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PABLO DE OLAVIDE O EL OPTIMISMO: EXPIACIÓN Y 
REITERACIÓN DEL LENGUAJE ILUSTRADO

José E. Santos
U nivers idad  de Puerto  Rico

“de las desventuras particulares nace el bien 
general; de modo que cuanto más abundan las 
desdichas particulares más se difunde el bien” .

Voltaire, Cándido

P ablo  de O lav id e  (1 7 2 5 -1 803( es def in i t iv am en te  u na  de las f iguras  
más co n tro v er t ib les  de la segunda  parte  del s ig lo  X V III  españo l.  E l pe ruano , 
que  se es tab lece  en la  P en ínsu la  h ac ia  1756, apa ren ta  rep re se n ta r  el m ode lo  
idóneo  del h om bre  i lustrado , dado  a la re f lex ión  y d iscus ión  in te lec tua les  y 
la ges tac ión  de p royec tos  en cam in ad o s  a poner  en p rác t ica  los p r inc ip ios  
é ticos y p rác ticos  de la  edad  de las luces, que se anc lan  en la no c ió n  del logro 
del b ien  co m ú n  y de la fe lic idad  g e n e ra l .1 A rm ado  con la pas ión  in te lec tual 
del m om en to ,  O lav id e  se ocu p ará  de in ten ta r  l levar a cabo  el ideario  
ilus trado  en  sus ges t iones  públicas. D espués de su e tap a  l im eñ a  bas tan te  
m a tizada  de po r  sí con confl ic tos  de na tu ra leza  legal, O lav id e  se e s tab lece  
en M adrid ,  do n d e  se casa  con la v iuda  Isabel de V icu ñ a  en 1756, y el año 
sigu ien te  co m ie n z a  el pe r íodo  de sus a fam ados  v iajes po r  el ex tran je ro  que 
cu lm inaron  en 1765 co m o  seña la  D efou rneaux  (35). É s te  m en c io n a  
tam bién  la im p o r tan c ia  del v ia je  de O lav ide  por F ranc ia  q ue  co n s id e ra  
central para  su fo rm ación  in te lec tual,  un tan to  a jena  in ic ia lm en te  a la 
t rad ic ión  h ispán ica .  C o noc ió  y pasó unos días con V o lta ire  en  su re s idenc ia  
de “Les D é l ic e s” , a qu ien  causó, según D efourneaux , una  “b u e n a  im p re s ió n ” 
(35-36). A su regreso , y en vir tud  de sus buenas re lac iones  con  C a m p o m a n e s  
y el conde  de A randa , se le n o m b ra  d irec to r  del nu ev o  H o sp ic io  de San 
Fern an d o  y del ya  ex is ten te  Real H ospic io  en 1766 (62). A p r inc ip io s  de
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1767 se le d es igna  s índ ico  personero , puesto  en el cual se d is t in g u ió  po r  su 
in te rvenc ión  en las p o lém icas  sobre el abas tec im ien to  de la cap ita l .  G a n a d a  
la co n f ian za  del cu e rp o  m in is te ria l  de Carlos  III se le n o m b ra  in ten d en te  de 
Sev il la  a m ed iados  de 1767 (69-72). De aquí en ade lan te  c o m ie n z a  el papel 
ac tivo  de O lav id e  en  la e s fe ra  púb lica  española .  Su n o m b ra m ie n to  com o  
d irec to r  de las co lon ias  de S ie rra  M o ren a  co n s t i tu irá  su ap o r tac ió n  más 
tang ib le  al d e sa rro llo  social y económ ico  de la E sp a ñ a  de su m o m e n to .2 
S eguro  del favo r  real y ante  la buena  acogida  que  ha ten id o  su labo r  has ta  
en tonces ,  t iene en sus m anos la opo rtun idad  de e jecu ta r  la  “u to p ía ” po r  así 
decirlo , y l levar a cabo  la creación  de una  co m u n id ad  o rd en ad a  y p red ispues ta  
a segu ir  un  m o d e lo  de p roducc ión  y pob lac ión  que se rv ir ía  de e jem p lo  para  
m ejo ra r  la cr isis  u rb an a  española . C om o  bien  e x p o n e  D efo u rn eau x ,  el 
ex p e r im en to  de las co lon ias  nunca  se desarro lló  libre de e s to rbos ,  fue ra  por 
la  inacc ión  o el m a les ta r  de los co lonos, o fuera  por la im p e r t in e n c ia  de los 
enem igos  del p royec to  en la corte, que re spond ían  a los in te reses  de las 
pob lac iones  v ec inas  y de los la tifundios, tem erosos  del t r iunfo  de  un nuevo  
“o rd en ” (150-175) .  N o obstan te  los inconven ien tes  n o tab les ,  D e fo u rn eau x  
ind ica  que  O lav id e  co n t in ú a  la labor  de co lon izac ión  “ l leno  de  co n f ia n z a  en 
el p o rv en ir” y op t im is ta  de l levar a té rm ino  su e m p resa  (175). Al cabo  de 
los años la labo r  de O lav ide  y los co lonos  r inde  fru tos ad m irab le s  q ue  llam an  
la a tenc ión  del p rop io  rey, aunque  no p asarán  ta m p o co  in ad v e r t id o s  pa ra  los 
enem igos  del p royec to , que  recurr irán  a la Inq u is ic ió n  p a ra  c o n d e n a r  la 
“co n d u c ta ” de O lav id e  (22 1 ) .3

A parte  del a fam ad o  ep isod io  de la co lo n izac ió n  de S ie r ra  M o ren a ,  el 
per íodo  de su ad m in is trac ión  en Sev il la  p resen ta  n o tab les  p ro y ec to s  de 
m ejo ram ien to  ec o n ó m ic o  y social p rop ic iados  po r  el g o b ie rn o  central.  
Perd ices  Blas señ a la  que  entre  las re fo rm as  sev il lanas  de O lav id e  se 
des tacan  la c reac ió n  de hosp ic ios ,  la hab il i tac ión  del c o m erc io  in terio r ,  la 
p ropues ta  de re fo rm ar  los m ayorazgos ,  las re fo rm as  para  em p le a r  las t ierras 
de la Ig lesia , la c reac ió n  de sociedades  m odelo , el fo m en to  de la indus tr ia  
popular ,  re fo rm as  de los grem ios ,  p ropuestas  para  la  n av eg ac ió n  del río 
G u ada lqu iv ir ,  re fo rm as  cu ltura les  (en especia l  la p o lé m ic a  del tea tro)  y 
re fo rm as  re l ig io sas  (274-275).  C o m o  m uestra  de las in tenc iones  re fo rm is ta s  
es ta ta les  nos f i ja rem o s  en el p royec to  de re fo rm a  u n iv e rs i ta r ia  e n c a rg a d o  a 
O lav ide ,  el P lan de E stu d io s  U n iversita rio s  (1768), ideado  p a ra  rees truc tu rar  
el cu rr ícu lo  de la U n iv e rs id ad  de Sevilla . P or  su su b o rd in ac ió n  al C o leg io  
de S an ta  M aría  de Jesús, la un ive rs idad  sev il lana  se co n v ie r te  en un b lanco  
perfec to  pa ra  la  p o lí t ica  de “d esac ra l izac ió n ” del cu rr ícu lo  q u e  se im p o n e  
an te  lo q u e  A g u i la r  P iñ a l  d e n o m in a  “ e x c e s o  d e  in t e r v e n c io n i s m o  
ec le s iá s t ico ” , c o n d ic ió n  que  se debe  cam b ia r  (“E s tu d io  p re l im in a r” 46). 
A guila r  e n u m e ra  los tres e lem en tos  fu n d am en ta les  del P la n , q ue  son  los 
siguien tes:  in d ep en d iza rse  del C o leg io  ec les iás tico , l iqu id a r  el “ esp ír i tu  de 
p a r t id o ” en tre  el p ro fe so rad o  y el a lum nado , y e r rad ica r  el e sco la s t ic ism o .
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No o b s tan te  las reco m en d ac io n es  del P lan , ni el apoyo  de C a m p o m a n e s  que 
p ropic ió  su ap robac ión  por el C onse jo  de C astil la  en 1769, la rees truc tu rac ión  
nunca  se l levó  a cabo  (60).

El P lan  se d iv ide  en tres partes  p rincipales:  el “ In fo rm e  sobre  el des tino  
de las casa  de la C o m p añ ía  de Jesús en S ev i l la” , la “ Idea  g e n e ra l” del p lan 
de es tud ios ,  y el “ P lan ” p ro p iam en te  d icho, en el q ue  se d e ta l lan  los 
e lem en tos  curr icu la res .  Y a en el “ In fo rm e” in icia l,  O lav id e  da  m u es tras  del 
op t im ism o  t íp ico  de la m en ta lidad  ilustrada, sin ab an d o n ar ,  o b v iam en te ,  la 
re fe renc ia  d iv ina:

Todos no hemos hecho cargo de que ésta es una crisis la más favorable que 
ha tenido en todos los siglos la Nación; que de ella depende la pública 
felicidad, y que si Dios quiere que se logren las iluminadas y rectas 
intenciones que el Consejo descubre, va toda España rápidamente a 
mejorarse. (Plan de estudios 70)

Sa ltan  a  la v is ta  frases  com o  “crisis  fa v o rab le” , “p ú b l ic a  fe l ic id a d ” , e 
“ i lum inadas  y rec tas  in ten c io n es” . La  p r im era  ex p re s ió n  su p o n e  la v is ión  
ana lí t ica  de qu ien  acep ta  el p re ju ic io  ilustrado , que G a d a m e r  asoc ia  con  la 
rem oc ión  de las trabas y las l im itac iones  que han p red isp u es to  la co n c ien c ia  
h is tó r ica  del ser  h u m a n o  (276-277).  Se parte  de u n a  in te rp re tac ió n  del 
p resen te  p a ra  ev a lu a r  las cond ic iones  pasadas que  lo han  p ro d u c id o ,  a la vez 
que se p royec ta  un s ign if icac ión  espec íf ica ,  en este  caso  la  “c r is is” , que  se 
lee co m o  un  apresto ,  un ins tan te  apto para  la e jecuc ión  de u n a  re fo rm a  que 
im p lica  la  consecu c ió n  de un “bien g en e ra l” . E s te  b ien  genera l  es la 
“púb lica  fe l ic id a d ” que  en O lav ide  im p lica  la p o s ib il idad  de q ue  el es tado  
p roporc ione  los e lem en tos  ind ispensab les  que  red u n d en  en  el m áx im o  
b ienes ta r  in d iv idua l  posib le .  La  frase  “ i lum inadas  y rec tas  in te n c io n e s” 
ca rac te r iza  sus tan c ia lm en te  el m anejo  re tó r ico  de O lav ide . A p e la  y a la vez 
ap rop ia  la pa lab ra  de la  au to r idad  ofic ia l.  H ab i tu ad o  a sus func iones  
ins t i tuc iona les  y consc ien te  de sus a lianzas en  la e s fe ra  púb lica ,  O lav ide  
op ta  p o r  p la sm a r  ab ie r tam en te  sus criter ios  sobre  u na  re fo rm a  que  debe 
e fec tuarse  “con  la i lus trac ión  que pide el s ig lo ” (P lan  de  e s tu d io s  77), y se 
sen tirá  libre  pa ra  a taca r  a la oposic ión  que ya pre f igura .  “R e c ta s” apu n ta  a 
u na  co nd ic ión  de ce r teza  y deber, es decir ,  pa r t ic ipa  de una  p e rsu as ió n  dual, 
o r ien tada  tan to  a las au to r idades  de qu ienes  dep en d e  la a p ro b a c ió n  com o  
h a c ia  lo q u e  p o d e m o s  d e n o m in a r  el r e c e p to r  “ im p l íc i to ” , el m u n d o  
u n ive rs i ta r io  an qu ilo sado .  T am bién  es no tab le  el ad je t ivo  “ i lu m in a d a ” , en 
el que  se ve c la ram en te  la  com b in ac ió n  del co n cep to  de “ i lu m in a c ió n ” 
re l ig io sa  con  el co n cep to  de las “ luces” prop io  del idear io  i lustrado .

Este  tono  d inám ico ,  v io len to  en ocas iones ,  se m an if ie s ta  m ás  en la “ Idea  
g e n e ra l” . O lav id e  abre con la im agen  g ráf ica  de la U n iv e rs id ad  co m o  el 
cuerpo  y el C o n e jo  com o  el a lm a, lo que ub ica  en  las in ten c io n es  es ta ta les  
el ca rác te r  d iv ino , an te  el cual la oposic ión  qu ed a  dev a lu ad a ,  sin  m érito .
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reducida a un “estorbo” para el bien común. De ahí que su planteamiento 
inmediato se refiera a la enseñanza de los “verdaderos conocim ientos” en la 
Universidad, de los cuales de derivarían su “ilustración y provecho” (79). 
Momento seguido llama por sus nombres a los demonios que deben 
exorcizarse, los “vicios que infestan” el sistema que son el espíritu de 
partido y el escolasticismo. Para acentuar la necesidad de reforma, Olavide 
recurre a la discordancia cronológica:

Para que la nación vuelva al antiguo esplendor literario de que ha decaído, 
poniéndose al nivel de las demás naciones cultas que le llevan dos siglos 
adelantados en descubrimientos y progresos, nos parece indispensable dar 
nueva planta a nuestros Estudios, contentándonos por ahora con estudiar 
lo que dichas naciones han adelantado; y esperando que luego que estemos 
en proporción con ellas, los genios españoles, siempre felices y vivos, 
sobrepujarán a los demás, como hicieron en los antecedentes tiempos. (80)

Olavide emplea una prosa clara y directa, por lo que su optimismo se 
comunica como algo determinante. Llama la atención el típico reclamo 
dieciochesco de un pasado áureo que ha decaído con el paso del tiempo. Es 
de fundamental importancia lo que ha sido logrado durante este tiempo en 
las universidades extranjeras, aunque el carácter “feliz” (agraciado) del 
genio español se encargará de completar la transformación necesaria. La 
representación del cuerpo aparece nuevamente cuando critica el “el espíritu 
de partido” que impera. La imagen del demembramiento le sirve para 
ejemplificar el estado de deterioro vigente. Para Olavide, “España es un 
Cuerpo compuesto de muchos Cuerpos pequeños” que “mutuamente se 
oprim en” y “se desprecian” (81). Caracteriza de esta forma a los bandos 
intrauniversitarios que en nada aportan al progreso intelectual o social de 
la nación. Señala, sin embargo, que es el escolasticismo lo que ha hecho 
mayor daño al desarrollo académico. El mismo constituye un “espíritu de 
horror” que mantuvo a Europa bajo “siglos de ignorancia” hasta llegado el 
siglo XVII, “época feliz de la resurrección de las Ciencias” (84-85). “Feliz” 
vuelve a tener la connotación de “agraciada” que se sigue con la referencia 
a la “resurrección”, traslado del sentido religioso hacia una m itología de lo 
científico. La dualidad discursiva en Olavide seguirá a través de su ataque 
al escolasticismo, “espíritu falso” que hace que se desconozca la verdadera 
religión contenida en los Evangelios (86-87). Se llega a la verdad, por lo 
tanto, por medio de la revelación y por medio de la experimentación.

Deseamos detenernos un poco en este punto. Hasta este momento se nos 
presenta con claridad los elementos de una contradicción que Olavide ha 
decidido obviar o en cierto modo empalmar. La felicidad puede referirse a 
la gracia ofrecida por la divinidad. Puede referirse a la noción de un bien 
común o al logro de una mejor calidad de vida de los que el estado sería 
responsable en gran medida. Y la felicidad habilita un cruce en el que el
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valo r  “ rea l iz a t iv o ” (agraciar)  de la d iv in idad  se ex t ien d e  sobre  la v is ión 
cien tíf ica  e ins ti tuc iona l.  En el d iscurso  de O lav ide  op e ra  o u na  s ín tes is  de 
opues to s  concep tua les ,  o una  coex is tenc ia  de va lores ,  en los que  hab r ía  que 
de term inar un em pleo  pragm ático  s im ultáneo o una  re lación de subord inación . 
Si se adop ta  la g enera l izac ión  de G ad am er  sobre  el p re ju ic io  que  ca rac te r iza  
el p e n s a m ie n to  i lu s t r a d o ,  el d i s c u r s o  de  O la v id e  c o n s i s t i r í a  en la  
subord inac ión  del va lo r  pe rsuas ivo  del con ten ido  re l ig io so  al e sq u e m a  
in n ovador  del d iscurso  c ien tíf ico  que p re sen ta  de m an e ra  neu tra l  (o al m enos  
a jeno  a la  herejía).  Ser ía  es te  un p r im er  anális is  que  d isecc io n a  el ju e g o  
in tenc iona l  de qu ien  e labo ra  un proyec to  de cam b io  co n sc ien te  de l fav o r  que 
le depara  el núc leo  central del poder.  V isto  de o tro  ángu lo , la re tó r ica  de 
O lav id e  se e n m arca r ía  en un  s is tem a  concep tua l  com ple jo .  L a  re fe re n c ia  al 
“cuerpo  d e sm e m b ra d o ” y a las “p u g n a s” que  def inen  el p a r t id ism o  y el 
e sco las t ic ism o  v igen tes ,  apun tan  hacia  una  sin tax is  de lo v io len to ,  y a la 
rup tu ra  com o  su acto  delim itador .  En este  sen tido , la c o n t ig ü id a d  de los 
concep tos  re fe ren tes  a la fe lic idad  y al bien com ún, son e jem p lo  de lo que 
F o ucau lt  l lam a  “co n t in u id ad  p lá s t ica” , p roceso  por el cual un s ig n if icado  
esencia l se m an if ie s ta  en y subyace  bajo m últip les  rep re sen tac io n es .  De esta  
m an e ra ,  las c o n t ra d ic c io n e s  c o n s t i tu y en  u n a  i lu s ió n  de  la  id e n t id a d  
subyacen te ,  p o r  lo que  en la lec tura  final del anális is  d eb en  su p r im irse  (La  
a rq u eo lo g ía  d e l sa b e r  251). N o  se tra taría  de u na  su b o rd in ac ió n ,  s ino  que 
la  m ism a  ten d en c ia  que  de lim ita  y separa  reo rdenar ía ,  o m ejo r ,  reco lo ca r ía  
los valores  d ive rsos ,  so b rep o n d r ía  uno sobre  el otro, y de e s ta  fo rm a  se 
traduc ir ía  a n ivel tex tual en la co herenc ia  d iscu rs iv a  q ue  O lav id e  em puña .

O tro  aspec to  q u e  se desp rende  del P lan  es la co n fo rm id ad  de la  fe l ic idad  
com u n ita r ia  con  el o rden  estam enta l .  L a  re f lex ión  o la v id e a n a  se a le ja  de la 
inc itac ión  o el desaf ío  fe i jon iano  al público  ca rac te r ís t ico  del T ea tro  c r ítico , 
pero  tam b ién  del tác ito  m en o sp rec io  vo lta ir iano  p o r  el vu lgo . Su  equ il ib r io  
se basa  en su fe en el es tado , en que p rop ic ia rá  todo  aque llo  que  lo  es tab ilice .  
D e ah í  q ue  su c o m e n ta d a  ob jec ión  a que  los pobres  se ed u q u e n  en el s is tem a  
un ive rs i ta r io  re sp o n d e  m ás que  nada al tem or  a una  d e sp ro p o rc ió n  labora l 
que afec te  el o rden  social:

No hay duda que se perderán muchos grandes ingenios que tal vez habría 
entre la gente pobre. Pero además de que no faltarán entre la noble y 
acomodada, pues el entendimiento no está coligado a la baja ni a la alta 
calidad, lo cierto es que la primera atención de un Estado debe ser cuidar 
de que no le falten las manos que lo sostienen. (Plan de estudios 92)

Se tra ta , p o r  lo tan to  de u na  fe lic idad  funcional,  a ten ta  al o rd en  polít ico , 
y cu y a  p ro y ecc ió n  u tóp ica  se funda  en las c i rcu n s tan c ias  concre tas ,  de las 
cuales  deben  e v o lu c io n a r  los cam bios.  En esta  ac t i tud  se no ta  un  e lem en to  
de lo que  P erd ices  B las  cen tra  en  la pe rsuas ión  y de n o m in a  el “ p ra g m a t ism o ” 
de O lav id e  (289 , 491).  Podem os aqu í ver la p reo cu p ac ió n  que  m u es tra  el
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In tenden te  po r  el f inan c iam ien to  de cu a lqu ie r  p royec to , m arca  tác i ta  de 
p ragm atism o . E sto  se no ta  al leer  la sección  del P lan  re fe ren te  a las ren tas  
(110-115).  Su p rag m a tism o  co inc ide  con la  v is ión n e tam en te  m o d e rn a ,  al 
quere r  er ig ir  los nuevos  m odelos  a partir  de  las es truc tu ras  v igentes .  E sto  
no im p lica  u na  m a y o r  cau te la  en su expres ión , que  com o  h em o s  visto , basa  
su audac ia  en la  háb il  con finac ión  de concep tos  confl ic t ivos .  Su en tu s ia sm o  
se de tec ta  has ta  en de ta l les  espec íf icos ,  com o  cu an d o  re c o m ie n d a  el es tud io  
de la  g e o m e tr ía  y la polít ica , d isc ip linas  que  según  O lav ide

son capaces de derram ar de un golpe mucha luz en la nación, 
acostumbrándola a una exactitud de raciocinios que no podía conseguir sin 
la primera (geometría) y a una copia de ideas benéficas al público y 
convenientes al Estado, que debe inspirarle la segunda. Nos lisonjeamos 
de que estos dos estudios bien enseñados y seguidos serán bastantes a 
hacer en la Nación tan feliz revolución que en diez años de tiempo se 
conozca sensiblemente su reforma y adelantamiento (1 17)4

N o  será  m enos  c ierto  que su o p tim ism o  q u e d a rá  in te r ru m p id o  p o r  la 
sensac ión  de decepc ión ,  espec ia lm en te  en la e tap a  final de su g es t ión  en la 
co lo n izac ió n  de  S ie rra  M orena . El constan te  desc réd i to  ante  el San to  O fic io  
del que  fue  v íc t im a  el c laro  indicio , según  P erd ices  B las , de  ser  la p e rso n a  
a d ecu ad a  pa ra  rec ib ir  un cas t igo  d ir ig ido  a todo  un equ ip o  i lu s trado  (A randa , 
C am p o m an es ,  F lo r idab ianca ,  etc .) al que  no pod ían  e n c a u sa r  (352). Según  
P erd ices  B las fueron  cua tro  las causas  de la denuncia :  el in seg u ro  es ta tus  
social de O lav id e  (es decir ,  no p e r tenecer  a la a lta  n o b le z a  ni d e se m p e ñ a r  un 
cargo  de  n ive l  m in is te r ia l) ,  las d i l igenc ias  de los e n e m ig o s  q u e  c reó  en 
d ife ren tes  ca rgos  en A ndaluc ía ,  la im p ru d en c ia  a la h o ra  de  e x p o n e r  sin 
cu id ad o  sus ideas, y el ab an d o n o  de sus am igos  de la co r te  (357).  N oso tro s  
nos a trev e r íam o s  a aven tu ra r  otra, su cond ic ión  de crio llo . L o  q u e  sí p arece  
ser  ev iden te  en todo  el asun to  es que  el p rop io  o p t im ism o  de  O lav id e  
consti tuyó  su ca ída , su co n v ers ió n  en m ár t ir  fo rzado  y en  c h iv o  exp ia to r io .  
L a  Inqu is ic ión  lo co n d en ó  en un “au ti l lo” de fe en 1778, y a p e rm a n e c e r  bajo  
a rresto  dom ic i l ia r io  en d is tin tas  par tes  de la  pen ínsu la .

A hora  b ien , las c ircuns tanc ias  que  rodea ron  la h u id a  de O la v id e  después  
de su c o n d en a  re fue rzan  la  v is ión  de que  se t ra taba  m ás b ien  de un cas t igo  
e jem p la r  o r ien tad o  al e scarn io  púb lico  de todo un g rupo  de in te lec tua les  y 
func ionario s  púb licos .  D e fou rneaux  seña la  q u e  c u r io sa m e n te  el Inqu is id o r  
genera l  F e lipe  B e ltrán  dem o stró  com p as ió n  y l ige reza  en  su tra to del 
co n d en ad o ,  y sospecha ,  que  en c ierto  m odo  hab ili tó  las c o n d ic io n es  p a ra  que 
el p rop io  O lav id e  e jecu ta ra  el escape  h ac ia  F ran c ia  (288 -2 9 6 ) .  O lav id e  se 
e s tab lece rá  en París  en 1780, y vo lverá  a f recu en ta r  las te r tu l ia s  de  los 
i lus trados ,  es ta  vez  en las reun iones  o rgan izadas  po r  D 'A le m b e r t  (308). 
Poco  desp u és  se es tab lece  en el casti l lo  de C h ev e rn y  a in s tan c ias  de l conde  
D ufort ,  luga r  do n d e  rec ib irá  las prim eras  notic ias  de la R e v o lu c ió n  fran cesa
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y do n d e  p o s te r io rm en te  redac ta rá  E l E va n g e lio  en tr iu n fo , ep is to la r io  
narra tivo  que  so m e te  a la  im p ren ta  en 1797. D e fo u rn eau x  nos p re sen ta  una 
ca rac te r izac ión  in te resan te  del pe ruano  en estos  años:

Aun cuando no poseamos, sobre el período de Olavide que transcurren 
entre 1789 y 1795, más que una documentación discontinua, basta para 
demostrar que la verdad se halla entre estos dos extremos: Olavide no 
representó en la Revolución el papel activo que le da la tradición; tampoco 
fue, desde el com ienzo, el hombre asustado por los desórdenes 
revolucionarios que busca, en un rincón perdido, olvidar y ser olvidado.
Su actitud ante los acontecimientos, abstracción hecha de las reacciones de 
prudencia que pudieron dictar en ciertos casos su conducta, refleja un 
complejo intelectual en el que el retorno cada vez más acentuado a la 
práctica de la fe no excluye la adhesión a las ideas “filosóficas” que han 
sido y serán siempre suyas. (315)

El O lav id e  escap ad o  y e s tab lec ido  en F ranc ia  p rac t ic a  la  “no  e x c lu s ió n ” 
com o eje de  su m arco  concep tua l .  C on t in ú a  cen trado  en  la d u a lidad ,  en la 
p o s ib i l idad  de  l leva r  a cabo  tan to  las a sp irac iones  i lu s tradas  c o m o  la 
p rác t ica  de  la  fe, lo q ue  se m an ifes ta rá  de m an e ra  p a ten te  en el tex to .5 Lo 
que ha  log rado  el cas t igo  inqu is ito ria l  y la u lte r io r  de sazó n  po r  la  R ev o lu c ió n  
f rancesa  ha  s ido  la invers ión  en la perspec tiva ,  es decir ,  la y u x tap o s ic ió n  o 
el in te rcam b io  de los e lem en tos  con tiguos  o eq u iva len tes  en  su ecuac ión  
concep tua l .  Si en  el O lav id e  de la e tapa  re fo rm is ta  la re tó r ica  del c am bio  
i lus trado  anc lado  en el logro  de la “púb lica  fe l ic id ad ” t iene  p reem in en c ia ,  
en E l E va n g e lio  en tr iu n fo  será  la u rgenc ia  del m o d e lo  ca tó l ico  la que 
inc luye  en  su seno  los e lem en tos  t íp icos de aquel d iscurso .

El “P ró lo g o  del au to r” en say a  una  e s tra teg ia  in teg rad o ra  de las dos 
v is iones  de m u n d o  a par t ir  del peso  de la e x p e r ien c ia  pe rso n a l  com o 
au to r idad  re fe rencia l .  Se  presen ta  com o tes t igo  del o r igen  de la “e sp an to sa  
re v o lu c ió n ” y em p le a  la m ásca ra  del h o m b re  re t irado  que  se p e rm ite  eva lu a r  
desde  un luga r  m arcad o  po r  el peso  del su fr im ien to  la  co n tu n d e n c ia  de  los 
sucesos  que  ha  v iv ido  y observado:

Mi designio era ocultarme la vista de objetos tan terribles, y apartarme de 
los peligros y de las contingencias; mi deseo vivir ignorado, repasar en la 
amargura de mi corazón los ya pasados días de mi vida, y meditar los años 
eternos. ¡Mas ay! la discordia, el desorden y las angustias se habían 
apoderado hasta de los rincones mas ocultos, y no quedaba asilo para la paz 
del alma. (I, iiii)6

El an tag o n ism o  fu n d am en ta l  se ub ica  en la “d isco rd ia” y el “ d e so rd e n ” , 
e lem en tos  que  se o p o n d r ían  a cu a lqu ie r  in ten to  de e s tab lece r  u n  s is tem a, y 
en este  sen tido , causas  de que  no se pu ed a  l levar  a cab o  n in g u n a  em p resa  
to ta lizadora ,  léase  la  i lu s trada  o la re lig iosa. O lav id e  co n t in ú a  su ex p os ic ión
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r e c u r r i e n d o  a la  e n u m e r a c ió n  de  los  m a le s  q u e  d e m o l i e r o n  “ lo s  
es tab lec im ien to s  m as  ú tiles  y re sp e tab le s” (I, iii). La  noc ión  de la  u t i l idad  
s igue r ig iendo  su d iscurso , lo que  es im portan te  al ana lizar  el m o d o  en que  
des taca  sus pun tos.  L a  “ ab o l ic ió n ” de la re l ig ión  se opone  al e s tab lec im ien to  
del “tem plo  de la r a z ó n ” , lo que  cons ti tuye  una  ex p u ls ión  in v e r t id a  en el 
sen tido  b íb lico ,  es decir ,  el reg reso  de los m ercaderes  al tem plo :

El Dios de los christianos y sus Ministros fuéron arrojados del sagrado 
recinto; y en vez de los himnos religiosos que se entonaban al Dios de los 
Exercitos, no se escucháron ya mas que cánticos profanos, cantares 
lúbricos: en fin las casas de oración se convirtiéron en teatros inmundos 
destinados a fiestas sacrilegas y obscenas. (I, iv)

E ste  p a n d e m o n iu m  se s igue  en tonces  con u n a  m u e s t ra  del ju e g o  
d iscu rs ivo  o lav ideano : “¿Q uién  pod ía  im ag inar ,  q u e  en u n a  N ac ió n  de las 
mas i lus tradas  se p ud iese  ver  tras torno  tan h o rr ib le?” (I, iv) L a  ca l idad  de 
“ i lu s trad o ” no  se riñe con la acep tación  de la au to r id ad  de la fe. Es 
c onna tu ra l  la re lac ión  entre  am bas  y en esta  ocas ión  el m an e jo  no  se l im ita  
al co n cep to  de  “fe l ic id a d ” sino que  el concep to  de “ i lu s tra c ió n ” p ro p ia m e n te  
vale  c o m o  “sen sa tez” , a tenuac ión  sem án tica  co n v en ien te  a la  h o ra  de 
e labo ra r  u na  es tru c tu ra  subyacen te .  El caos se d ebe  a la  “ ig n o ra n c ia ” de la 
m u c h e d u m b re  q u e  no ha  sido d eb id am en te  “in s tru id a ” en  la  “v e rd ad e ra  
re l ig ió n ” (I, v). N o e s tam os  ante  la  c lás ica  acep tac ión  del d o g m a  y del rito. 
L a  re l ig ión  puede  en tenderse  y explicarse ,  y de ah í  q u e  su in s trucc ión  
d ev en g a  en un  c o n o c im ien to  de la verdad  asequ ib le  p o r  todos  y q ue  dará  
paso  al reco n o c im ien to  de la  v e rdadera  fe lic idad. Se  im p o n e ,  p o r  lo tanto, 
la neces idad  de redac ta r  un l ibro  que  facili te  es ta  e m p re sa  y q u e  no se ha 
escrito  todavía:

Pero si este libro existe, ¿cómo ó por qué no está en manos de todos? Y 
si no existe, ¿cómo los que por interés, ó por amor desean que la Religión 
se conserve, no se apresuran á producirle y propagarle? ¿No es ya tiempo 
de precaver peligro tan horrible? ¿No estamos en el caso de que se tomen 
las medidas mas eficaces? Hubiera dado mi vida por tener las luces y el 
talento suficiente para formar un libro tan precioso, tan necesario, y que 
consideraba como el mejor preservativo; pero esta empresa tan fácil para 
otros era muy superior á mis alcances. (I, vii)

M ás a llá  de la fa lsa  m o des tia  se es tab lece  una  ra c io n a l izac ió n  del 
dogm a. L a  re l ig ión  no es el m is te r io  que debe  o cu l ta rse  y c ree rse  con  c iega  
obed ienc ia .  E s te  apoyo  rac iona l  con trad ice  la  noc ión  de la  su f ic ien c ia  de la 
reve lac ión . L a  idea  de  redac ta r  el l ibro  que  ex p l ica  el l ib ro  re sp o n d e ,  po r  lo 
tanto, a la  v is ión  i lu s trada  en  la cual toda  verdad  es in v es t ig ab le  y p o r  ende, 
p resen tab le .  A su vez, de es ta  fo rm a  O lav ide  a m a lg a m a  en un so lo  d iscurso
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el paternalismo religioso y el ilustrado. También reitera su clasismo 
intelectual, tan presente en sus escritos sobre la educación, al recalcar que 
los victimados por la violencia popular fueron los “nobles” , los “sabios”, y 
los “hombres mas virtuosos” (I, vii).

Olavide emplea el motivo del encierro y a partir del mismo fabula con 
el propósito de dar veracidad a su recuento con el mecanismo discursivo del 
hallazgo de un manuscrito (I, viii). Es el mismo instante en que reconoce su 
deuda para con Las délices de la religión (1788) del Abate Lamourette. El 
desvío del “Filósofo”, personaje central de este epistolario ideológico, 
proviene de la alucinación, el delirio y las pasiones, y requirió del peso de 
la “evidencia” para reformar su vida (I, ix). Olavide insistirá entonces en 
concretar la educación del público, pues de esta forma se ejecuta “la 
propagación de una enseñanza tan importante a la felicidad de todos” (I, x). 
Aquí se plasma el matiz inverso de la “eudaimonia” moral y religiosa que 
una vez aceptada regulará de manera racional el orden civil:

Comprendí pues, que podía ser útil la publicación de estas Cartas; 
especialmente en España, donde el Christianismo tiene su mejor trono.
Esta nación generosa abunda de ingenios superiores, que á los exercicios 
prácticos de la Religion juntan todas las luces para escribir este libro 
necesario... Me pareció que le recibiria con gusto y con respeto, y que 
entonces añadiendo un convencimiento ilustrado á la natural solidez y 
constancia de su carácter, sabría sostener y conservar su culto... (I, x).

De esta forma se justifica la publicación del texto que asegurará el logro 
de la felicidad. Este equilibrio entre lo racional y lo religioso también 
manifiesta el optimismo olavideano, presto a la consecución de las reformas 
que estima indispensables sin importar qué facción ideológica goce del 
dominio en el momento. “Yo no tengo la ridicula manía de autor” , declara 
y añade, “lo que deseo es ser útil” (I, xi). Se ofrece como instrumento de una 
reforma que pinta como fundamental y que connota el cruce del estado con 
la autoridad religiosa a primera vista. Más adelante resume los parámetros 
de su “eudaimonia” , en lo que a todas luces se traduce como una utopía 
sociorreligiosa: “la firmeza de los gobiernos, la respetuosa obediencia de 
los vasallos, y la felicidad de todos dependen del amor y respeto que se tiene 
a la Religion” , párrafo que cierra con la máxima de que “solo el Evangelio 
es la regla que puede producir la felicidad universal” (I, xiv). Olavide cierra 
su prologación, y por ende su presunta declaración de intención, recalcando 
la dualidad conceptual de que se ha valido al ofrecer un libro edificante pero 
racional, “devoto” pero filosófico (I, xvi). El libro, así visto, mejora “el 
libro que nos vino del cielo” por haberse redactado racionalmente.

En el cuarto tomo, sin embargo, Olavide presenta una serie de planes que 
no son otra cosa que el replanteamiento de las reformas que promulgaba
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antes de su condena inquisitorial. Central para la aspiración por un 
ordenamiento racional es el establecimiento de la “Junta del Bien Público”, 
presentada en la “Carta XXXVIII”, cuyo reglamento sienta las bases de una 
utopía plena, en la que todos los elementos de la vida social (producción, 
vida urbana, educación, ocio, etc.) se llevan a cabo bajo la aceptación de la 
paridad entre los aspectos religiosos y civiles. Olavide se fija en el más 
mínimo detalle. Un ejemplo tomado del “Estatuto de los inspectores” 
civiles es prueba suficiente del rigor utópico al que aspira:

sus cuidados y afanes deben ocuparse en todo lo que puede ser útil y 
ventajoso á los vecinos de su quartel, teniendo por principal objeto todo lo 
que puede contribuir al servicio de Dios, al bien estar de las familias, y á 
la paz y tranquilidad de todos... Desde luego no permitirán ningún 
mendigo, ocioso ni vagamundo; y si hubiere entre los pobres de su quartel 
genios díscolos ó violentos, hombres que maltraten á sus mujeres ó sus 
hijos, dados al vino, ó que tengan otros defectos de aquellos que incomodan, 
y turban el orden de la sociedad civil, procurarán amonestarlos, corregirlos 
y amenazarlos con que se les privará de todos los socorros, y se les borrará 
de la lista de las familias de la sociedad (IV, 219-220)

Olavide propone punto tras punto atento a la posibilidad real de que el 
plan pueda ejecutarse. De ahí su respeto al orden estamental vigente, 
modelo funcional sobre el cual erige el plan. En ocasiones se permite 
enjuiciar desde la perspectiva de quien observa desde fuera las condiciones 
sociales de la España del momento. Así se desprende de sus comentarios 
sobre la responsabilidad civil de evitar la ociosidad (IV, 229), y su observación 
sobre la utilidad del lujo como medio de estimular la productividad laboral 
(IV, 230). La concepción dieciochesca del bien común se expresa ya de 
manera cabal, puesto que el presunto lector “oficial” sobreentiende que se 
subordina a la regencia religiosa. Como tales conceptos no se riñen, su 
enumeración de los objetivos principales de la sociedad responden al canon 
ilustrado, resumidos bajo la noción de la “felicidad pública” (IV, 246).

Nos parece claro, a la luz de los ejemplos presentados, el vigor y 
optimismo con que Olavide expone sus ideas sobre el bien común. Por otra 
parte, el escrito puede leerse desde la perspectiva de quien desea congraciarse 
con las autoridades que le han desgraciado. El texto es por lo tanto, una acto 
de expiación pública. La reivindicación ideológica comienza en su condena 
en la “Carta XL” de la filosofía moderna, a la que tacha de “arte diabólico” 
que lisonjea y se basa en sofismas para ejercer su seducción (IV, 284). Sin 
embargo, el centro de su reclamo de redención descansa en la caracterización 
y condena que hace de Voltaire” (IV, 290). Con esta oración abre un ataque 
feroz y excesivo, sorprendente para quien conoce la admiración que Olavide 
le profesaba al francés, pero precisa para quien quiere dar a entender que se 
ha limpiado del vicio que le desvió de la ruta de la fe. El discurso se vuelve



JOSÉ E. SANTOS 103

un verdadero sermón, hábilmente pensado y dispuesto. En algunos momentos, 
la invectiva es brutal, y en su caracterización personal cala en la destrucción 
del hombre y la creación del monstruo:

No era ya el empeño de un ingenio ardiente que procuraba acreditar sus 
propias opiniones. Tampoco era la propensión innata del orgullo que 
aspira á dominar los ánimos en la propagación de sus ideas, y fundar un 
imperio en el dominio de las letras. Era la rabia de un ánimo irritado que 
aborrece al enemigo que persigue; el encono de la atroz venganza, que no 
sosiega hasta ver por tierra al odiado objeto de sus iras; y en fin el esfuerzo 
de una cólera ciega, que con implacable furor no se satisface sino con la 
ruina total de su contrario. (IV, 296)

En otros instantes Olavide recurre al menosprecio de la obra volteriana, 
tildada entonces de copia y repetición de los argumentos antirreligiosos 
tradicionales:

... Voltaire no había hecho otra cosa, que reproducir en este siglo las 
objeciones contra la Religion, que desde los primeros tiempos hiciéron los 
incrédulos... Que así todo el trabajo de este se reducia á renovar los 
antiguos sofismas, sin poner de su parte mas que el arte capcioso y la 
sofistería con que lo sabían revestir sus pérfidos talentos. (IV, 298)

De esta forma Olavide trata de eliminar las dudas que pudieran tenerse 
de su religiosidad sincera. Incurre en un acto de violencia verbal destinado 
a la destrucción y al castigo, y elige al más comentado de los “herejes” de 
su siglo como el animal que sacrificará para purificar su imagen (y tal vez 
su conciencia). Él, que había sido el chivo expiatorio del que se había valido 
la Inquisición, convierte a Voltaire en el chivo de su propia expiación. Así 
visto, Olavide participa de la violencia institucional que le había destruido, 
y se reconstituye como seudo-inquisidor, papel que le permite el espacio 
religioso. En este sentido es importante el señalamiento que hace Pierre 
Saint-Amand en The Laws o f  Hostility sobre la máscara del discurso 
religioso y de cómo el “filósofo” dieciochesco la emplea para de esta forma 
aspirar al poder seductor del cual carece su discurso:

The difference between faith and philosophy would seem to lie, rather, in 
the quality of their common fanaticism. In this dialectical confrontation, 
philosophy is the loser from the outset. It suffers from a lack of 
persuasiveness: the gap between philosophy and religion is the sacred 
itself... Philosophy can still find a way out, by fetishizing reason. If it is 
unable to convince others, it can attempt to convince itself. It invents itself 
as its own icon, its own idol. All the philosopher need do, in his delirium 
of envy and unseemly mimicry, is don the priest’s habit. (56)
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Es casualmente Voltaire el centro de la reflexión de Saint-Amand en su 
texto, el Voltaire excesivo cuyos ataques filosóficos se revestían del furor 
asociado con la imprecación religiosa. En la medida en que es consciente
Olavide de esta diferencia radicaría la naturaleza de su estrategia. Dependería 
de ello la sinceridad o insinceridad de su ataque. Olavide, en este sentido, 
tomaría la máscara y la voz del fanático para así rescatar lo que pueda de sus 
ideas particulares ante la mirada de sus jueces implícitos, el estado español 
y la Inquisición. Otro ángulo de la reflexión de Saint-Amand sobre Voltaire, 
esta vez centrada en el Cándido, nos ilustra otro aspecto de la propuesta 
olavideana. Se trata de la granja (o huerta), de la sección final del texto en 
la que Cándido y sus acompañantes optan por construir un nuevo espacio 
utópico:

True, the garden has the appearance of an individualist choice. But it is 
offered as an alternative form of sociality. Work as a ritual will put an end 
to collective violence by exercising individual talents for the good of the 
community. (69)

La propuesta de Saint-Amand puede aplicarse a la idea de la Junta del Bien 
Público expuesta por Olavide. Constituye así, no solamente un espacio 
“utópico” en el que se insiste como modelo, sino también el escape interior, 
el amparo en el cual se socorre y se protege de la violencia cíclica de la 
historia, y en el que construye los muros de su dualidad.

No cabe duda de la importancia que tiene Olavide al ejecutar una 
anatomía del simulacro totalizador del estado español moderno. El concepto 
de la felicidad como catalizador discursivo de los proyectos destinados a la 
“reforma” no cuaja ni corresponde con los “logros” adquiridos. El caso de 
la reforma universitaria ilustra bien este punto, incapaz de llevarse a cabo 
de manera íntegra ante el peso de las circunstancias que llevan a aliar al 
estado con sus “adversarios” institucionales. En El Evangelio en triunfo, 
por su parte, se presenta como un posible modelo de política pública de 
matiz utópico, diseñado para la ejecución de una administración más 
racional y abarcadora. Las condiciones de E spaña im pidieron el 
cumplimiento de cualquier intento en este sentido, incluso si se llevaba a 
cabo por individuos emprendedores, atentos, como Olavide, a incrementar 
el carácter funcional del estado. Sánchez-Blanco señala que el reformismo 
de Carlos III se orienta de manera conservadora, por lo que la educación 
universitaria no trascendió el marco humanístico y religioso, al cual 
meramente aplicó un “barniz moderno” centrado en la utilidad (132). 
Olavide, por lo tanto, es más bien el primero en una serie de víctimas 
intelectuales notorias del poder institucional borbónico de la segunda mitad 
del siglo XVIII. Puso a prueba al alcance de las intenciones reformistas del 
estado y en tal proceso sucumbió en el juego inmisericorde del poder. 

Olavide fue entonces un agente activo que intentó ir más allá de las
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limitaciones que afectan el paso de la teoría a la práctica. Su optimismo 
resulta de la creencia en que las aspiraciones totalizadoras dirigidas al 
bienestar público apelarían al sentido común de aquellos que ejercen el 
poder, puesto que las condiciones resultantes generarían mayor confianza 
en la labor administrativa y reducirían al mínimo el fomento del malestar 
popular. Gilles Deleuze, siguiendo a Foucault, se fija en la contradicción 
existente entre las formulaciones teóricas y la práctica del poder:

... la teoría por naturaleza está contra el poder. Desde que una teoría se incrusta 
en tal o cual punto se enfrenta a la imposibilidad de tener la menor consecuencia 
práctica, sin que tenga lugar una explosión, incluso en otro punto. Por esto la 
noción de reforma es tan estúpida como hipócrita. O bien la reforma es realizada 
por personas que se pretenden representativas y que hacen profesión de hablar por 
los otros, en su nombre, y es entonces un remodelamiento del poder, una distribución 
del poder que va acompañada de una represión acentuada; o bien es una reforma, 
reclamada, exigida por aquellos a quienes concierne y entonces deja de ser una 
reforma, es una acción revolucionaria... (“Los intelectuales y la práctica del poder” 
80)

Olavide corresponde tal vez al primer caso, y es precisamente el fracaso 
de su gestión en este papel lo que denuncia la “hipocresía” o los límites de 
la gesta reformista. Ha de considerarse a la hora de descifrar el reformismo 
borbónico la prioridad que ejerce su agenda centralista frente a los restantes 
elementos característicos del supuesto reformismo. Quedan así en entredicho 
las nociones destinadas a definir los ángulos de la interpretación histórica 
de este período tan vital para entender la plenitud borbónica en España. La 
“eudaemonia” como concepto y aspiración se reduce al plano de una casilla, 
un espacio en el hilo discursivo de la supuesta “reestructuración” . Olavide 
cae en el engaño implícito de la mentalidad ilustrada. Gadamer ha sostenido 
que el prejuicio ilustrado de que el conocimiento real se funda en el empleo 
libre y constante de la razón redefine el concepto de la “autoridad” en el 
intelectual moderno., De esta forma, razón y tradición se complementarían 
en la interpretación histórica (280-281). La experiencia de Olavide trastoca 
el alcance de esta ejecución intelectual. Si bien su intento de “innovar” 
caería bajo la visión gadameriana de la ilusión racional del cambio histórico, 
más bien nos parece corresponder a una ceguera interpretativa. Olavide no 
ha podido “leer” bien el “texto” institucional, porque se trata de una 
“narración” (la del poder) deforme y no confiable.

Terminamos nuestra exposición recordando la idea expresada por René 
Girard en torno a los orígenes sociales de la violencia expiativa. La misma 
se agudiza en los momentos de crisis social (24). Por lo general se prefiere 
culpar a aquellos cuya diferencia notable de la mayoría en cualquier aspecto 
sirve para justificar la violencia, para conjurar el mal, y para clamar el terror 
a lo inexplicable o terrible (24-25). Este proceso se dramatizó una vez en el
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Olavide ilustrado ante el terror español de la propagación de las ideas 
francesas. Ante la crisis y la duda en torno al nuevo proceso político francés, 
el Olavide escapado, pero contrito, duplica su anterior suerte optando por 
cambiar de lugar y llevar la levita del acusador, culpando al muerto, como 
se diría popularmente, para expiar de manera inconsecuente y ajena a 
cualquier peligro los recovecos de su propia culpabilidad. Al m anifestarse 
de esta manera su oferta sagrada, la tensión apocalíptica del entorno político 
queda un tanto conjurada, como nos deja entrever la popularidad de su texto. 
Poco se imaginaba Olavide que el verdadero apocalipsis tardaría algunos 
años, muerto ya el mensajero del conjuro, con la posterior invasión napoleónica.

NOTAS
1 Sobre esta idea, Deal W. Hudson expresa que es en el siglo XVIII que se 
establece la división entre el concepto de una felicidad moral y social, la 
“eduaimonia”, y la felicidad centrada en el individuo o “hedonismo” (81). El 
llamado bienestar social viene a ser la transposición metafórica del goce individual, 
según se desprendería del sensualismo de John Locke en boga en las discusiones 
filosóficas (82).
2 En torno al caso de Sevilla, Francisco Aguilar Piñal repara en la naturaleza 
abarcadora de sus necesidades: “Y la reforma, evidentemente, había de empezar 
por el Gobierno municipal de la ciudad. Sin sanear la administración era imposible 
acometer ninguna empresa de envergadura. Algo fueron haciendo los sucesivos 
Ayuntamientos del siglo, sobre todo a partir de la estancia de la Corte de Sevilla en 
1729, pero no pasaron de mejoras externas, encaminadas al adecentamiento del 
casco urbano. Más profunda era la reforma que se refería. Los defectos eran más 
de mentalidad que de negligencia” (La Sevilla de Olavide, 4-5). Para una 
exposición detallada, véase la totalidad del segundo capítulo de dicho texto.
3 Central en la caída de Olavide a partir de la empresa de Sierra Morena fue el 
padre Romualdo de Friburgo, testigo capital de la acusación de herejía del 
Intendente. Para una descripción pormenorizada de la intriga, el proceso, la 
condena y los efectos posteriores de la misma véase a Defourneaux, pp. 233-285.
4 Es interesante notar que para Olavide el modelo geométrico constituye una 
metáfora del orden. Sobre este elemento en la Europa dieciochesca se ha expresado 
David Harvey, que centra su atención en la importancia de los mapas y cómo los 
mismos representan la obsesión de la Ilustración para con la planificación, la 
reglamentación social y la organización del espacio (240-259).
5 Enid M. Valle se ha fijado en el papel estructural que entraña esta dualidad, que 
indica los pormenores que ocasionan la publicación de la obra y explica la división 
en partes del texto, con lo que comienza el intento por convencer al lector de manera 
“ilustrada” (a través de la subsiguiente narración) de la verdad de la fe (136).
6 Se respeta la ortografía de la edición manejada, la octava, de 1803.
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