendal alemány al francés; los de Swinburney Young al francés;el del

suecoLoefling al alemáne inglés; el del marquésde Langle (“Fígaro”) al alemán,inglés,

italiano y danés;el del francésPeyronal inglés y alemán;o el de Bourgoingal inglés,alemán

Batllori (¡bid, p. XIV); al metalúrgicoalemánHelios, enviadoporCarlosIII a Sudaméricaparaeladelantamiento
delamineriay queescribiólosTraveIsfromBuenosAyresby PotosítoLima (Batllori,Lo culturahispan-italiana
delosjesuitasapulsos...,op. cit., p. 629); o a Alexandervon Humboldtque, tras su estanciaenEspañaentre
diciembrede 1798 y junio de 1799, antecediendoenunosmesesa la estanciade subennanomayorGuillermo,
viaja porAméricadel Sury Méjico, encompañíadeBomplan,y previo permisodel rey deEspaña,y elaborará
susconocidosestudiosetnológicos,geológicosy biológicossobrela Américahispana,apartede sobreCanarias
(en W. vonHumboldt.Diario deviajea España.1799-1800,op. cit., Introducción,p. 11).

PP.XIX y XIII.

‘33Etatprésentde 1‘Espagneetde la nation espagnole.A Madrid, Pendantles Annés1760 & 1761.

EduardClarcke, membre de l’Université de Cambridge.Bruxelles, 1770, 2 veIs. Vol. 1, Avertissementde
l’Éditeur, p. II.
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y danés;tambiénhuboalgúnanónimofrancéstraducidoa la lenguaholandesa,y uno holandés

a la inglesa.

Fue en la segundamitad del siglo cuandoempezarona proliferar los viajes culturalesde

extranjeros,“en losque-señalaBatllori- especialistasdediversasdisc¿~linasemprendenviajes

de estudioa Españapara conocermejor su arte, su economía,su sociedad,sussistema

político, entreverandosusdisquisicionesserias . . . consusobservacionessobreelpaisaje, los

hombresy las mujeresconlos queentrabanen contacto.4..) . . .duranteel reinadode Carlos

III alternanlos viajesdescriptivosya vecessuperficialesconlosdecaráctermásestrictamente

cultural (...) El reinadode Carlos IVsecaracterizapor una mayorpresenciade relacionesde

viajeros procedentesde varios estados alemanes”, donde empieza a apreciarse el

“prerromanticismogermánico,a la vezantifrancése hispanófilo“‘u.

Pesea la parcialidady superficialidaddel contenidode la mayorpartede esosrelatosde los

viajeros extranjeros,no todos merecenuna descalificacióngeneral,o por lo menosno en la

mismamedida. “A pesarde todo -escribeEnciso-, no podemossacaruna visión totalmente

negativade estosvisitantesque, a su modo, trataron dehacerunaobservacióncríticade la

sociedadespañola.Algunosde ellos, comoBourgoing,Labordeo Townsend,hanalcanzado

justafama,ysusdescripcionessonfrecuentementecitadasporlos historiadores,auncontodas

las reservasoportunas”.Tambiénesverdadqueno todoesnegativolo queveny calificanesos

viajerosextranjeros.Expurgandoenesosrelatosentrela gangade improperiosy prejuicios,

o en ocasiones,es cierto, de objetivasrealidadesnegativasdel país, se encuentranalgunos

juicios positivoso por lo menosagradables,no desabridos:Doumuriez,quehabíaestadopor

primeravezenEspañaen 1765, escribiendoÉrat d’Espagne,y queen 1794escribeMémoires

écritspar liii méme,en ésteasegurahaberpasadoenMadrid la épocamásfeliz de su vida; el

numismáticofrancésAubry de la Mottraye, en 1723 admira Zaragozacomo una de las

ciudadesmásbellasdel mundo;enel relatodelmonje lombardoNorbertoCaimosobreel viaje

realizadoen 1755 haceelogiosde la lenguaespañolay del portey carácterde los castellanos,

asícomo muestraunapenetrantecomprensiónde la arquitecturay pinturaespañolas;el abate

‘~Ibid, pp. XIV, XVI y XXII y s.
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piamontésBarettienel escritosobresusviajesquerealizóen 1760, 1768y 69,haceun intento

poracabarcon los tópicos,admiteque Américahadesangradoa España,en Madrid no halla

a los hombresni graves,ni distantesni celosos,y frentea las provocacionesdel francés

Massondice quelacuhuraespañolatuvo y tiene muchoshombresde mérito; engeneral,los

viajerosdel períododel reinadode CarlosIV subrayanya que el país habíahechograndes

progresosduranteel reinadode Carlos III y quehabíadisminuidoel poderde la Inquisición

(así el alemánFischer escribea finales de siglo que Españaya no era “la tierra de la

Inquisicióno deloshotentotesu ostiacos”); el mismoKarl AugustFischer,traductoral alemán

del viaje de Bourgoing,y escritorde supropio relatoReisevonAmsterdami2ber Madrid md

Cadiz nach Genmain denJahren1797¿md 1798publicadoen Berlín y que tuvo una gran

difusión entodaEuropa,libro compuestode 45 cartas,en la n0 33 sededicaaofreceral lector

germánicouna bibliografía españolasobre las diferentes cienciasantiguasy modernas,

haciendoreferenciaa las traduccionesespañolasde obrasextranjeras,para hacerver que

Españaseencontrabaal tanto de la culturaeuropeadel momento;el cónsul inglés Jardine,el

conocidode Jovellanosy otros ilustradosespañoles,en susLettersfromBarbary, France,

Spain, Portugal,..,quetuvo éxito en Europa,escribequeel español “raza fría, entusiastae

inteligente” esmás aptoque el francésparatenerun gobierno “de libertad yseguridad”; el

inglés Towsend,en su relatoA JourneythroughSpain in the Years1786 ano’ 1787, que fue

reeditadoy traducido,daa conocerlos adelantosmaterialesy las perspectivaspositivasque

ofrecíaEspaña;el tambiéninglésTwiss,miembrode la SociedadRealde Londres,en el relato

sobresuviaje quehizo en los años1772 y siguienteusaun lenguajey unasopinionesmucho

más equitativasque las de otros viajeros, critica, y con razón, muchasde las posadas(los

españoleshablabaninclusopeordeellas)perodurantesu estanciaenMadrid dicequehay tan

buenosalojamientoscomo los quesepuedanencontraren Inglaterray suscalles tienentanta

propiedadcomolas de cualquierciudadde Holanda, y que “el RealPalacio de Madrid es,

acaso, el másmagnifico quehayen Europa”, escribiendoal finalizar su relato las siguientes

palabras: “He vueltoa mipatriamuysatisfechode esteviaje, quemiro comoel másagradable

einstructivodecuantoshehecho,asípor la novedady singularidadde losobjetosqueseven

endichopaís,pocofrecuentadopor los viajeros,comopor la gran atencióndelosportugueses

y españolesen general,a los cualesdeboun testimoniosincerode la maneranobley cordial

conquehanejercido la hospitalidadhaciamipersona,y, por tanto, seráinvariablemi afecto
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a la naciónespañola“; el mismoGiacomoCasanovaen susMemoriasdeEspaña(pasóen ella

todo el añode 1768)aunquesonfrecuenteslos tópicossobreel carácterespañol,escribeque

“la noblezay laspersonasqueson cortesesdebidoa los viajes o a su educaciónno piensan

así[el desprecioa losextranjerosqueseconcretabaen el apelativo “gabacho”]. El extranjero

quetienebuenasrecomendacionesy observabuenaconductaencuentrapersonasrazonables

tantoenInglaterra comoenEspañayen Turquía“, ademásdeconsiderara la lenguaespañola

como “una de las más bellas del universo”; o Guillermo von Humboldt, quien pesea las

críticas que tambiénhacea muchosaspectosdel país (unasmás o menosacertadas,otras

totalmentesuperficialesy desacertadas,comosonmuchasdesusopinionesartísticas),cuando

finalizasu viaje en 1800, trashaberrecorridobuenapartedel territorio español,y entraen

Francia,caminodePerpignan,tropezándoseconunaspersonasdescorteses,escribe: “. . .nome

hicieronmi entradaen Francianada agradable.Losespañolessonmáscorrectosyel vestido

de lasmujeresno estan necesitado.Miro atrásconun sentimientoespecialhaciaEspaña.Es

un paísmaravilloso cuyoshabitantesamarésiempre“~135

Pero,por lo general,lasopinionesde los viajerosextranjerosrezumancomentariospeyorativos

y una buenadosis de tufillo de superioridad,por partede unos europeosmás o menos

ilustrados,la mayoríadeellos, hay quedecirlo, de no demasiadopesointelectualo cultural,

como secompruebaleyendosusopinionessobrearteo culturaen general,lo que provocóla

irritaciónde muchosde los ilustradosespañoles,enespecialcuandosetropezabanconmentiras

burdaso apreciacionesclaramenteparcialesy distorsionadassobrela realidaddel paíso desu

historia.

El diplomáticoy eruditoJoséNicolás deAzaraescribióen 1782unaCartacomoprólogoala

segundaediciónde la Introduccióna la historia naturalygeografíafísica de Bowlesen la que

‘35Datos recogidosen: A. FARINELLI, Viajes por Españay Portugal... (1921), p. 261; M.

BATLLORI, ¡bid, pp. XII, XV, XVIII, XIX, XXI, XXIII y XXIV; A. Ponz. Viajefuerade España,op. cit.,
pp. 26 y 28; GiacomoCasanova.MemoriasdeEspaña,op. cit., capt.II, Pp. 15 y 18; WilhelmvonHumboldt.
Diario de viaje aEspaña1799-1800,op. cit., p. 258.
Ponz cita, también, las palabrasdel abatefrancésPech, “práctico deMadrid, de Romay de otras panesde
Europa”, enalabanzadel urbanismomadrileño: “El RealJardínBotó.nico, elsoberbiopaseodel Prado, elArco
deTriunfo; estoes, la PuertadeAlcalá, la actualpolicía, la iluminación, etc. Lo entradadela PuertadeSan
Vicente,elanterior caminoy paseodela Florida y otrasobrasaccesoriasa Palacioquesepresentanpor dicho
ingresotampococedena ningunodelosqueyo hevisto hastaahora” (¡bid, p. 161).
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criticaba,con la ironía típicadel diplomáticoaragonés,el libro del, quizá, másrenombrado

viajero inglés que visitó Españaduranteel reinadode CarlosIII, Henry SwinburneTraveis

throuhSpainin theYears1775and1776, quesehabíapublicadoen Londresen 1779. “Es tan

perspicazsupenetración-escribeAnta-, quea los dosotresdíasdehaberentradoenEspaña

yahabíadescubiertoquetodosloscaminoseranmalos;lasposadas,peores;elpaísparecido

al infierno, dondereina la estupidez;queningúnespañoltiene ni ha tenidocrianza, sino los

que han logrado la dicha de desasnarsecon la ‘politess’ de los ingleseso franceses;...

Swinburne,enopinióndel P.Batllori veníacargadode lasensibilidad,y los tópicosañadidos,

del primerromanticismoqueseestabaya fraguandoen los últimos deceniosdel siglo: “En el

ambienteprerrománticoinglésdefinesdelXVIII -escribeBatllori-, elsubtítulomismodesus

‘Travels... ‘hubodesermuyevocadorenla GranBretaña: ‘en ellosseilustran concuidadosos

dibujosdel natural algunosmonumentosarquitectónicosde los romanosy de los moros”. Y,

aunqueBatllori opinaque, “al describirlos caracteresde lasdistintasregionesconstituyeuna

revelaciónantitópica en relación con los generalizantesy superficialeslibros de viaje del

Setecientos”,Azara le recrimina: “Aunque su erudición singular pudiera explayarse

describiendolas muchasantigaedadesromanasqueseconservanen estapenínsula,merced

a los sietesiglos de la culta, suavey humanadominaciónmoruna,apenashacemenciónde

nada deesto en su libro, como ni tampocode nuestrasacademias,bibliotecas,gabinetesde

antigUedadesy de Historia Natural, JardínBotánico,bellas artes, comercio, manufacturas,

caminosmagn(Jicos quesehanhechoy continúan,porquesin dudacreyóquetalesfroleras

no podríanmoverla curiosidaddesuscompatriotas,mayormentecuandoya selo dicetodo,
“ 136

asegurándolesquelos literatosdeEspañanopasande mediadocena

En general,la reacciónde los ilustradosespañolesa esasvisionesparcialesy distorsionadas

no es la de ocultarlassino, muy al contrario, las de darlasa la luz y difundirlasentre los

españoles,para que, ante la evidenciade sus falsedades,sean rebatidas.Eso es lo que

precisamentevaa hacerAntonio Ponz,quiendedicael Prólogo deltomonrimerode su Vicie

texto deAzaraen:AntonioPonz.ViajefueradeEspaña,op. cit., Pp. 22-25.M. BATLLORLI, ¡bid,
p. XX. Esavisión ya romántica,y llena detópicos,que Swinburnevienea buscarenEspañaseencuentraensus
propiaspalabras:Temohabervenidoa estepatcienañosdemasiadopronto o cienañosdemasiadotarde,pues
la originalidad ha desaparecidodel carácter de los españoles,sin quetodavíahayanadquirido el barniz de
Francia eInglaterra, cosaquecuandosucedaharáqueseanuna razamuchomenosinteresante”.
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fueradeEspañaadara conocery criticar las falaciasde varios de esosrelatos.Comentando

y justificandola Carta de AzaracontraSwinburne,escribe: “por cuantoesconvenienteque

los nacionalesy extranjerossedesengañendel indigno modo con que nos tratan ciertos

escritores, se deben repetir sus calumniase injusticias, publicadase impugnadasmuy a

menudo,y dar, de estemodo,a conocerla malafey modoquehan tenidode tratamos”; tan

evidenteera,pues,paraPonzlas falsedadesvertidasengranpartede esosescritos.

Y precisamenteporquecreeinjusta ladescalificaciónllena deprejuiciosy subjetividadde esos

escritos,esen lo que no quierecaerél en sus escritosacercade sus viajesfuerade España:

“Muy lejosdepasarle [a él mismo]por la imaginaciónel insultarconficciones,ni bufonadas

a las nacionescuyastierras ha recorrido, las trata conel debidomiramientoy respeto; (...)

y no con desprecios,mentiraseinsolencias,comohanhechodiferentesviajerosquedeveinte

añosa estaparte han venidoa Españay despuéshan publicadosusobras”. Ponz analiza

variosde esosescritos:el del padreNorbertoCaimo,al que critica, apartede la falsedadde

algunasde susaserciones,“su corto conocimientoen materiade bellas artes”. El de Eduard

Clark, al quecritica másenextenso,desdesuafirmaciónde quela Inquisición “en todaslas

tierras de la dominaciónespañolacierra cuantoscaminoshay a los informesy conocimientos

quepuedetomar un extranjero” (a lo que replicaPonz: “Esta última aserciónla falsíficala

mismaobradelautor, en la cualhacever quenadielepusoobstáculosa cuantoquisosaber

y escribir;... “), hasta la crítica que hacía Clark de insociabilidad y taciturnidadcomo

característicasde los españoles,a lo quereplicaPonzqueesosdosdefectossonprecisamente

lo quecaracterizaa los inglesesentrelos demáspaísesdeEuropa,mientrasque los españoles

“sin cometerbajezasni ruindadesen las máscríticasy notablesescenasde Europa, admiten

en su tierra y compañíaa cuantos vienen, les hacen partíc¿~es de sus fortunas, les

proporcionanmediosde su engrandecimientoy muchossevuelvenricos y opulentosa sus

países.Todavíaesmásridículo queun ingléstachede taciturnosa los españoles.(...); dejo

la decisióna los quehanfrecuentadoel Prado, deMadrid, y [el] Parquede San Jaime[de

Londresfy a los quehancaminadopor el interior deInglaterra y España”.

Ponz no haceunadescalificaciónde guadañade todos los escritores-viajeros,confundiendo

hiervasmalasy buenas,y asívaloraen lo fundamentalpositivaslasobrasdelos inglesesTwiss
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y Dillon. Pero el libro que le mereceuna crítica más enérgicaes el Voyagede Figaro en

Espagne,quefue editadoconel pie de imprentade Saint-Maloen 1784. “Nadie, por másque

delire -escribePonz-, es capazde llegar adondeha llegado esteverdaderoofingido ‘Figaro’

hablandodeEspaña,y sóloenla cabezade un locoel másrematadopodíancaberlos delirios

queha escrito ensu indignoydespreciablelibrejo “. Comoessabidobajoel nombredeFígaro

se escondíaJoseph-Marie-JérómeFleuriot, marquésde Langle, y su Voyage, ciertamente

plagado de injurias contra Españay los españoles(con algunasexcepciones,como su

valoraciónsobrela lengua: “Puedo engañarme,pero creo, y lo aseguro,que la españolaes

la lenguamásbella quesehablasobreel globo“) fue profusamentedivulgadoen numerosas

reediccionesy diversastraduccionespor Francia,Alemania, Inglaterra,Dinamarca,..‘~.

La actitudde Ponzhaciaesoslibelos esnítida y nadaoscurantista:“Dirán algunosqueno se

debíahacerpresadeun impostorcomo ‘Fígaro’. Por no haberlohechoen lo pasadodeotros

quelo hansidopocomenosqueél, verbigracia:de un Masson,etc., seha dadolugar a que,

copiándoseunosa otrosy añadiendodisparatesa disparates,hayanllenadoEuropade libros

detestables,llenándolosdenúlfalsedadeseinjurias contranuestranación. Sedaporsupuesto

quelaspersonasderazónyde algunaslucesno darán asensoa semejantesimposturas;pero

¿cuántassonestasen comparacióndelinfinito númerode neciosypreocupadosquetodo lo

creenfirmemente?”.Aquí Ponz estáexplicitandola diferenciadeperspectivay preocupación

de la Españadel XVIII, o por lo menosde partede ella, respectoa la del siglo anterior:no

‘37BATLLORI tambiéncosideraal VoyagedeFigarocomo “la másvirulentaimpugnaciónde la España
deCarloslii”, y señalala conocidareaccióndelcondedeArandaa estepanfleto: “Precisamenteporqueeneste
‘Voyage’sededicaaArandaunpúrrajbmuyelogioso,el conde,embajadorenParísyenno excelentesrelaciones
conMadrid cuandoaparecióel libro, secreyóobligado,primero,a pediral gobiernofrancésqueprohibiesela
obradeLangle,ydespuésa confutaríopuntoporpuntoni un ‘Dénontiationaupublicdu Voyaged‘un soi-disant
Figaro par le véritable Figaro’, que apareció con elpie de imprenta de Londres 1785. cuandoaún vivía
Beaumarchais.LapublicacióndeunatraducciónalemanadeLangleen1803aplica quequú.óen 1805todavía
aparecieseuna confinaciónde su ‘Viaje’, el anónimo ‘Nouveauvoyageen Espagne’de P. -L. -D. de Cruzy,
marquésde Marcillac” (Ibid, pp. XXI y sj. Sobreeste asunto, escrib&SARRA.ILH: “En ~~anro a ¡ox

kiÑ,IÁiÑhásel¿kiosdelpobreFleutiotdeLangle ... sólo constituyenunapesadaycomprometedoraadulación
paraelelogiado.Hastacabeimaginarqueincitaran aArandaaprotestaroficialmentecontraeseoscuroautor,
y a preparar una refutacióndel embusteroy mediocre ‘Voyagede Figaro en Espagne’, cuyamofa perpetua
respectoa la España‘retrasada’ irritó al Conde” (¡bid, p. 365).SobreestepanicularSarrailbdalas referencias
de MOREL-FATIO, Érudes sur ¡‘Espagne, 2~ serie, HonoréChampion, París, 1906, pp. 177-182, y H.
MÉRIMEE, Le vrai etlefauxFigaro, enel Homena~ka MenéndezPidal, t. II, Pp. 285 y ss. Ver también:J. A.
FERRIERBENIIMELLI, El condedeAro.ndaysudefmsadeEspaña,Madrid-Zaragoza,1972;yC. IGLESIAS,
‘La noblezailustrada delXviii español.El condedeAranda’, op. cit., p. 273.
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sepuedevivir en ensimismamiento,creyendoque “el pañobuenoen el arcasevende”; hay

quedefenderse,hay quebatallarpor el reconocimientoen Europa,porquela opinióndeésta

sobreel país importay mucho. “La nación a la quesemaltrata -continúaescribiendoPonz-

es laprimera quelo habíadesaber;pero connosotrossucedelo contrario: todaEuropasabe

lo quesediceen España, los ultrajes quese le hacenantesquelos españoles.Tales libros

debíancorrer; sedebíantraducir al instante,purgándolosde las impiedadesquecontengan

contra la religión; porqueentrediezo docemillonesdealmashabri4 muchosque tomarían

la plumacontratalesautores;pero no sabiendolo quedicen, nadie lo dice, todoscallan, y,

segúnelproverbio, quien calla otorga”.

Ponz,como tantosotros participantesen las polémicasde las Apologíasy Contraapologías,

no creequeseacasualla coincidenciade esasdiatribasantiespañolas,sino motivadas,quizá,

por recelosanteun resurgimientodel poderíode España: “Es cosabienextrañaque, siendo

de humoresy genios tan opuestoslos francesesy los ingleses,se hayan coligado tan

estrechamentealgunosde ellospara insultar a los españolesen susescritos,. . . de veinteaños

a estaparte [1785].Hay un rancio semillero(esnecesarioquesesepa),en dondelosautores

citadossehanprovistode ruinesy podridasplantasparaformarsusinvectivas(...)Es debido

decir quiénlo plantó, cómoy del modoquefueechandosusraíces. Fueron,pues, los sabios

jardineroselmariscaldeBassompierreensus ‘RelacionesdeEspaña’;la condesadeAulnoy,

elpadreLabbat, madamede Villars, el abateVeyrac, Willoughbi, en susviajes;JuanÁlvarez

de Colmenares,en las ‘Delicias de España’, y otros, que, con imposturas,disparatesy

falsedades,handado, dany darán materiaa otrosescritoressemejantesa ellosparadeciry

aunañadir embustes,hastaquela nacióndignay honradasobrela cual recaeny queo los

ha despreciadoo no los ha sabidohastaahora quieracombatidosydeshacerlosy aunpagar

a susautoresconequivalentemoneda,bienquejamáslo hará con el livor yfalsedadescon

queellos noshan tratado cuandosehablede suspaíses

Y unaspáginasmás adelantePonz tal vez pone el dedo en la llaga sobre el motivo del

reverdecimientode los ataqueshaciaEspaña: “No es lo peor ser los últimos en ciertas

determinaciones.Cuandounosduermen,suelenestarotros despiertos,y al contrario. Las

ideas,lasfortunas, lasriquezasy elpodervanalternando,y esmalapolítica insultara quien
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podrá insultar mañana”. Estáclaroque Ponz, tancomedidopor lo generalen susjuicios, se

muestraaquíseguroy optimistasobrelaspotencialidadesy futuro quele podíaesperaral país

en el conciertoeuropeo.138

‘38AntonioPonz.ViajefueradeEspaña,op. cit., pp. 16-18,22, 34 y 45 y s.
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