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7. CONCLUSION





Las respuestas a nuestros interrogantes iniciales son varias y comple-
jas. No résulta fâcil dar un argumento sencillo y global acerca de las

percepciones mutuas y la transferencia cultural en la Peninsula Ibéri-
ca del siglo XVIII a través de los textos analizados.

Henios visto que en lo referente a la politica, este siglo comien-
za con una fase sumamente conflictiva porque en la Guerra de Suce-
siön los dos reinos peninsulares no apoyan al mismo pretendiente.
Estos conflictos no solo se manifiestan sölo mediante batallas reaies

entre las tropas de ambos lados sino que también se publican docu-
mentos con una intenciön propagandistica que transportan la tension
a un âmbito cultural, influyendo en la opinion publica respecto del

pais vecino. En el caso concreto de las cartas del comandante Farrey

y sus corresponsales castellanos, sorprende sobre todo el discurso
religioso que se emplea para denigrar las acciones de los contrincan-
tes. Ambos lados se presentan como los defensores de la causa justa
y cristiana contra los bârbaros e infïeles. Con ello, se sitûan dentro de

una misma tradiciôn cultural, la de las Cruzadas contra los paganos,
estableciendo asi un parecido no intencionado.

Las relaciones politicas se caïman después de la paz de Utrecht;

pero a lo largo de la primera mitad del siglo nunca llegan a ser muy
estrechas. Las bodas de los principes de Brasil y de Asturias con las

princesas de la otra casa real tampoco permiten superar las tensiones
tanto personales como de rivalidad politica entre las dos Coronas.
Pero el intercambio de las princesas lleva seguramente a transferen-
cias culturales en âmbitos muy diversos. Primero, se establece un
contacto muy estrecho entre ambas cortes mediante la corresponden-
cia que mantienen las princesas con su respectiva casa natal. Al
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mismo tiempo, provocan la transferencia de otras personas: embaja-
dores especiales, criados, curas y artistas que acompanan a las altezas
reaies y llevan consigo sus costumbres. Ademâs, son importantes,
por una parte, la transferencia de objetos y productos muy concretos,

y, por otra, la producciôn literaria a ambos lados de la frontera moti-
vada por la presencia de una princesa extranjera. Las imâgenes crea-
das en estos textos insisten mucho en la hermandad de los dos paises

y en la gloria que los une. En cambio, en las cartas analizadas se

distingue a un «otro» que esta defmido menos por la nacionalidad

que por las diferencias culturales entre una corte y otra. Los corres-
ponsales siempre son conscientes de encontrarse en un âmbito ajeno

y suelen compararlo con lo conocido para destacar las diferencias.
Estas no solo se manifiestan en el trato personal sino también en los

usos religiosos, culturales y politicos.
El caso de Don Manuel permite observar las consecuencias poli-

ticas y econômicas que pueden tener los viajes de las personas de una
casa real. Mâs aün, dicho caso ejemplifica el funcionamiento de los

nuevos medios de comunicaciôn, que dan cuenta publica de los acon-
teciniientos alrededor del infante portugués. De ahi, la historia llega a

integrarse en textos 1 iterarios conto las Mémoires et aventures d'un
homme de qualité del Abbé Prévost en las que se borran las fronteras
entre factualidad y ficcionalidad. Algo semejante sucede con la historia

del supuesto autor del periödico clandestino El Duende Critico.
Su biografia se transforma en un texto con rasgos de la literatura de

aventuras. La imagen de Portugal representada en este texto, escrito
en castellano y circulando en Espana, es mucho mâs positiva que la
de Espana. Tal hecho es llamativo porque en los textos satiricos del

Duende, si es criticada Espana, pero no en oposiciôn al estado veci-
no. La sâtira se dirige contra la politica espanola y contra el resto de

Europa con los tipicos recursos retôricos que se sirven también de la

reducciôn a los estereotipos nacionales, sobre todo de Espana y Fran-
cia. El Duende Critico de Madrid no expresa necesariamente la
opinion de los Portugueses y la de sus partidarios, corno lo explica la

Vida, sino que représenta la disconformidad con el poder actual en

Espana y en Europa. En cuanto a la manifestaciôn cultural, no hay
duda de que una fase de tension como la que hubo entre Espana y
Portugal alrededor de 1735, no impidiô la producciôn literaria, sino

que incluso la propulsé.
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Pero la creaciôn de imageries y la transferencia cultural no dependen
ünicamente de las coyunturas politicas. Asi lo demuestran los ejem-
plos de los viajeros y de los eruditos ilustrados. En una época en la

que la experiencia viajera es propagada como medida para mejorar la
educaciôn y la ciencia se supone que espanoles y Portugueses revisan

sus imâgenes con respecto al vecino mediante los viajes. Sin embargo,

la documentaciôn de tal actividad es muy escasa. Llama la aten-
ciôn, sobre todo, que no disponemos de relatos de viajes Portugueses
a Espana. Existen varias explicaciones para esta situaciôn. Posible-
mente, los viajeros no consideran al pais vecino como culturalmente
diferente, por lo cual no lo tematizan en sus textos. Pero en los escri-
tos apodémicos, en los pocos relatos de viajeros y también en el in-
tercambio intelectual de los eruditos, si se manifiesta una diferencia-
ciôn consciente entre los dos paises peninsulares. Puede que la dife-
rencia a muchos no les parezca bastante acusada o que el pais vecino
no sea lo suficientcmente extrano como para servir de tema para un
relato. Los puntos de referenda son mayormente Francia, Italia o

inglaterra, las prominentes naciones en la cultura dieciochesca, o
también lugares mâs distantes o «exôticos» de la Europa del Norte y
del Este. Sin embargo, los textos analizados evidencian que, por un
lado, los viajeros encuentran diferencias culturales, particularmente
en la alimentaciôn, en la arquitectura, en la politica y en cuanto a los

usos religiosos. Por el otro lado, los viajeros espanoles en el Portugal
de la segunda mitad del siglo suelen tener un interés explicita en las

reformas culturales llevadas a cabo por el Marqués de Pombal.
Portugal se convierte por lo tanto en un modelo, si dejar nunca de ser
también un rival: esta se hace patente en la importancia que se le

atribuye al sistema militar de que dispone.
La orientaciön de los «ilustrados» hacia los demâs paises euro-

peos se nota también en la correspondence de los eruditos peninsula-
res. El ideal de la repüblica de las letras no se para ante los vecinos,
pues existen relaciones amistosas y de intercambio intelectual entre

Portugueses y espanoles; pero las influences importantes llegan de

fuera de la Peninsula. Si parcialmente notamos la actitud de considérer

a Espana y Portugal como un conjunto, la semejanza se encuen-
tra, mâs que nada, en la inferioridad intelectual o cultural que sienten
los pensadores dieciochescos frente al resto de Europa. A pesar de

esta autopercepciön negativa, se puede observar que tanto en Portu-
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gal como en Espana las ideas ilustradas entran y se adaptan a las

circunstancias, y tienen sus consecuencias en la cultura, en la politi-
ca, en la economia y en la educaciön.
En conclusion, el imaginario del «otro» pais ibérico que se manifies-
ta en los textos dieciochescos es plurifacético. La influencia de las

relaciones politicas (sometidas a muchos cambios y crisis en la épo-
ca) no se puede negar. Siempre se manifiesta de una u otra manera la
conciencia de una diferencia nacional. Sin embargo, parece que hacia
el final del siglo XVIII, al menos por parte de los espanoles, se per-
cibe un mayor interés por los progresos del vecino. La idea de formar
un conjunto cultural con algunas diferencias nacionales se constituye
en el momento de saberse en crisis frente a los paises extrapeninsula-
res. Es una tendencia muy efimera hacia un iberismo intelectual que
podria entenderse como un primer paso en direccion a la manifesta-
ciön mâs explicita de esta idea en el siglo XIX. Asi, el siglo XVIII
encaja como fase transitoria y algo inestable en la percepciôn mutua
de Portugal y Espana entre la de mayor distanciamiento politico en el

siglo anterior y la del Iberismo ideado en el siglo posterior.
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