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O. INTROOUCCION 

Esta aportación constituye una apretada sintesis de un trabajo mas ampho renli 
zado en el Doctorado como primer paso para abordar un aspecto de nuestra Tesis 
Doctora l, donde analizaremos la respuestas de cierto tipo de literatura religiosa 
- sobre todo sermonarios. ars moriendi, oraciones fúnebres ... - al tema de la muerte. 

A juicio de Fritz Valjavec, en el rondo de la Ilustración hay una concepción uni 
taria del mundo y de la vida que constituye su impulso espiritual. La Il ustración no 
es producto de la filosofia; en ella lo filosófico es tan sólo consecuencia de una dcter 
minada mentalidad, cuyo esclarecimiento hace comprensibles los sentimientos y a pe 
tencias que fueron los impulsores directos de la nueva época. Lo bitsico en la menta 
lidad de la «era filosófica• es la fe en las fuerzas excepcionales de la razón. En prmci 
pio, se cree que la razón es capaz de resolver definitivamente los problemas de la 
vida. Esta ·re esta en ímima relación con el concepto del hombre. La Ilust ración con 
sidera al hombre como centro de todas las cosas y al género humano como una u ni 
dad. Las diferencias lingüísticas, raciales o culturales no se consideran como ciernen 
tos importantes. Todo depende de que se haga desaparecer el retraso y de que todos 
los hombres lleguen a participar de las ventajas del progreso. La humanidad y el 
humanismo son considerados como supremo valor. La Ilustración consagrara todos 
sus desvelos a esta vida terrena, a lo visible, ya que éste es el itmbito en que se desa 
rrolla la existencia humana. En este sentido, sólo se preocupa de lo humano. La 
valoración de la vida separa a la Ilustración de la doctrina de la Iglesia, que constan 
tcmcnte exige prepararse para el mas alla, y no considerar la vida terrena sino como 
un periodo de tritnsito. 

Con todo, para los ilustrados la religión debía fomentar la virtud; de ésta dcpen 
de toda la perfección humana. Sin virtud no hay felicidad verdadera. La virtud ase 
gura la moralidad y eJ bien de la humanidad, siendo mil.s importante incluso que la 
religión. Por el contrario, la religión sin virtud no tiene valor y es reprobable. La di fe 
rencia con el Cristianismo estaba en que la Ilustración puso a la virtud por norma de 
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la fe y no al contrano. No ob~tante esto. la mayona de los ilustrados opmaba que la 
moralidad nece~1ta no sólo de una base filosófica, sino tambien de un soporte relig10 
so. La cretncia en D1os. en la inmortalidad personal incluso en Jos premios y casti 
gas de la otra v1da pareció indispensable a los ilustrados para la conducta moral 
virtuosa de los individuos. Por tanto. la Ilustración consideró la fe en Dios como 
cond1cion indispensable para la virtud y la felicidad. Mas. a pesar de que las doctri 
nas crist1anas mnuyeron tanto sobre lfl Ilustración, quedó totalmente excluida una 
cosa: la noción del pecado onginal; para el ilustrado, el mal no es sino un ligero 
extravío. una manifestación de la debilidad humana. El mal queda convertido en Jo 
bajo, vil. nocivo y egoísta. No es Dios quien tienta al hombre mediante el diablo. 
smo que es el hombre quien se tienta a si mismo(l). 

Por lo que respecta a nuestro país, segUn J.L. Abellim. la Ilustración no tuvo en 
España el cani.cter radical y extremista que alcanzó en otros paises europeos, pero 
tampoco cabe afirmar que nuestra nación permaneciera ajena a sus ideales. Los ilus
trados españoles ni rompen ni quieren romper totalmente con el pasado nacional, 
pero al mismo tiempo se dan cuenta de que la línea oficial de nuestra tradición es 
incompatible con el nuevo espíritu de Jos tiempos. Por eso rechazan el estoicismo 
barroco y la escohistica decadente del X VII, pero a la vez buscan su inspiración en 
fuentes anteriores: el sentido critico de Vives, la tendencia racionalista y libertaria 
del erasmismo, el positivismo de los mCdicos-filósofos, etc. El resultado no deja de 
tener una cierta originalidad, que permite una vez más hablar quizá de la • peculiari
dad española•. Puede decirse, en suma, que no hay ruptura total con el pasado, 
manteniéndose siempre algunos rasgos que permiten defender la teoría de una cierta 
continuidad cultural (2). 

En el periodo de la Ilustración la literatura en general se socializa, pues responde 
al interCs de transformar la sociedad y, asi, el escritor muchas veces no obra por 
impulso propio, sino bajo la inspiración de un programa o de proyectos reformado
res que frecuentemente tienen su origen Ultimo en designios estatales de cambio y 
modernización. En la Cpoca del despotismo ilustrado en ocasiones no se sabe si es el 
Estado quien mueve la pluma de los ilustrados, o son Cstos quienes se aprovechan de 
la buena disposición de aquel (3). 

Las nuevas ciencias del hombre -y la Jingüistica- han introducido corno hábito 
unas nociones de diacronia y sincronía que acaso nos sean de t:tilidad. Al igual que 
muchos hechos de mentalidad que se sitUan en una larga duración, la actitud ante la 
muerte puede parecer casi inmóvil a travCs de largos periodos de tiempo. Aparece 
como acrónica. Y no obstante, en determinadas ocasiones, intervienen ciertos cam
bios, lentos con frecuencia, y a veces desapercibidos, hoy más rápidos y conscientes. 
La dificultad para el historiador consiste en ser sensible a tales cambios y tarnbiCn en 
no obM:-.1onar. e por ellos ni olvidar las grandes inercias que reducen el alcance real 
de la mno\·acu.:lncs(4). M1chcl Vovcllc gran conocedor de la necrofilia- cree que 
d temtllfiO de la muerte, en la historia literaria como en la de las mentalidades. ofre 
ce en terrn•nos pm •leg1ados no el campo cerrado para resolver una disputa acadCmi 
ca. \lOO el eo;,pac1o de una confrontación de metodos, mucho rnils fructuosa ya que 
dC\bvrd.t amphamentc el tema exacto que la suscita. ¿Cómo considera Vovelle el 

111 \ A.IJA\1 ( '. 1 .llntorw dt•lu lluJ/ruc/Vn rn OtY:Idt'nlr, Madrid, 1964. pp. 96. 101 103, 107 
121 8111 N. J 1 _, 1/utf>rtu critica dl'l ¡wnsamll'n/Q t'Spariol. 111 Df'l Barroco a la lhmraci6n 
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recurso al tesllmonio luerario en el enfoque de las actnude - colectn as ante la muer 
te? Parad ha) dos medios darectos de \alorizar la aportacaon de los textos : el pnme 
ro. de manera muy ingenua. es tomarlos como tesumonio.ll elementale refleJOS de la 
realidad social \Ú'Ída. de una pract1ca sobre la que nos aportan mocentemente o no 
datos que nos seria muy dificil encontrar en otra parte: el segundo constste en el d1s 
curso \'Oiuntario sobre la muerte. eJerctcio de e:-;t¡Jo CU) o lugar privilegiado ) hasta 
exclustvo ha sido la literatura religiosa: la de los sermonarios. tratados de apologet1 
ca. artes moriendi, oraciones runebres - incluso testamentos . donde el d1scurso 
sobre la muerte se ofrece sm "·elos. cuando no sin \'Ueltas(5). 

Sigmun Freud incluso ha elaborado una teoría cientifica recogida por E.G. 
Pérez del Rio- sobre esta devoción por la muerte tan frecuentemente expresada por 
la literatura. Para ello parte de la división de Jos instintos en dos grandes grupos: al 
servicio de Eros y al servicio de Tarratos . Cree que aliado del instinto sexual. que es 
el que mantiene y alienta la llama de la vida. existe el impulso de la propia aniqutla 
ción. el instinto de muerte. Freud llega incluso a asegurar que este ultimo es anterior 
a los demils instintos, a todos los cuales acaba por dominar. La presencia de este ins 
tinto de destrucción lo explica el profesor vienés en la tendencia que hay en lo orga 
nico a retornar a lo inorgilnico. El instinto de muerte busca recuperar estados ante 
riores a la materia viva; es. pues. el profundo radical humano. nuestra más arraigada 
vocación. Este autor sostiene la teoria de la antítesis del instinto primario de \•ida y 
del instinto primario de muenc. SegUn él. los dos instintos bilsicos humanos estan 
siempre fusionados el uno con el otro. y de esta sorda lucha surge la angustia (6). 

Por su parte, tambiCn de testimonios literarios se sirven los filósofos recorde 
mos a J. Ferrater Mora- para tratar de explicar las posibles experiencias de la muer 
te ajena. Estas experiencias pueden constituir un tesoro. pero sólo podemos echar 
mano de Cl cuando han sido expresadas, y ello sucede de vez en vez en la literato 
ra(7). TambiCn nosotros suscribimos estas y otras opciones que apoyan la utiliza 
ción de la fuente literaria para intentar acercarse a cierto tipo de comportamientos. 
en nuestro caso ante la muerte y su religiosidad. SegUn bien expresa una autora que 
ha trabajado sustancialmente con el material literario. da novela es una fuente his 
tórica del mil.s alto valor como hoy mils que nunca se subraya por toda clase de 
estudiosos, pero es patente que para la reconstrucción de cualquier periodo del pasa 
do no constituye más que una aportación parcial a un cuadro muy complejo que 
debe realizarse con va rios y contrastados materialcs•(8). 

l. OLA VIDE. VIDA Y OBRA 

Según J.L. Abellán. Pablo de Olavide es, por antonomasia, la victima propiciato 
ria que ofrece el movimiento ilustrado español a la Inquisición. Se ha dicho y repetí 

(5) VOVELLE. M .. ldeofogias y men1alidades, Barcelona. 1985. pp. 37, 43 y 45. Asimismo 
CIIAUNU. P .. La mort Q Paris. XV/e, XVJ/eet XVI/tesiécles, Paris. 1978. p. 456. Hermosa es la sm 
teSIS que ofrece FA VRE. R .• La mor/ dans fa liuéraiure ella penséefranraises au si¡.cfe des Lwn/Crcs, 
Lyon. 1978.640 pp. 

(6) PEREZ DEL RIO. E.G .. La muerte como J'()('Qcf6n en el hombre y en ltlliteratura, Barcelona. 
1983. p. 23. 

(7) FERRATER MORA. J.. El ser y la muer/e. Bosquejo defilosafia integracfonfsla, Barcelona. 
1979. p. 151. 

(8) MIRANDA GARC IA . S .. Religión y clero en la gran noJ•ela del siglo XIX. Madrid, 1982, p. 
15. 
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do por numeroso~ autores que el Santo Oficio lo elig•ó como la figura más represen 
1811\'8 de nue!ltra Ilustración, y que al juzgarle qu1so condenar en el. mas que a una 
pcr!>OOa. a toda una época. En Ola vide se condena un siglo y un esp1ritu. de donde 
nace el caracter •ejemplar• de su proceso. Ahora b1en, si nos preguntamos en qué 
cons1ste esa CJemplaridad y exammamos las obras y la conducta de Ola vide, es fácil 
aprec1ar que Jo que encarna este singular personaje es la figura del «filósofo• ilustra 
do en el ~cnt1do que tuvo esta palabra durante el XVIII frances; esto es. hombre ilus
trado que busca el progreso y la transformación de la sociedad, con una serie de ras 
gos muy t•p•cos: tolerancia religiosa, sentido critico respecto al pasado, optimismo 
frente al futuro. confianza en el poder de la razón, oposición a la autoridad eclesi:is
tlca y al poder tradicional de la Iglesia, 1nteres por lo~ problemas sociales y el desa
rrollo tecmco de la sociedad. impulso hacia lo natural y valoración positiva de la 
experiencia, exaltación del progreso y del conocimiento. etc. Pues bien. todos ellos 
son rasgos,que aparecen característicamente en el peruano Olavide, que se manifies 
ta en este .!.entido como el•filósofo• español por excelencia(9). 

Estas palabras de presentación sin duda nos colocan ante una de las personali
dades m3s significativas del X VIII español. Limeño de nacimiento, la vida de Pablo 
Antomo Jose de Olavide y Jáuregui aparece ligada a Andalucía donde desarrolla la 
casi totalidad de su actuación pública en razón de varios elevados cargos, entre los 
que tuvo singular car:icter el de Superintendente de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena y Andalucía. Esta empresa de relieve universal hizo más sonada su deten
ción por el Santo Oficio en 1776 y la posterior condena que le llevaría huido a Fran
cia: de donde no regresó hasta que no consiguió el perdón real con ocasión de publi
car El J::\•angelio en lriwifo o la historia de Wf filósofo desengwiado (Valencia, 
1797). De vuelta nuevamente al Sur, vive los últimos años en Baeza - muy cerca de 
La Carolina. capital de las Nuevas Poblaciones- donde muere en 1803; sus restos 
descansan desde entonces en la iglesia de San Pablo de dicha ciudad(IO). Por las 
repercusiones en su vida personal y literaria. hemos de detenernos un momento en el 
periodo francCs. 

Ciertamente en Francia siguió muy de cerca los acontecimientos revolucionarios 
que le impresionaron profundamente, reavivando unos sentimientos religosos que 
nunca babia desaparecido totalmente de su obra. La supuesta !(conversión .. a Ultima 
hora de Ola vide no estuvo inspirada por el oportunismo, ni dictada por el deseo de 
regresar a España; tampoco fue un arrepentimiento ante la conciencia de sus peca
dos y su actitud errónea; si algún motivo hubo para ese acendramiento religioso 

que no •conversión .. - de los Ultimos años, más se debió al horror que le produje
ron los excesos de la Revolución francesa, presenciados personalmente por el, que a 
ninguna otra causa(ll). No obstante, otros estudiosos no comparten esta misma 
opinión rt>o¡pccto al e'lpíritu de conversión de Olavide. Para Sarrailh - quien corrobo
ra la 1dU. del hl'ipam. tn frances More! Fatio . aquella •no fue sino un subterfugio 
para poder rc¡re~ar a su querida t:spaña y rec1b1r alguna ayuda y algunos favores 
rJd monarr.:a•( 12). Por nuestra parte. despucs de analizar con cierto detenimiento las 
lccturt\!!o ula' id111nas ObJeto de ec;te trabajo. compartimos mas las opiniones que se 

(..,, AHIII '\"-:. J 1 Up m J"P 59J 5 
'1111 \1 0''>0 \1-0ANI \1 • J., ola obu nllrr&ll\& de Pablo de Ola\lde: nue1o planteamiento 

pua&u hluJI(I•. t H''l/lliU. 11 t.c:-t, IIJ~J), p 11 
tlll ·\8111 NJL .Vp nt .. p. ~~~~~ 

ti ~1 '.\R R \11 11. J 1 CJ 1- lf'OIÚIII/lJtruda dt· la stgunda mitad del siglo J.TI/1, Madnd. 1979. p. 
&11 
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inclman a acentuar la smcendad de su comers1on (Ciertamente toda la obra e~cnta 
de Ola vide no busca smo la transformacion •racional• de la M>Ciedad \ su costum 
bres ; no hallamos por que hacer una excepción con su \isíon delllama.do Cnstiam~ 
mo Ilustrado que casi él acuñó). que las de aquellos autores que la est1man una !>lm 
pie mascara nada con\'lncente(l3). 

Antes de entrar en las Lecturas útiles y enu•eu•nidas, apuntemos que en lo~ ulu 
mos años de su \'ida publicó Ola vide Poemas cristianos en que se t'.\fK.mt'n ron senl'i 
/le: las l'erdades más importantes de la Refigiór~ nos fiJamos por lo que toca a 
nuestro interf:s especialmente en los titulados •El fin del hombre•. •El alma• o •La 
inmortalidad del alma•- con exclusi\·a finalidad didact1ca. En verdad. los dos el~ 
mentos de la novela moderna -segu1mos a Alonso Seoane en estos puntos seran la 
moral y la emoción polarizadas por R1chardson )' Rousseau. y es endente que el 
Asistente de Sevilla mantuvo vitalidad suficiente para seguir con su labor ilustrado 
ra. ahora convertida en Ilustración cristiana que quiere ser fCrreamente ortodoxa. [n 
este sentido, dentro de su proyecto de conducta -comenzar por construir una SOC1e 
dad mils JUSta, culta y en definitiva feliz a la manera ilustrada encajará perfecta 
mente dar a luz una colección de narraciones cortas. amenas, f3ciles de leer y de 
quedar prendidas en los corazones jóvenes como modelos de vida para su propH! 
instrucción en el dificil arte de dominar las pasiones del corazón humano( 14). 

1.1. Presentación del Material 

Para la elaboración de este estudio leimos los once vohimenes de las Lecturas 
útiles y entreter~idas publicadas en Madrid a nombre de Atanasia de Ci::spedes y 
Monroy en la imprenta de Josi:: Doblado Jos seis primeros volúmenes y los cmco res 
tantes en la Oficina de Dávila, impresor de cámara de S.M.; en 1800 aparecen los sic 
te primeros tomos, en 1816 el octavo y noveno, y un año más tarde los dos últimos. 
Después de los estudios de M.• J. Alonso al respecto - algunos aún en fase de elabo 
ración-, se pueden considerar las obras de Céspedes y Monroy aulOr del que has 
ta el momento no se ofrece otra noticia que la atribución de las Lecwras... , al 
menos las que coinciden con los titulas aportados por Fernández de los Ríos. como 
de.Oiavide. Este es el desglose de los distintos tomos: Tomo 1 (372 pp.), Prólogo del 
editor y tres lecturas; Tomo 11 (307 pp.), tres lecturas; Tomo lll (303 pp.), tres lectu 
ras, una de ellas -•La Huérfana•- con dos partes; Tomo IV (240 pp.) tres lecturas. 
también una -•La Hermosa malagueña•- con dos partes. Tomo V (302 pp.) tam 
bién tres lecturas, aunque •El Fruto de la ambición• presentada en dos partes; Tomo 
VI (276 pp.) tres novelas, y en Cl •El Matrimonio infeliz• con dos partes; Tomo VII 
(256 pp.), tres lecturas -•El Estudiante• con dos partes-; Tomo VIII (248 pp.), dos 
lecturas ambas dedicadas a «Los Gemelos•; Tomo IX (256 pp.). dos novelas; Tomo 
X (332 pp.). una novela en tres partes; Tomo XI, una novela asimismo dividida en 
tres partes. En total 31 lecturas; de casi todas ellas extraimos notas para este análi 
sis, excepto de la lectura 8.•, tomo 111, 2.• parte de e La Huérfana•; lectura 10.•, tomo 
IV. 1.1 parte de •La Hermosa malagueña•; lectura 12.•, tomo IV, cLn Satisfacción 
generosa•: y lectura 20.•. tomo VII, 1.1 parte de •El Estudiante•, aunque natural 
mente fueron leidas. En resumen, nos hemos encontrado con un material abundante 

( 13) MENENDEZ Y PELA YO, M .. lffstoria de los heterodoxos, VI. Madrid (2.' edición refundi 
da. ordenada y dirigida por D. Miguel Artigas). 1930, pp. 412 414. 

(14) ALONSO SEOANE. M.' J .. Op. C'it., pp. 13, 15 y 24: y pp. 38 49, donde reah1.a un exhaust1 
vo analisis sobre el carilcter hlerario. la autona, modelos y esp1ritu de las novelas olavidianas 
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para el C!\tud•o de la~ actitudes ante la muerte. bien repartido a lo largo de los distm 
tos volumene!. y, en lineas generales. bastante homogeneo. aunque obviamente s1em 
pre desde la pcnpectJva arriba mencionada. 

l .a mtenc•onalidad de las Ltcturas... ·segun el m1smo Ola vide recoge en el 
Prólogo es hacer amable la v1rtud y despreciable el vicio •respetando siempre los 
princ1p10!. de la Religión, que son el Unico y verdadero manantial de las virtudes y·Ja 
buena conducta•( 15). En cuanto a la origmalidad. copia, adaptación o traducción de 
este matenal publicado en Madrid por Céspedes y Monroy, el mism'? autor deja el 
camino expedito a la duda, cuando explicita que •ya se ve que ni yo. ni el heredero 
podemos saber si estas historias son originales o traducidas. si son sacadas de otros 
libro.,, o s1 son propias mvenciones del autor. o tal vez si hay de uno y otro. Lo que 
puedo asegurar es que todos los personajes son españoles, que los sitios, las costum
bres que se pmtan y los sucesos que se cuentan parecen acaecidos en España, de 
modo, que si alguno de ellos ha sido sacado de libros extranjeros, el Autor lo ha 
naturalizado¡,( 16). Sobra todo comentario. 

1.2. An81isis pormenorizado de las actitudes ante la muerte a través de las «Lecturas 
útiles y entreténidas11 

Pasamos revista, a partir de este momento, a cada una de las lecturas de las que 
hemos extraído notas incluidas en este tema. En principio intentamos realizar un 
análisis conjunto, pero las peculiaridades características de cada caso hubieran que 
dado enmascaradas bajo las generalidades: por ello, aunque nos resultó mas laborio
so. preferimos el desbroce individualizado: al final apuntaremos las actitudes mas 
habituales o recurrentes en el material base de este trabajo. Comenzamos, pues: 

• Lectura 1!, Tomo 1: 11EI desafio». Expresión de la muerte violenta fruto de la ven
ganza: aparece constatado tambiCn el pape\ j ugado por el azar o el destino. 
• Lectura 2!, Tomo 1: t~Lll pllisana rirtuosa». Toca los siguientes temas: El Cristia
nismo Ilustrado en el seno familiar; el papel de las litgrimas, la resignación cristiana. 
La definición de la muerte natural (•suerte enemiga de! reposo de los buenos•) oca
sionada por la enfermedad, vehículo por lo demas esperable. Relación de la muerte
separación con la imbricación en el seno familiar. Inclinación por desear una sepul
tura decente, una nítida sencillez en el Ultimo adiós y en las exequias fUnebres. 
• Lectura 3!, Tomo 1: «La dulce 1•engar~za». Explicita de nuevo el tema del Cristia
nismo Ilustrado, marco repetitivo y adecuado para el abrazo de la muerte. Reitera
ción de la naturalidad de la muerte en el seno familiar. donde se prepara mejor el 
momento final. Es la dulce espera de la muerte: se muere como se vive: es la buena 
muc:rte en la mocente \ida. 1-xpresa tamb1en la respuesta nnte la muerte: el dolor. el 
renltturuento. Apanc1on del tema m8!í mteresante de todas las Lec/liras ... : la muerte 
c<'lmo JXlrtlt:tl, como tran">ltO obhgndo para una vida mejor: asunción de la muerte 
natural. \10 temor m espanto cunosamcnte esta act1tud mantiene escasa correspon 
dent:lit con 1:& t:\pre'>adn en lo\ testnmentos. donde el temor es la mayoritaria-, 
'IC:'IUida d~ un en11erru tmte. ¡,encillo y sm pompa en la parroquia a la que pertenece 
el d1funto 

ti< 1 { -¡ \111 ()1 \ '1 \I()NROY \ t n·tura~ utllt•f 1' t>ntretl'nidm, PrOlogo. Tomo l. Madnd. 
I~IX.I. r. J 

tlfll t 1 'IPllH \ '1 \IONR<H \. ()p_ c/1., PrOlogd, l. p. 11 . 
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• Lectura 4.•. Tomo 11 : • La mendiga honrada ó la ronrt.'rswn dt.'l amor•. t::n ella 
expresa el concepto que le merece el clengo Ilustrado. Tamb1en aparece la asunci'"'n 
de la muerte con la prop1a Hda ·que es prefenble emregar antes que faltar al 
honor . apelando al Dios •lustrado. santo, bueno. paternal ) mio,ericordioM>. 
• Lectura 5.-. Tomo ll : • El sol de SPl·illa•. Apnricion de la muerte \iolentn. la 
muerte fingida de la protagomsta con mayor eJ~aCtltUd. De nue'o se rep1te el no 
temer la muerte por haber tenido una ,jda arreglada. deccme) &JUStada a la 'irtud : 
es el lema •se muere como se vi, e ... Aparición de la llamada •Enromendatio -tni 
mae• . casi en Jos mismos termmos que recoge el formulario del acta testamentaria 
Se constata asimismo el abandono claro del moribundo en el seno de la comunidad 
cri stiana a traves del sacerdote. siempre aliado de aquél: en él se descarga en una 
Ultima confesión todos los cargos de conciencia. Descripcion patel1CR de la muerte 
del reo. 
• Lectura 6.-. Tomo 11 : • Los dos amigos ó los peligros de la rique=a•. lnclus¡on 
- casi es el Unico caso en que lo hemos constatado· del papel ejercido por el testa 
mento en la •consecutio mortis•: el albaceazgo. RepetiCIÓn del cauce normal de la 
muerte natural: la enfermedad. 
• Lectura 1.-. Tomo 111. 1.- parte de • La huéifana•. De nuevo rc1tera las causas de 
la muerte natural: una calentura maligna. El dolor desmesurado e inconsolable ofre 
ce el oportuno viraje de la muerte al interior de la familia. Vuelta al erasmismo del 
XVI y a los grandes maestros del Quinientos en cuanto modelos de vida y esp•ritu 
- verbigracia. fray Luis de Granada- . Se detalla también el costo de la muerte para 
una familia modesta, oblig:indola a préstamos y empeños. Por Ultimo, deja traslucir 
cuál seria la •recompensa• de una muerte violenta o forzada: la negación de los 
socorros minimos e indispensables en el morir. 
• Lectura 8.•, Tomo 111 , 2.- parte de •La huérfat~a•. Ninguna nota. 
• Lectura 9.-, Tomo 111 : • El amor desillleresado ... Reiteración de temas ya conoci 
dos en cuanto a la causa de la muerte natural - la fiebre-, o la respuesta a la muerte: 
el dolor incontenido, lo que podríamos llamar •el derecho a las higrimas•; es, en 
suma, la necesidad, casi prerromántica, que hallan los corazones tiernos y afligidos 
para su desahogo. Desempeño de la tutoria, otro elemento relacionable con el testa 
mento. Destaca la aparición de un tema luego recurrente: la identificación entre 
muerte fi sica/muerte psíquica, lo que podríamos denominar la sepultura ficticia en 
espera de la real. 

• Lectura 10.-, Tomo IV, 1.- parte de •La hermosa malagueña ... Ninguna nota. 

• Lectura 11.•, Tomo IV, 2.- parte de • La hermosa malagueiia ... En este caso nos 
encontramos con la descripción m:is vivida y real de la muerte violenta. así como 
con la reacción ante este doloroso episodio contemplado por la amada: la muerte se 
desa en aquella misma tierra que ha contemplado la desaparición fisica del amor; 
quizá esta identificación con el •Ultimo terruño• sea un rasgo que anuncie una nueva 
mentalidad literaria en el sen tir funerario. Nos encontramos asimismo con la mils 
genuina identificación formal y estructural de Eros y Tilnatos - recuCrdese la inter 
prelación freudiana al respecto- que hace a la protagonista exclamar: •¡Oh muerte 
adorada!•; milxime cuando, en este caso, la muerte vista no coincidía exactamente 
con la que la protagonista creía que era. Constatamos tambiCn la aparición de la 
muerte a través del martirio - por la que se logra la redención, otra forma •i lustrada• 
de redención-, o el sacrificio. en un claro intento de asimilarse con la muerte de 
Cristo, ya que aquélla se considera la muerte más reliz, la mils dulce de todas, por 
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opo~1c1on preci!:lamente a la muerte del malvado la mala muerte que lleva implic1 
to ya el prop•o castigo. 
• Lectura J 2.'. Tomo IV: • La satiifacci6n generosa•. mguna nota. 

• Lectura 13.'. Tomo V: •Los peligros de Wadrid•. La respuesta que ofrece un 
alma pura ante la muerte fi~ica es la no posibilidad de albergar cualquier tipo de ren
cor o remordimiento. De nuevo plasma la causa habitual de muerte fisica para los 
que aman: la calentura violenta. Ejercicio de la caridad cristiana sincera para con el 
monbundo. aunque este sea fingido y enemigo. Expresión del dolor por la inevitable 
c¡cparación de lo!! seres queridos que impone la muerte, aunque la muerte sea amiga 
y consuelo cuando aparecen los sinsabores terrenales. La tristeza vital hace esperar 
la muerte con mdiferencia; esta aClltud queda mitigada con la actitud receptiva hacia 
la dócil voz de la religión. Deslizamiento sutil de la idea del suicidio. aunque la reli
gión lo prohiba: con la simple contemplación de la muerte del amado se desea la 
propia. Por ultimo, reiteración en la idea de un Dios Padre dulce y amoroso, pero 
justo en el terrible Juicio Final. Expresión del Ultimo adiós. la despedida hasta el mas 
una, para siempre. Aparición del recuerdo interiorizado de la muerte a travCs del 
legado o la manda para con los criados: se trata de perpetuar la memoria del donan
te. El cspectaculo de la muerte se desarrolla ante los hijos como testigos de excep
ción: la muerte ha de ser conocida desde la infancia, tema que luego examinaremos 
también en 1::1 Eusebio; se trata, en el fondo, del didactismo ilustrado. La agonía se 
produce en el entorno cristiano más desolado que imaginar se pueda: ninguna ima
gen religiosa en la que refugiarse. Por fin, ¿cuál es el precio de la felicidad eterna? La 
muerte conjunta de los amantes: el morir juntos y a la vez. 
• Lectura 14.1 • Tomo V. 1.• parte de ttE/ frulo de la ambición•. Presencia del 
cementerio •apud ecclesiam•. La respuesta ante tal visión es interesante: el testigo se 
aOige ante su soledad, silencio y desolación, extraña su escasa concurrencia. Demos
tración humana prcrromimtica ante la sepultura de los seres queridos: el beso, las 
19.grimas (que la riegan), el dolorido suspiro. 

• Lectura 15.' . Tomo V, 2.• parte de «Eifrwo de la ambiciÓfl». Constituye. a nues
tro entender, la lectura mcis ilustrativa en relación al tema de las actitudes asumidas 
por Ola vide ante el más allá. Vuelve, de nuevo, al tema de amor y muerte, expresión 
de la sensibilidad contenida en un alma generosa. Representación de la imagen de la 
m\Jerte: un espectro escapado del sepulcro, cabellos erizados, palidez livida y maci
lenta, semblante cilrdeno y descarnado, ojos vueltos. La muerte violenta - al despe
ñarse, otro elemento prerromántico- se desea siempre que sea con la amada. BUs
queda de la propia muerte, que se provoca. Descripción vivida de la agonía: dismi
nución de los sentimientos, insensibilidad, pérdida de actividad mental, ojos vagos y 
p:ílid(lli, el delirio. el llanto de los scrco,¡ queridos. Büsqueda de la patria celestial. la 
man\tUn de lO\ JU<ttos. untón ya defintttva del amor y la muerte. Instante critico de la 
muerte · la c'ptracton ante los ojm. del objeto amado. exhalando sin esfuerzo el pos 
tn:r \US('Itrt.>. es la dubura en el trnnstto de la vida a la muerte. que así es casi imper
~.:cpttblc:: dtriamos que aun se "we en la muerte. casi un desmayo que apenas deja 
se:nttr lu' y· a mertes nuembrm. Ola\'lde se recrea en- este tipo de descripciones- . 
l·Jcmphfi~:acton en Bnpttsta del buen cristiano. dueño de sus sentimientos y pasiones. 
muntterado. U paso Jugubrc } romanttco de la muerte sobre la casa familiar deja 
tr<ll .,, un neJro \elo de muerte. lamentos. gemidos, silencio de horror. Preparación 
de la de pedtda ramthar y del corttjo funebre hasta la parroquia. Asistimos tambiCn 
al topu:o •loa de aldea y menosprecto de corte• en la expresión de los mits tiernos 
cntlmtcnttlS. De ~n¡x:ton de los oficios dtvinos de diruntos. Amor y muerte de nue· 
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'-O en la ultima morada (la sepultura) que e:,pera al ser amado. -\parn'e en ella el tn 
buto funerario: las flores. las ramas de c1pres Cl)mO demo~trac•on Je Jl'k'r. t .. ta 
gama floral es un Simple cenotafio que los corazones ,¡m pie:, Cl'nsagran a la '1rtuJ ~ 
a la amistad. ¿Cómo se perpetua la memoria del d1funto en aquello:, que rec•h•eron 
su fa\Or o agrado? Con la oracion.las flore:, .•.. curiosamente no la~ m•saslll). ~ue 
va \ 1sita al cementerio por parte del causante de tantos mnle~ en e~tn lectura. bce 
nografia prerromilntica: lo fantasmagórico. el espectro. la sombra. la apanc•on. El 
cementerio se convierte en hab1tuallugar de cita para Rutina. qu1en solictta que se la 
enuerre en la m1sma sepultura de su amado: es un Intento de prolongar lo~ nu:-.mos 
lazos que se han mantenido en vida con los seres queridos (este punto si comcide con 
peticiones similares expresadas en la clausula de sepultura del testamento). pero en In 
verdadera vida donde la muerte no puede ya. Despues de todo esto, no e.'l:traña el lin 
de la lectura: Rutina muere casi en el mismo ambiente en el que habia ,-,\ido desde 
que murió su amado. 

• Lectura 16.•, Tomo VI: •Lo presumida orgullosa~. De nue\o,ln muerte \Íolenta 
por defender la honra. Perdón cristiano antes de presentarse en el tribunal defimti\"O, 
paso para el cual se produce la adeucada preparación: la recepción de los santos sa 
cramentos. 
• Lectura 17. 1 , Tomo VI, J.• parte de ,EJ matrimonio ir¡feliz•. Repetición del per 
sistente tema: la muerte violen ta, esta vez causada a espada, con traición. El horror 
de la muerte hace pasar como en una película las malas acciones cometidas y ese 
' repaso vital• acompaña los Ultimas momentos ante un Dios Todopoderoso y oren 
dido, un juez incorruptible. Se nos plantea aquí la imagen de un Dios de buenos y 
malos, que concede la vida eterna a Jos primeros y eternas penas a los segundos. 
TambiCn recoge Olavide la clitsica imagen de las Parcas cortando el tenue hilo de In 
vida. Por último, presencia continua de la familia. defendiendo los legítimos derechos 
de la protagonista, en este caso además injustamente desheredada. 

• Lectura 18.•, Tomo VI, 2.• parte de ~rE/ matrimonio if¡feliz». La muerte se asume 
sin espanto, sin temor, se la invoca, porque hay un claro convencimiento de la cvani 
tas mundi•, la eternidad no termina. Aparece la intercesión de Cristo ante Dios 
Padre a travCs del cruento sacrificio de la cruz; la salvación se logra por la divina 
gracia , por el poderoso fermento de la sangre de Cristo. Es quizil una de las mejores 
lecturas para comprender que idea mantenía su autor respecto al llamado c¡istianis 
mo Ilustrado, tema en el que reincide. En Cl. esta vida es paso, transito, caminar con 
tínuo; la recompensa a la paciencia y la virtud se halla en la otra. 
• Lectura 19. 1 , Tomo VIl : ~rE/ secretariojilósofoM, Expresión nuevamente de la idea 
de la muerte en el contexto del Cristianismo Ilust rado : aceptación de una vida futura 
compensatoria. Otra vez la muerte violenta, en este caso ademó.s 'disfrazada• de 

(17) A JUicio de M.• J. Alonso, la lectura 14.". Tomo V, 1." parte de •1:.1/ruto df' la ambición• 
manifiesta una c1erta adaptación a lo hisp:i.nico al colocar el cementerio oapud eccles1amo; sin embnr 
go. en la lectura 15.•. Tomo V, 2.• parte de la m1sma obra, Olavide quizil prefirió ceñir,e al e~piritu ori 
ginano de su fuente francesa de inspiración, al no aludir a la petición de misas. No oh·1demos que el 
proceso descristianizador que Vovelle ha reconocido en la Provenza de fines del XVIII aUn no halla 
parangon en nuestras lautudes en esas mismas fechas. Por lo demás, la Citada autora sigue tratando de 
dilucidar que novelas son copia, culi.les adaptación y cuales mera lraducción; algunos de su~ Uh1mos 
trabajos en este sentido actualmente en prensa, como amablemente nos comumcó , han s1do presen 
todos en el 11 Congreso de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía celebradas reciente 
mente en La Carolina (rebrero-marzo. 1986): y otros veri.n la luz en el próximo numero de la rev1sta 
A (finge, Facultad de Filosofia y Letras de Córdoba. 
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sub1ta enfermedad. Es la •ficción• de la muerte: falsa CJecución por medio del , ·eneno 
a causa de un problema de celos. Plantea el dieciochesco problema de la disección o 
apertura del cadaver, solución a la que finalmente no se acude por miedo a descubrir 
el verdadero crimen. Nueva muerte violenta, esta vez por venganza •justaJJ del hijo. 
f..sta circunstancia extrema hace al protagonista de la acción no temer la muerte. 
sino asumirla y pedirla. Por otro lado, la trama del suicidio persigue evitar la 
vergüenn pübtica y el dolor del suplicio: quien así obraba no estaba. en esos 
momentos de su vida. tocado por Jos ideales religiosos que expresamente Jo prohi· 
bian. A continuación, sigue el arrepentimiento, la bU.squeda del refugio en el cielo, el 
sufrimiento, la resignación: éstos son los principios de la religión racionalizada, las 
ventajas de la vida cristiana (no •católica•. palabra a la que nunca se alude). El cléri 
go ilustrado, en este contexto, es un director espiritual prudente y desinteresado, 
movido sólo por altruismo y generosidad. 
• Lectura 20.•, Tomo VII, 1.1 parte de fi'E/ Eswdianle». Ninguna nota. 

• Lectura 21.1 , Tomo VII, 2.• parte de ttEl Eswdia11te». Presencia reiterada de la 
muerte natural por enfermedad. Se consigna el mejor legado de vida y virtud que una 
madre puede dejar a su hija: un comportamiento cristiano, buenc y rtuoso. La dulce 
muerte conlleva la sonrisa en los labios. Es preferible la muerte antes que caer en el 
pecado; en este caso, la invocación a la muerte es completa, es mils deseable antes 
un suplicio que sucumbir a la ignominia. 

• Lecturas 22.• y 23.•, Tomo VIII : • Los gemelos». Muerte natural por enfermedad. 
El lazo fraternal de la vida se perpetUa también en la muerte. Papel de la Providencia 
(Deísmo) en el designio de la muerte. De nuevo se recurre al azar, la fortuna o la des
ventura - rasgos todos ellos característicos de una nueva sensibilidad- para solicitar 
la muerte en esta trama. Presencia prerromil.ntica del espectro y la aparición. La fin
gida o falsa muerte da pie a toda una explicitación en el ánimo cristiano de confor
midad con Jos designios divinos. El Cristianismo Ilustrado presenta el vehículo pri
mordial de consuelo: la lectura de Jos santos principios del Evangelio. Esta vida, asi 
entendida, es "preparatio mortis• para la eterna. El cristiano por convencimiento 
racionaliza su religión. También el sacerdote ilustrado sabe que el mejor aprendizaje 
de la religión cristiana es el Catecismo y su perfección se logra con los ejercicios 
habituales del cristiano. Nos encontramos en ambas lecturas con una detallada des
cripción de las creencias fundamentales de este cristiano así formado: el Misterio de 
la Santísima Trinidad, la fe en el gesto redentor de Jesucrito, la práctica del bautismo 
como primer paso para coparticipar en la herencia de Cristo, la inmortalidad. Tam
bién encontramos en ((Los gemelos» el tema de Jos falsos muertos o muertos-vivos, 
de actualidad en las fechas que nos ocupan - fines del XVIII principios del X IX-, y 
al que Feijoó prestó también atención en su momento. 

• Lectura 24.~, Tomo IX: ~rLa madre prudente». Idea cristiana racionalizada de la 
religión y de la transcendencia : hay que preparar el fin de una vida corta y siempre 
incierta antes de afrontar la entrevista final con un juez inexorable -se observará la 
repetición de asuntos a lo largo del material estudiado- . La muerte natural tiene en 
esta ocasión una causa concreta: la pulmonía. Ante el dolor inconsolable de la espo 
a no queda otro remedio que la resignación cristiana. Contemplamos la presencia 

del d1funto: la capilla ardiente, el muerto de cuerpo presente. el féretro. la mortaja. 
los luces. Re1ternción tambiCn en el tema del fingimiento de muerte por medio de la 
Absorción de un brebaje. un soporífero. Por Ultimo, la locura -carácter prerrománti
co as1mismo del amor muerto pide la muerte. el suicidio por hambre o inanición. 
• ~cturn 25.•. Tomo IX: • La feJi:. desgracia-". Bit.sicamente contemplamos a la 
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tmagen de la muene en un moribundo astSLtdo por el :-.acerdote en -.u ulnmo momcn 
to. El arrepenttmtento. el perdon. la pcmtencta ... . he aqut otras tantas tareas a la~ que 
le C:\horta el presbttero para •bten monr•. 

• Lecturas 26.• . 27.• y 28.•. Tomo X : •El ÍfiCOIHfcmft'(YJrn·g¡J()•. La muerte natural 
se produce por enrermedad: el dirunto entrega su alma a Oto~ en medio de asun11do~ 
semi miemos de piedad se muere como se 't\ e ) con el }usto tributo de deudl'S ) 
amigos: las lagrimas. Se consta ta una idemificacion tactil ) 11:-icn con la muerte a 
tra .. es del abrazo madre-hija: ramiliaridad con la muerte. A una muerte deceme. un 
entierro decente. Este despojo del cuerpo es tambien un rasgo propio dc:-1 cnMumo 
ilustrado. Pero. ¿que es la muene1 Es el tributo que e\tge la naturaleza: desde este 
punto de nsta. la muerte es ante todo natural. En este senttdo. el CnMinnismo 11m. 
trado racilita la instruccion necesaria en los \Crdaderos rundamentos de la re. ¡;_-.<;a 
necesaria it~srrucció" es capa= de hacer llet·ar una buena ¡·ida r preparar litiO hm•"a 
muerre, una muerte cristiana. que es la unica y \erdadera relicidad. F\pltcitacion. 
otra vez. de los principales Misterios cristianos y. curiosamente. es la umca aluston n 
la Iglesia como depositaria de autoridad. En Pepito el personaje central se produ 
ce el milagro de la verdadera transrormación que el ilustrado Ola,ide qutere parn el 
cristiano: la moderación. la austeridad. la pritctica de la caridad: la lectura habitual 
del Evangelio. la conresión .... en suma. la mas completa preparación para mantener 
a continuación tal como la entendía el peruano. de rorma eminememente pragmati 
ca y prioritaria una casi perrecta vida laica cristiana: el esperado lln de esta carrera 
cs. obviamente. una buena muerte. Nos encontramos otra \'ez con el espintu peda 
gógico de la Ilustración. Con el estudio de la religion se tendra siempre la seguridad 
de adquirir el santo temor de Dios y la perrecta meditación de las verdades eternas. 

• Lecturas 29, 30.• y JJ.•. Tomo XI: • La familia feliz •. En ellas se expone el tema 
de la metafisica transcendental. la actitud más clara de la Ilustración ante el más 
a ll á. Expresa la rusión de la materia inerte de nuestro cuerpo con la parte di\'ina de 
nuestro ser. siempre que se haya conservado la pureza y el candor de nuestra propta 
mediocridad. ¿Que son la gloria, el mils allil? Un océano de luz y claridad donde el 
espíritu -•esa ll ama celestial de nuestro cuerpo• será eternamente reliz. Alli se um 
rá para siempre al principio y la ruentc primordial del amor y la vida. ¿En qué con 
siste la vida eterna? Es plenitud. inalteración, infinitud. Mientras tanto. en esta vida 
terrena de tránsito y paso, disponemos de los instrumentos suficientes para hacer ese 
cami no menos duro: los placeres inocentes. el ejercicio de la virt ud. las luces de la 
razón y de la religión (¿cabe acaso mejor definición del Cristianismo Il ustrado?). la 
moderación y la dulzura. 

Acabada esta rase, ciertamente á.rida y monótona. veamos de la rorma más sin 
tetica posible cuá.les son las actitudes mils rrecuentemente analizadas en las Leer u ras 
1íriles ... 

1.3. Temas recurrentes en las actitudes ante la muerte 

A) Formas de muerte: a) La violenta, súbita, imprevista, no natural (el suicidio, 
la venganza, el reto, el asesinato, etc.). b) La natural, ajena y propia, por enrcrmedad 
normalmente rebril o pulmonar (con bastante probabilidad preludio de la •moda tisi 
ca• en la muerte literaria del XIX). e) La muerte fingida, el ralso muerto. la • trama• 
de la muerte. 
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8) Ref;pucstas a la muerte: a) Asunción con naturalidad. sin temor. con una 
completa as•milación, mcluso con desprecio. si se ha interpretado como un desenlace 
normal dentro del esquema de una vida casi dichosa. porque nunca la verdadera feh 
c1dad se alcan1a de forma plena en la existencia terrena. lnvocacion de la muerte, 
de~o de morir antes que sucumbir. b) La muerte como paso obligado: la vida como 
trám110 y el monr como puente para la auténtica vida que no acaba. 

C) La muerte en fam11ia: Unión de Eros - en sentjdo amplio- y Til.natos. En 
esta perspectiva, adquieren sentido el dolor, las lágrimas, las nares. el epitafio, el 
recuerdo. el legado: es el mejor •testamento• familiar del moribundo, la memoria 
mó.s preciada para el cristiano ilustrado. Por ello, con frecuencia se introduce la 
escenografía prerromántica del cementerio. el espectro, la aparición o el fantasma: el 
tenebrismo y lo lacrimoso; la alabanza de la virtud y el predominio de la ternura 
anuncian ya sin duda una nueva sensibilidad ( 18). 

D) Explicitación como eje vertebral de distintas lecturas. del llamado Cristianis
mo Ilustrado bajo la.presencia de la Providencia, del Dios Supremo justo e infalible; 
del Juicio Final; de las Verdades fundamentales que debe creer el cristiano; de la 
idea, en definitiva, de inmortalidad por ser todos los cristianos herederos de la gran 
obra redentora de Cristo. Presencia también de la sencillez en la expresión de la 
muerte y de su interiorización. tendencias ambas claramente distintas del boato 
barroco. Por Ultimo, definición del ciCrigo ilustrado. opuesto por lo general al tipo 
que por aquellos Liempos solía abundar. Debía ser ciCrigo virtuoso, sencillo, probo, 
sincero. austero y, sobre todo, apropiado pedagogo -con su palabra y su ejemplo. 
he aquí de nuevo el didactismo- en la transmisión racionalizada de la fe mediante el 
ejercicio de la virtud. la caridad, la práctica de los deberes cristianos -el desprendí· 
miento de la riqueza, por ejemplo- y la frecuente lectura del Evangelio y Sagradas 
Escrituras( 19). 

(18) ALONSO SEOANE. M." J.. Op. cit., p. 30: y pp. 36 7, donde resalta precisamente en dos 
no\ e las -• La madre prudenle• y • El inconstame corregilfo~>- la figura del clCrigo ilustrado. 

' ( 19) Para no extender en exceso el número de notas, agruparemos en una sola la bibliografía es pe· 
cializada que creemos mil.s idónea para poder observar comportamientos ante la muerte similares a los 
aquj detectados: y quid algunos modelos literarios que sirvieran de inspiración o adaptación, segUn el 
caso, a las novelas de Olavide. Esta es la relación: ARIES. Ph., La muerte en Occideme, Barcelona. 
1982, pp. 43-8,50, 104, 109· 110, 114 y 181-2. ARIES. Ph .. El hombre ante la muerte, Madrid, 1983, 
pp. 295-7. 298-9. 314. 325, 329·330. 34 1-3, 345-7. FEIJOO, Fray BJ., Obras escogidas del Padre 
Fray ... , Vol. LVI. Edic. preparada por D. Vicente de la Fuente. Madrid, 1952. pp. 25 1-9 (señales de 
muerte) y pp. 437-58 1 sobre los entierros prematuros. FERRATER MORA, J .. Op. cit., pp. 162. 180· 
l. 187-8. GOLDMAN, P.B., • Mitos liberales, mentalidades burguesas e historia social en la lucha en 
pro de los cementerios municipales•. en Homenaje a Noi/ Salomon. 1/ustracidn española e lndependen· 
c/u d~ .fmt'rtro, Barcelona, 1979, pp. 81-93. GOMEZ NAVARRO, S .. El sentido de la muerte}' la 
r~llgiMidud ti tra1·rs de la dtXUmentaci6n Mtarlol cordo/Nsa (J 790 1814). 1: Amilisis y estudio de los 
lrJ/aml'n/111, Granada. 1985, 131 pp. !IILDEBRAND. D. von, Sobre la muer/e, Madrid, 1983, pp. 27-
S, .\1, 117 9. PASCUA SANC!IEZ. M.• J. de la, Ac1ídudes ante la muerte en el Cádlz de la primera 
ffflwd del stglo Xl'lll, Ci.diz, 1984,275 pp. PEREZ DEL RIO. E.G .. Op. cit., pp. 28-9. 119 120. 
RIVAS ALVAREZ. J .A, Miedo y piedad: Tes/amentos St'l'illanos de/siglo XVIII, Sevlila. 1986. 263 
Pfl- ROORIGUEZ SANCI-IEZ. A, Morir en Ex/remadura. La muerte en la horca afina/es del Anti 
guo Rtg1men (17911909). C.i.ceres. 1980, pp. 11, 14 5, 56-8 (sobre la muerte del reo). VOVELLE. M., 
/.o mort ti I'OC't"1dent. IÑ JJOO O nos jours, Paris. 1983. pp. 448 9 y 471. VOY ELLE. M .. ldt'Q/ogias 
···- .. pp.107,109.113-4.117. 
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11. PEDRO DE MONTENGON Y PARET. \IDA Y OBRA 

Quiza quien mejor representa el espmtu del Setec1entos e~ e~te ahcantmo nac1do 
en 1745 y muerto en N apeles en 182-t Ingresó muy JO' en en la Compañ1a de Jesus; 
estudió en Valencia con el padre Eximeno } luego fue encargado de la catedra de 
Gram:!tica en el colegio de Ontemente. Al cogerle el decreto de expuls.1on en 1"'6 7. 
aun no habta profesado. pero se solidarizó con sus hermanos de rehg1on acompa 
ñimdoles al destierro: en Italia residió en Ferrara. Venecia y Nnpoles. A los dos años 
de exilio se secularizó y contraJO matnmonio: en 1800 regreso a España con su 
mujer. amparandose en que no debía ser incluido en el decreto de expuls•on por no 
haber profesado. pero en el nue\·o decreto de expulsión de 1801 no se tuvo en cuenta 
esa circunstancia y tuvo que salir de nueYo. 

Escribió odas. que publicaba con el pseudónimo de Filóparro. y 'arios relatos 
novelesc()s: el Anrer~or, el Rodrigo, el Mistilo. o In Eudoxia: pero la que le ha dado 
verdaderamente fama es El ElfSebio. obra de la que nos ocuparemos en estas pngi 
nas. Su trama es muy sencilla. Eusebio es un naufrago del que se ignora todo pasa 
do. que arriba siendo muy niño a las costas de Filadelfia: alh es recogido por Hardyl. 
un cuilquero sabio y bueno que le va educando y preparando para la 'ida. stn las 
interferencias, los prejuicios y los tópicos del Viejo Mundo. y Eusebio arquetipo 
del hombre natural- va poco a poco asimilando esos saberes. 

La primera edición del Eusebio se publicó en Madrid en cuatro \"Oiumenes que 
salieron entre 1786 y 1788. y ya entonces tuvo problemas con la censura. que sólo 
autorizó la edición tras proponer ciertas correcciones. Pero las dificultades no ter mi 
naron ahi: en 1790 la Inquisición recibe una delación anónima en que se dice que los 
tomos publicados respiran cuaquerismo. tolerantismo, etc. A la vista de ello. el Santo 
Oficio decide condenar el libro en 1799 por contener proposiciones anticristianas, 
obscenas, contrarias a las buenas costumbres, y otras que fomentan el paganismo, 
pelagianismo y. especialmente. la secta de los cuáqueros. Como ellibrc había tenido 
Cxito y se habían agotado varias ediciones. Montengón tuvo pril.cticamentc que reha 
cer la novela, introduciendo en ella numerosas rectificaciones, hasta que - tras largas 
dilaciones- se concedió un nuevo permiso. Así salió el Eusebio corregido y enmen 
dado (Madrid. 1807). 

La comparación entre la primera y segunda edición es interesante, pues constt 
tuye una muestra palpable de la influencia que la Inquisición tuvo sobre el desarrollo 
cultural del país hasta tergiversar el sentido de algunos de sus productos. En las pri 
meras ediciones el carilcter paganizante de la novela resulta obvio a travCs del Cnfa 
sis que se pone en el estoicismo; la exaltación de la naturaleza se une aqui al uso de 
conceptos como •fortuna" o «destino:.~. frente a los cuales se opone la •Constancia• e 
imperturbabilidad del sabio. Por el contrario, en la 2.• ed., el fondo estoico ha sido 
sustituido por un cristianismo ilustrado, en el que la idea de «fortuna" se sustituye 
por la de providencia y la de •destino~t por aquella que defiende la inescrutabilidad de 
la voluntad divina. Como en tantas otras ocasiones. las doctrinas de la Ilustración se 
presentan al público español dentro de una clave cristiana, que permita salvar la 
intolerancia de los inquisidores. 

En cualquier caso lo que no cambia en una u otra versión es el fondo profunda 
mente ilustrado de la novela, que la convierte en uno de los productos típicos de ese 
movimiento en España, haciendo de Montengón uno de sus representantes mas 
caracterizados. Es cierto que el autor trató de justificarse en la introducción diciendo 
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que s1 se habta propuesto enseñar las normas de la moral prescindtendo de la religión 
revelada era porque aunque estaba convencido de que sólo la religión catolica era 
verdadera • resultaba imposible convencer al impio con tales doctrinas. de las que. a 
pnori, hac1an burla. Como hemos visto. el subterfugio -suponiendo que lo fuese
no convenció a los censores. 

Salvadas las dificultades con la Inquisición y con el editor Sancha -con el que se 
VIO envuelto en un pleito largo y dificil-, El Eusebio se editó por segunda \ 'CZ en 
1807, con el mismo exito que había tenido en la primera. La ideología rousseauniana 
de la que era portador tuvo un eco en España, al que quizit no fue ajeno la reiterada 
persecución de este autor. Rousseau había sido condenado repetidas veces en nues 
tro país, pero en 1764 la Inquisición condenó globalmente todas sus obras: ello no 
impidió, sin embargo, que su pensamiento dejara numerosas huellas en nuestro 
panorama cultural, una de las cuales - y no la menos importante- fue precisamente 
esta obra de Montengón. En ella se da la ideología ilustrada, el mismo fondo pedagó
gico del Emilio, la exaltación del estado de naturaleza, e incluso la nostalgia del Nue
vo Mundo. En este aspecto. Montengón es tambic!n un precursor del Romanticismo 
en ciernes(20). 

11.1. •El Eusebio». Influencia rousseauniana en Pedro de Montengón 

Sin lugar a dudas - por lo menos, a juicio de F. García Lara-, El Eusebio es la 
obra •que mejor y de forma mas completa recoge y divulga el pensamiento enciclo
pedista europeo, al mismo tiempo que las timideces y encogimiento de las opiniones 
ilustradas españolas. En este sentido, su papel en la historia de la prosa hispil.nica 
hace de ella pieza importante para entender la evolución de las ideas y de las formas 
literarias en la connuencia de los dos pasados siglos•(21). Tambic!n, a criterio de 
otros autores, Pedro de Montengón estuvo marcado hondamente por el enciclope
dismo francCs y la cultura italiana. No basta con decir que El Eusebio es una trasun
to del Emilio ( 1 762), ni que la Eudoxia, hija de Belisario ( 1793) copia a Marmontel ; 
es preciso, además, entender que una cultura europea bien asimilada se pone al ser
vicio de la nación(22). Ciertamente se puede convenir en un punto de unión destaca
do entre El Eusebio y El Emilio: la coincidencia de sus autores respectivos por com
partir la fe en la educabitidad y la alta apreciación del hombre. Rousseau se muestra 
en El Emilio profundo conocedor del alma humana. Con esta obra estimuló podero
samente los anhelos pedagógicos de los decenios siguientes. El filantropismo - que, 
de manera especial, en Alemania se desarrolló en el sentido de un ideal educativo
tiene sus orígenes tanto en El Emilio como en otros valiosos movimientos de la 
moderna pedagogía. Pero otro rasgo común que no podemos olvidar de ambas 
obras es el sentimentalismo, tendencia que ya había aparecido con anterioridad; 
recuérdese las novelas de Richardson -su Pamela, por ejemplo-, en las que no fal
taron asuntos sentimentales y lacrimosos(23). 

t!OI ABII LAN. J L. Op. c-It., pp. 728 BO. As1m1smo VOL TAI RE. Cuemos: Zadig o el destino; 
( <Jn•/td(l o r/pplfffiiSmO. lntroducclon. traduCCIÓn y notas de F. Lafarga Maduell. Barcelona. 1982. p . 
. U dd l'nilngo donde eltphcita d obJell\0 del viaJe) su finalidad didactica. 

(211 MONli·NGON Y PARET. P .. t.useblo. &hción preparada por F. Garcia Lara. Madrid, 
IYtl-4 lfftrPdurruin, p 1.\ 

(22} 1'1 RNANDI'l DF PINEDO, E., et 11lii. Ulstorla de España dirig1da por M. Tuñón de Lara. 
\11 Crfftrufumo.llustrat'/011.1" agonia del Antiguo Rigtmeff(ll/.S 1833), Barcelona. 1981. p. 368. 

(,:!.\) VAUA\FC. I .. Op.cit.,pp L\5)225. 
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¿Que fLlosofia 1lumma la obra de ~lontengon que no· ocupa} Aunque tcndrem<'' 
ocas•on de volver sobre este punto al tratar de las actJtude~ ante la muerte mantft~ 
tadas en El Eusebio, no obstante hemos de anotar ahora que d•cha ohra n'"' e .. ta ,~,.,Jo 
inspirada por el rousseaumsmo. smo tamb1en por un conglomerndo •drolt.'~IC(l ntl\ e 
doso hasta Cierto punto en el contexto que realmente le corresponde ) del cual ~ ah 
mema: el de la tradición neoest01cn. Ciertamente. csi el sencqmsmo reSI:.,tiO k's duro~ 
embates de la Contrarreforma. bien pudo sernr a Momengon para su lucha contra 
la diditctica aristotehco-tom1sta domínan1e en su horizonte mtelcctuah(24). En r~\u 
men, podemos decir que el rousseaunísmo vino a complementar ) mtldcrni1ar esta 
esencial veta neoestoica del pedagogismo de Eusf!bio. 

11.2 Las actitudes ante la muerte a traves de cE! Eusebio• 

Procederemos a detallar cuitles son los puntos mas destacados en este tema ) . 
con posterioridad. realizaremos un bre\"e comentario general. Es el sistema que 
hemos creído mits apropiado. 

l. Presencia habitual de la muerte violenta. El inicio de In novela es un amago de 
este tipo de desaparición. ya que el naufragio encaminaban a Eusebio y a Gil Altano 
- su acompailantc- a un fin seguro en los •brazos de la muerte•. persomficación 
femenina de la Parca. La muerte violenta la mala muerte- se expresa a lo largo de 
la novela tambiCn a travCs de la condena. el deshonor. la deshonra, el suplicio. la 
horca, el suicidio - práctica esta última. según Hardyl. m:is propia del apego a las 
comodidades terrenas que de su desprecio . en suma, la muerte-espectáculo soci31 
(El Eusebio, edición de F. Garcin Lara, Madrid, Editora Nacional. 1984. p. 509: en 
lo sucesivo sólo citaremos la página correspondiente porque hemos manejado siem 
pre la misma edición). Sin embargo, tampoco falta en este tipo de muerte la respues 
ta familiar dolorosa, y desesperada por lo incontrolable. Incluso en la muerte violen 
ta puede el individuo llegar a ofrecer hasta su propia vida por salvar la de un ser que 
rido - presencia, otra vez, de Eros y Tánatos- . porque en dicha circunstancia la 
muerte no resulta ni siquiera terrible, ni por supuesto se la teme. Ciertamente se 
anhela una buena muerte, porque se la asume como la recompensa a toda buena 
acción. Lo significativo, repetimos, es la presencia constante de esa violación de la 
muerte natural. Ello indica. de alguna manera, el dominio del hombre sobre su pro 
pía vida, por encima de cualquier imposición religiosa. 

2. Presencia de otro tema clilsico del Neoestoicismo: el desprecio del mundo y 
sus vanidades. Se trata del dominio de las pasiones y la inmunidad contra los capri 
chos de In fortuna; tilcticas ambas que garantizan el total desprendimiento de lo 
terreno cuando llama la muerte. En esta actitud receptiva encontrarim eco los apro 
piados sermones que continuamente preparan al hombre para la hora de su muerte. 
Dejemos hablar a Montengón en la expresión de la «vanitas mundi•: 

•El alma, alimentada de estas reflexiones que son las mitximas de la sabiduría. 
va insensiblemenle forlaleciéndose con ellas. de modo que puede llevar enfrenado y 
regir con vigorosa mano los deseos e inclinaciones del corazón para que no se afi 
cione sobradamente a los objetos de la licrra, que de un dia a o1ro puede perder 
arrebatados de la misma forluna que se los dió, o de la muerte que l<~rde o preslo 
debe llegar•. (P. 364). 

(24) MONTENGON Y PARET. E .. Op. cil.,lnlroducción, p. 56: en general mtcresan pp. 5763. 



SOU U \U (,(J\IJZ '1, \\ \RRO 

3. Requisitos del b1en monr: entre otros, los mas urgentes son el perdón de aquel 
a qUien gravemente en algún momento de la vida se ofendió, y el Testamento 
(• .. .siempre l'S bueno pret·enir los accidentes de esta l'ida, y el testamento es una de 
fas cosas que jamás se ha de diferir• , p. 664}. En verdad, las mandas o legados en 
favor de amigos y fam1llares son tambien garantía de perpetuar la propia memoria 
entre Jos seres queridos (p. 699). 

4. Muerte natural por enfermedad, que además adquiere ca rácter irreversible 
cuando se trata del •mal del que se ha de moriu. En este caso, ni todos los médicos 
juntos libran al individ io de la muerte(25). 

5. Desvelamiento de la muerte fingida - episod io del diácono París- por falsos 
milagros, en el marco de una casi inevitable disputa filosófica sobre la posibilidad de 
obrar prodigios un jansenista. Vale la pena reproducir el exto: 

• Tal vez duraran esta tarde los milagros; y si asi sucede. podremos ir a verlos 
tambtCn nosotros. VolviCndose entonces a uno de aquellos fo rasteros que contaban 
los milagros. le preguntó en dónde se obraban. En el barrio de San Marcelo, le res 
pondió eJ. y en el sepulcro del diitcono Piiris. Haryl calló y prosiguió a comer 
Mas otro forastero. al oi r esto. le dijo: ¿Cómo es posible que el diácono Piiris haga 
milagros, si sC muy bien que era jansenista? Aténgome a lo que yo mismo \'Í, le 
respondió el otro. Y aunque el que le hizo la pregunta sobre la imposibilidad de 
hacer milagros un jansenista. no acababa de creerlo. se encogió de hombros. sin 
saber replicar al terrible argumento de haberlos visto hacer él mismo con sus pro
pios ojos» (P. 609). 

Frente a estas ..:fal sas muertes,., Hardyl explica los medios de asegurar delinitiva
mente la muerte fi sica de una persona al facilitar determinadas señales de muerte 
real (p. 858). 

6. Prilctica de la virtud y uso de la razón como formas de vida: después de la 
•confesión final • de Hardyl, aquéllas se vuelven instrumentos de perduración eterna 
(p. 1 17). Pero siempre y ante todo, el dominio de las pasiones. Control razonado del 
miedo a la muerte, incluso sin dar tregua a que el pequeño Eusebio se sobrepusiera 
del golpe sufrido por la muerte de la vieja sirvienta. Es el tema de la familiaridad de y 
con la muerte. Es aquel momento - la muerte de miss- el que aprovecha Montengón 
para ofrecernos la imagen de su muerte - lena por cierto de un indudable verismo: 
calva amoratada, cabeza descubierta y lengua fuera- y el orden de su funeral. La 
imagen de la muerte llama a la muerte porque, al contemplar Hardyl ..:la huesa que 
había visto abrir para el cadilver de miss, le acababa de enseñar la segura habitación 
que le esperabaJJ (p. 158). 

7. Prilcticas mortuorias curiosas: el embalsamamiento de Lord Som.(6), el luto, 
el uso del color negro -simbolo de dolor y gravedad- , el derecho a las lilgrimas, el 
lamento, la identificación con el cadilver mediante el beso de Jos miembros yertos . 
Es, en definitiva. la presencia del prerromanticismo mediante las apariciones, las 
brujas, los espectros, los trasgos, las hablas de los difuntos y los duendes en un mun
do domtnado por la muy frecuente presencia de la muerte. Se trata tambiC:n de la 
habttual y reveren te visit a al cementerio: este es el signo mils claro del cambio de 
sens1billdad q ue anunc1a ya el Ochocientos. De todos estos símbolos de perpetuar la 
muene en la vida. qutza sea el llanto el más preciado tributo que pueden brindar al 
dtfunto sus criados. familiares y deudos atraídos por su bondad y virtudes. 

125) vovn Ll:'. M .l. a mon r.'l /'OC'cidem. De ... , p. 445. 
(26) AR II S. Ph., El hombrrame .. , pp. JOOJOJ dedicadas a la ~Abertura y Embalsamam1cnto•de 

kh..:athHC'rr~ 
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8. Aclltud de espera ) asun..:u.m de la muerte por parte de" que! mJ1' JJUfl 

-dichoso, en boca de Montengon. refinendose al fin de HarJ)I- que • ..,m temerla. 
\ 1\ e dispuesto para ofrecerle su pecho re ... tgnado: he aqu¡ el neoc!itOtcJ..,mtl de f .'/ fu 
sebio.' 

•(. ... ) Si oye'>ris. milord. la~ m8.\lmao;, de Hanh! .,.,_,tore eltt'rmtnt' •. k :-.u ,,Ja. ud 
\eZ mudanais de concepto. ()('~prended ckl rorazon el "''braJ~.., amt'lf E. la-. 0'-lU<' 

zas. los anhelos y esperanza!r. de la ambtCIOn, el enajenl'lm1enw de ~e~ ... placere:-.' de 
la des\·anecida holganza del mundo. ~ \ereu, cuantos men~._,.., mott\0::. le queJan al 
animo para temer la muerte•. (Pp. 68:! ~). 

Unidas a estas palabras. las que expre::.nn la visión de Hard) 1 Mo ntengón sobre 
el De•smo1Crist1 anismo Ilust rado y. mils concretamente. el sent tdo de la nrtud del 
Cristianismo Ilustrado. No reststimos la tentacton de omitir el tcuo porque es tre 
mendamente expresivo en este punto: 

•Ni esto se me hace extraño porque de!.de mños se le::. presenta una tmagen de 
la ,·irtud tan austera. tan penitente) tan rústica. que apena!> hay quien qutera abra 
zarJa. Les pintan la santidad en traje de anacoreta. ceñida del cilicio, cubterta de 
ceniza. silenciosa. cabizbaja. reñida con el mundo: dura ) SC\ era para con~igo ) 
para con los demils. ignorando que las c\ terioridades poca o ninguna fuerza tienen 
para domar los interiores afectos del alma. que es lo que principalmente nos ense 
ñO Nuestro Divino Sahador >en lo que consiste la prilclica de la úrtud ( ... ).La 
pobreza misma. a quien tanto exalta. la lim11a por lo conüm a la mterior \ oluntad 
para desapegar del alma el aprecio de las riquezas y sofocar en ella los afectos de 
In codicia. de la avaricia y de la ambición.. (Pp. 9 11 -2). 

9. Por Ultimo, la cmeditatio morti s•. la imagen de la muerte, la fam1linndad con 
la muerte, la asunción de la muerte. ¿Qué: es morir para l-lard yi· Montengon?: 
~rMorir es el romperse las ataduras de la admirable e incomprensible orga11 ización 
del cuerpo, del cual, como de cárcel disoluble, huye el alma libre( .. . ) Morir es aca 
barse el plazo que dio a la vida el que la formó al impulso de los decre1os de su infi 
nita sabiduria ( ... ) ¡Oh hombre!, morir es acabarse las penas, las :ozobras, los cui 
dados y cominuas desazones que no quedan resa rcidas ni con la breve risa, ni con el 
placer incierto y momcntil.nco, ni con la voluble holganza. ni con todas las ilusiones 
de la desvanecida fantasia , sueños de las ansias y deseos insaciables de los infeli ces 
mortales • (pp. 687-8). 

Sí hemos de hacer notar un rasgo que nos parece significativo : la necesidad de 
mori r coloca en plano de igualdad la muerte natural y violenta: éste qui zil. sea el mil. s 
claro desafio de la Ilustración a la doctrina dogmil.tica de la Iglesia respecto al 
segundo tipo de muerte. La confesión que de su propia muerte hace Haryl se sitúa en 
la mil.s pura definición de un ilustrado que no ha abandonado las máximas de la filo 
sofí a estoica, au nque aparentemente la ha depurado con el suave baño de la cri stiana 
(pp. 794-800). Explicita el portento de la salvación por medio de la propiciación de 
Jesucristo, la liberación del pecado y la posibi lidad de encontrar la eterna morada 
merced al ejercicio de la virtud y la caridad: la inmortalidad y la eterna bienaventu 
ranza qudan así plenamente aseguradas. La reconci liación con la religión garantiza 
una buena muerte cuna muerte dulce y envidiable• (p. 799). En suma. el didactismo 
y la pedagogia de la muerte aconsejan la conveniencia de habituar a los hombres 
desde pequeños a la necesidad de morir - obsCrvese la sutil diferencia de este com 
portamiento respecto a nuestra sociedad industrializada- y a no afron tar ta l trance 
con temor (pp. 931 -2). 
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l.:.n resumen, comcJdencia con algunos temas de los analizados en las Lecturas 
útíles ... , pero tambien una mayor profundizacion. e incluso apertura en otros. seña
lando tambiCn tendenc1as et1rope1stas que, en fechas paralelas, reflejaba el testimonio 
Ji ter ano en torno alterna de la muerte(27). 

Para no alargar en exceso este punto, nos limitaremos a tres comparaciones que 
nos marcan bastante bien, segUn creemos, el perfil filosofico e ideológico de Monten
gón en t:l t:usebio dentro de la Ilustración europea. En opinión de Garcia Lara. •en 
unos momentos en que la conciencia religiosa vive una gran conmoción y las ideas 
tradicionales sobre Dios. la muerte. la fe, etc., se estci.n transformando continuamen 
te. las perspectivas de supervivencia de la religiosidad cristiana han de expresarse a 
traves de un compromiso que es el adoptado por Montengón: frente al nuevo deísmo 
y a la extensión de la idea burguesa de conseguir la felicidad terrenal sin esperar el 
mas allil .. predicar la resignación y el sac rificio ; y frente al oscurantismo supersticio
so ( ... ) y el ridículo dogmatismo de la iglesia tradicional, el acuerdo de razón y reli 
gión, el catolicismo ilustrado•(28). Por su parte, Rousseau llega casi al mismo fin 

por otro camino cuando- R. Favre comento que •dulie parvient a la serenité, a la paix 
de l'áme que quelques moralistes catholiques du XVII le siécle ont su proposer com
me terme d'unc authcntique préparation a la mort •(29). Y, por Ultimo, apuntemos la 
solución pragmática, critica y francamente esd:ptica de Voltaire en su Candide: 
Aunque el barco del mundo no vaya a la deriva (hay una fuerza, Dios o Providencia, 
que rige los destinos del Universo), sin embargo Dios no se ocupa del bienestar parti 
cular de cada hombre(30). En la solución intermedia, en ese «equilibrio inestable• 
que supieron mantener algunos de nuestros mas conspicuos ilustrados en sus obras, 
podemos situar El Eusebio de Pedro Montengón y Parct. 

111. CONSIDERACIONES FINALES 

Nos queda la dificultosa tarea de acotar con cierto orden unas reflexiones que. a 
la altura de nuestra investigación en tesis doctoral, sólo pueden ser aün meras hipó
tesis de trabajo. Esquemáticamente son Cstas: 

l. La Ilustración española es una ilustración cristiana. Preferimos no entrar en 
la polCmica de averiguar si el Jansenismo español alcanzó tan altos vuelos como el 
europeo - tema sobre todo po1Cmico(31)-, pero es indudable que su canlcter menos 
exaltado colaboró a que los ilustrados españoles se inclinaran con moderación por 
una depuración de las practicas religiosas -en ellas, las de la muerte, claro estil-. 
una simplificación en el boato y una modificación de ciertas costumbres mantenidas 
por los elementos del clero y el cuerpo de creyentes. Pero casi nunca mantuvieron 
interés por una ruptura abierta con el dogma ni con las verdades cristianas mils 
acendradas en el alma española. A esta tendencia, que aüna la racionalidad y la fe 
dentro de la ortodoxia, se la conoce -y a ella ños hemos referido a lo largo del tra
bajo en • aria.s oca.siono.t como Cristianismo Ilus trado. 

127) PI Rl/ OI·L RJO, LG., Op C'ft, pp. 28 9, donde expone la \·a!oración que le merece la 
muerte Otl e t01co a tra\CS de un eptsodto personal ocurrido al filósofo - tantas \tCtS citado por Har 
d)-1 1 ptCIC'IO 

128) MONli·.NGON Y PARET. P .. Eusebio. lntroducciOn, p. 59. 
(2911-AVRI,R.,Op. rll .. notaS,p 168 
(30) VOL TAJRF. Op. dt.,nota 20. Prólogo. p. 36. 
(.1 1) TOMSICII, M • G., f/ Jansf'nismo en España. Estudio sobre ideas rt•liglosas c11 la segunda 

muadJ..J Jtf(lu \1//1. Madnd. 1972.207 pp 
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2. Aclarado este pumo. ¿ha) ongmahdad en la C:'\pre~•on de la muerte que k."' 
dO!~ autores analizados manifiestan'!: o. por el contrario. ~&S!!IIIm .. ,~ a un cterto 
mimetismo de modelos e'\tranjeros en la expos1CI1..ln de d1chos comportam•cmo~ ~ b 
d1ficil saberlo ) . sobre todo. es arriesgado R\ eniUrar una op1mon. Parece da ro que 
hay una fuente comun - francesa por mas señas. e incluso 1tahanizante de dl1nde se 
extraía el material que. adaptado a lo hispanice. se publicaba in embargo. ttunpc.:\Co 
es menos cierto y ello ya lo conocemos por otros md!Call\ os que E. .. paña no 
conoce en el XV III ni secularización ni descristiamzac¡on en los termm0s que P. 
Chaunu o M. Vo\·elle la han fijado pant Francia durante aquella misma ccntu 
ria(32). Es importante retener este dato. 

3. En consecuencia. ¿hay smceridad en la expos1cion de las ideas estud1adas 
ante la muerte y su religiosidad? ¿Existe ese d1dactismo tan caractenst1co de la llus 
tración? Respecto a la primera pregunta. no la creemos descartable: aunque obnn 
mente el vehículo literario parte. ante todo. de la ficc1ón. es refleJO quiza en ult1mo 
y limitado extremo- de una realidad social tangible. Por lo que afecta a la segunda 
cuestión. claramente se detecta ese didactismo Ilustrado. pero es que no podnamos 
emender la Ilustracion sin ese presupuesto: el ilustrado desea el cambio de la socie 
dad y. en este caso. aquel debe aprec1arse en los comportamientos ante el fin huma 
no. en la expresión de la muerte y en su respuesta. 

4. Por último, nos permitimos una observación que especialmente nos preocupa. 
Hemos creído detectar una escasa correspondencia en determinados puntos del tema 
que hemos intentado perfilar a traves de la literatura. con cJ panorama que ofrece el 
discurso testamentario - por ejemplo, en la actitud asumida de la muerte por el .no 
temor• filosófico que a ella se le debe tener, ya que el testamento presenta el temor 
como di sposición anímica mayoritaria-, quizá debido a una distinta si ntonía con el 
cuerpo soc ial. quizci porque el eco de la literatura es mil.s selectivo y no encaja deci 
didamente en capas sociales m3s amplias. Tal vez un an31isis del sermonario que 
aün hemos de realizar- nos ofrezca resultados más acordes con los obtenidos en el 
acta testamentaria, puesto que en aquél se expresa la opinión de la jerarquía eclesiós 
tica y, en último extremo. pretende lograr su innuencia en los fieles. En cua lquier 
caso, despues de lo apuntado, no extrapolaríamos sin mits unas consideraciones 
corno las desgajadas del análisis literario. a las extraídas de la serializació n que aho 
ra realizamos sobre el testa mento. De momento, nos limitarnos a plantear estas 
cuestiones, que esperamos abordar pronto con mayor detalle y m8s amplia informa 
ción. 
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