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Cuandohaceunosdíasme propusoel Dr. López Yepesque inauguraseeste
cursode posgradode la UniversidadComplutense,me plateéinmediatamente
cuál podríaserel contenidodemi breveintervención.Celebrábamosenesosdías
un concursooposícionen la Universidadde Murcia, en el trascursodel cual el
concursante,Dr. Moreiro, profesorde nuestrauniversidad,aludíaen su lección
a sustrabajossobreD. AgustínMillares.

Yo recordabacómo, hacíaya bastantesaños, y de la mano del profesor
BaqueroGoyanes.me iniciaba en el estudioy conocimientode la obra del P.
Feijóo,precisamentecon lasobraseditadaspor ID. Agustin Millares en Clásicos
Castellanosy en la B.A.E.

Recordaba,igualínente,que en mís ínícíos como profesor, llamémosleen
formacióno enreconversión,ejerciósobremi, unaenormeinfluenciaun libro del
profesorLópez Yepes,y otros,publicadoen el seminarioMillares Carlo.

En el fondodemi memoriarevivían recuerdoslejanossobretal o cual aspecto
que,en el procesodeestudioy elaboracióndela tesisdoctoralsobreel padreFcijóo,
meimpresionaronsobrela enormecapacidaddeadaptacióndel benedictinoa lo que
cl mundocientífico iba deparando,al enormecaudalde conocimientoscientíficos
que,procediendoprincipalmentedeíberadeEspaña,scabatiansobreEspaña,sobre
una Españaqueofrecíaun doble papelcientífico e intelectual.

Con/¿rcncic,inaug¡oal dcl c:urso cíe ,~osgrado.Escuelade DociímentaciÓn 1989—90.

l)oc ¡<ji, ci, inc1c5<í rin Ic’.s (¡ci,cias tic Ir’ iu/¿>rínr,r;irh,, NY l 4— I 99 1 —45—58. 2 I . Fd - Iii, ¡ y. Co nl pl ni. Madrid.
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Y, despuésde desempolvarviejoscuaderuosdenotas,dereleeresquemasde
proyectosfuturosabandonadoso aparcadosal socairedel tiempo,medecidípor
compartirconustedesenestatardeotoñal,enlaqueustedescomienzanunanueva
etapa,quisecompartir,digo, el papelque,segúncreo,desempeñóFeijóo, como
baluartede la trasmisióncientíficade la informaciónmoderna.

Papel que según creo no se limita a su presenciacomo mero testigo y
observador,sino a unaintervenciónactiva, conscientedel papelque la Historia
le habíareservado,a supapelimportantísimocomo aportaciónal progresoy al
desarrollode los canalesde información.

El profesorLópez Piñero2establecelos planteamientosiniciales quedeben
presidirel estudiodel tema: 1, La superacióndel método delas grandesfiguras
y el consiguientereconocimientodelos procesosdel pensamientocientíficoque
se llevaa acabosinsolucióndecontinuidad,aunencondicioneshistórico-sociales
determinadas;2, La necesidadde un análisis profundoque obtengael conoci-
mientodel «procesocomplejo»que llevó a la introducciónenEspañade lo que
se ha denominadocienciamoderna;3, La afirmacióndeque,antesde la intensa
renovacióncultural científico-borbónicas,unade cuyasfigurasmásestudiadas
ha sido Feijóo,hay quebuscarraícesen el sigloanterior,pueslos«últimosaños
del sigloXVII constituyenun periododecisivoenla incorporacióndenuestropaís
a las corrientes científicas modernas»,y constituyen la primera fase de la
renovación cientifica española;4, La ubicación histórica de la renovación
necesitaconocerla evoluciónde la misma a lo largo del siglo XVIII como la
gestacióndel conceptode lo «moderno»en etapasanteríores.

A estasnotasdel profesorLópez Piñero añadiremosnosotrosalgo: en el
procesode transmisiónde la informacióncientíficahabriaque teneren cuenta:

1. Quiénrecibeesainformación.
2. Quéinformaciónrecibe.
3. A quién tieneque transmitirla.
4. Entorno científico y cultural en que se desenvuelvenlas operaciones

anteriores.
A esteesquematrataremosde adecuarnuestraexposícion.
De familia noble,habíanacidoFeijóoen Casdemiro(Orense).Adquirió una

sólidaformación,humanísticay escolástica.Benedictino,ocupóy ganódiversas
cátedrasen la Universidadde Oviedo,hastaque,al obtenerla Cátedrade Prima,
dedicósuactividada la docenciay a la publicacióny difusióndesusescritos,así
comoa defenderscde losnumerososataquesquelo «novedosoy atrevido»de sus
escritospropiciaba.

Cuestaimaginarqueun hombrede la talla de Feijóose mantuviesesiempre
ensupequeñaciudad,ensupequeñauniversidad.Sabemosquela SociedadRegia
Filosófica-Médicade Sevilla le nombrósocio (pero no acudióa Sevilla).

Un viaje a Madrid, de dondevienedesilusionado,desencantando,es todo lo
más que podemosencontraren su monótonabiografia. Feijóo lo refleja en
«Ingratahabitaciónla de la corte»(Cartas, III, 25). A pesarde las ventajasque
paraun eruditocomo Feijóo representariaMadrid. Feijóo semuestradeacuerdo

2 LÓPIIZ PIÑIÚRO, José María, La introducción de la ciencia modernaen España.
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conla mejortradiciónliterariaespañola,quenaturalmenteconoce.Los argumen-
tos quese desgrananen la citadacartasonlos mismosquelos queesgrimefray
AntoniodeGuevaraenMenospreciodecortey alabanzadealdea,o losquehabía
visto Lope en El villano en su rincón. Es el tema tan conocidodel Mur de
Ponferraday el Mur de Guadalajaracon quenosdeleitó el Arcipreste.

Detodosmodosesconocidoquelosquevenimosdeprovinciasnosencontra-
moscomo desprotegidosy pocosegurosantelas comodidadesy adelantosque
tienen ustedeslos de la capital. Y tambiénes conocidoque los de la capital
eliminan los inconvenientesa los que aludeel Arcipreste,yéndoseavivir a las
afuerasen las urbanizacionesy coloniasresidenciales,y que los de provincia
hemosintentadosuperarlas deficienciasa las que aludiael Arciprestellenando
nuestrasvillas y pueblosderinconesdondepodamossaborearlos mejoresplatos.

Perovolvamosa Feijóo.
En la épocaquenosocupa,losBorboneshanpropiciado,aimitaciónfrancesa

una serie de instituciones culturales y literarias que intentan contribuir al
desarrollode España.

Entre las institucionesmás importanteshay que contarcon la Biblioteca
Nacional,la RealAcademiaEspañoladelaLengua(no habriaqueolvidarel resto
de Academias),las SociedadesEconómicasde Amigos del Paísy las Universi-
dades.

A. La Biblioteca Nacional

El primer criterio unificador que se percibeen la vida política española,en
relacióncon las letras,esla fundaciónde la BibliotecaNacionalel año1712,por
Felipe Y. Esterasgoesel inicio de unavoluntadal serviciodela cultura.Reunir
todos los libros, cuantosmásmejor,al objeto decrearun depósitodondetodo se
guardey puedaserconsultadoy manejado.

Felipe Y la nutrecon los libros de la Biblioteca de la reinamadrey con
numerosasobrasquetraedeFrancia.Ademásordenaque seenvíea la Biblioteca
Nacionalun ejemplardecuantosepublique.Es lo quellamamosDepósitoLegal.

La importanciade la BibliotecaNacionales enorme.Sucesivasrecogidasde
libros y donacionesde otras Bibliotecas le van enriqueciendocontinuamente,
conscientestodosde la gran laborque estorepresenta.

Feijóo aludepocoa la BibliotecaNacional3.Observamosquesedaen Feijóo
unaespeciede resistenciaa las organizacionesde tipo oficial.

B. La RealAcademiaEspañola

El 3 deoctubrede 1 714seexpidelaRealCédulaconlaqueFelipeY autorizaba
la creacióndel RAE. De estaforma se dabacarácteroficial a los desvelose
inquietudesde FernándezPacheco,que ya desdeun año anteshabíapretendido
dichacreación.

En el prólogo de Teatrocritico... III, cuandole acusande copiar las memoriasde
Trcvoux.
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«Tuvoprincipio la AcademiaEspañolaenel mesdejuniodc 1713.Suprimer
autory fundador(a quien estecuerpoconfiesaagradecidodebeel ser) fue el
excelentísimoD. JuanManuelFernándezPacheco.»

El lemadela Academia«porcomúnacuerdotomarporempresay sellopropio
en crisol al fuegocon estemote: limpia, fija y da esplendor».

Las actividadesde la Academiacomenzaroninmediatamente.
«El principal fin que tuvo la RealAcademiaEspañolaparasu formaciónfue

hacerun diccionariocopiosoy exacto,enel quese viesela grandezay poderde
la lengua,la hermosuray fecundidadde susvoces,y queningunaotraexcedeen
elegancia,phrases,y pureza, siendo capazde expresarseen ella con mayor
energiatodo la quesepudierehacercon las lenguasmásprincipalesen quehan
florecido las cienciasy las artes.»

Setomacomo baseparala formacióndel diccionarioel Tesorode la Lengua
Castellana,de Covarrubias,publicadoen 1611.

Y en el capítulo primero de los estatutosde la RAE, que figuran en dicho
diccionario(pág. XXII), se lee:

«Siendocl fin principal de la fundaciónde estaAcademiacultivar y fijar
purezay eleganciade la lenguacastellana,desterrandotodoslos erroresque en
sus vocablos,en susmodos de hablar,o en su construcciónha introducido la
ignorancia,la yanaafectación,eldescuido,y lademasiadalibertaddeinnovación:
será su empleodistinguir los vocablos,phrases,o construecíonesextranjerasde
las propias,las anticuadasde las usadas;lasbaxasy místicasde lascortesanasy
levantadas,lasburlescasde las seriasy finalmentelaspropiasdc las figuradas.»

En las páginasLXXXV a LXXXX (sic) sedalista deautoresenlos que se va
a basarel buenusoautorizadodc las palabras.Una simplevisión de estalista y
deestosautoresnosponedemanifiestoladiversidaddeopinionesquepredominó
entrelosprimerosacadémicos,y lo problemáticoqueresultará,conestosautores,
desterrarel Barroco.

Peroquizáen estomismoestribaprecisamenteuno delos ínayoresméritosde
laAcademia.Ella, al igual queen suescalahizo Fei jóo, no renuncióa losbuenos
autoresdel XVII. Desecha,eso si, toda la producciónpoéticade los autores
culteranos,exceptuandoa los primeroscultivadoresdel género,perorecogelos
valorespcrmanentesde los autoresdel XV1 y XVll.

En el año1726sepublicael primervolumendel diccionarioenel cualse inclu-
yenla citadallistoria de la Academiay dosdiscursossobreetimologíay ortografia.

El año 1740comenzóla Academiaa trabajaren la redaccióndela gramática,
quedebido a múltiples causashubo de ver retardadasu apariciónhasta1771.

Si analizamoslos idealesde la Academiacon la ideologiadeFeijóo veremos,
como anunciábamosantes, opinionescontmpuestas.La Academiapiensaen
«limpia, fija y daesplendor»y Feijóo opinaqueestábien limpiar y daresplendor
pero no fijando el idioma, sinodandovariedadal vocabulario,concediendoal
hablantela libertadmáxima de introducciónde voces.

Frenteal entusiasmoque la Academiadespliegaen su diccionarioy frentea
suscriteriosformalistas,rigidos (a pesarde haberadmitido los vocabulariosde
germanías),y «autorizadospor el uso», Feijóo no cree en los diccionarios,
defiendela introducciónde vocessimplementepor ser«másadecuadas»y cree
que los vulgarismosdanal estilo ciertavivacidady gracia.
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Frentea la rigidez académica,tratandode fijar la ortografia, Eeijóo opina:
~<Encuantoa la ortografia(puestambiéndeestosueledarrazónel autora sus

lectores)no sigoregladeterminada,porqueno la hay.Unosquierenquesearregle
a laetimología,otros ala pronunciación;y ni unosni otroscumplencon elmismo
preceptoque prescriben:puesno se hallará autor alguno que siga en todo la
etimología,o que siga en todo la pronunciación.»

Es como si Feijóo sintieseun gustoespecialen contradecira la Academia,
como sí síntíesehaciaella unaespeciede resquemor,deprurito infantil, porque
laAcademiaintentalo queél intenta.Es comosi pensasequeeseterrenoerasuyo,
y la Academiase le entrecruza.

En el fondo de estaaparenteoposiciónexiste una igualdadde intención: la
defensadel idioma frente a las últimasconsecuenciasde la desintegracióndel
Barroco,y preparacióndel castellanocomolenguauniversal,cuyospilaressehan
de asentaren la mejor tradición españolasegúnla Academiay cuyos últimos
términospuedenescogersede otra lengua,segúnFeijóo.

(1 O/ras institucionesculturales

Ademásde la RealAcademiaEspañola,otras institucionesde tipo cultural
vinieron a sumarsea ella, aprovechandola buenadisposiciónrealparaestetipo
deinstituciones.Tal eselcasodelaAcademiadeHistoria,cuyoscomienzosdatan
de 1735, y cuyos fines, a semejanzade la Academiade la Lengua, serían
componerunosanalesy un diccionario.

A veceslos comienzosno fueron tan sencillos. Tal es el caso de la Real
Academiade BuenasLetrasdeBarcelonaque,aunquehabíacomenzadoen 1703,
no consiguió el reconocimientoreal hasta 1751. En 1752 era aprobadala
AcademiaSevillanade BuenasLetras.

Hacia la mitad del siglo XVIII nacenlas tertulias de tipo privadoque tanto
influirán en la implantacióndel neoclasicismoy que, al igual que los reyes
construyenla Granja (y viven en ella) a imitación de Versalles,deinuestranla
imitación hacialos salonesliterariosfranceses.

Otro elementodecisivoen esteperiodoesel periodismo.Entrelosperiódicos
destacancl Diario dc los Literatos de España, La Gaceta de Madrid y Los
Mercurios, que reflejan la inquietudde la vida del XVIII en todoslos aspectos
políticos,social,religioso y literario4.

El otro elementocultural dignodetenerencuentaesla Universidad,sinopor
lo queinfluye positivamenteen la vida cultural española,al menospor el estado
cultural que refleja.

El panoramaque presentala Universidadespañolaa principios del siglo
XVIII, no esciertamentealentador5.

Una concisa exposiciónde estostemaspuedevere en Aíí;ou;, J. L., oc,, pp. 32-64.
Sobreel periodismoenel XVIII puedeverseel libro de ENCISO RECIO Niphoye/periodismo
españolen e/sigloXVIJL Valladolid 1956.con unaabundantísimabibliografíaderevistasy
diarios.

Eeijoóaludemuy frecuentementeensusescritosa la universidaden general,y algunas
vecesa universidadesconcretas.Así, porejemploaAlcalá y Valladolid (Cartas y, xxi,
p. 15, p. 307)y aValenciay Barcelona(Cartas...,111, XXVI, p. 38, p. 263),PalmadeMallorca
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A esta situación, a esteproblema, alude frecuentementeFeijóo. Cuando
atacanlos escritosmédicosdel P. Rodríguez(Cartas 1, XV), dice:

«Mas, ¿en qué fundaV. md. su acusación?¿En qué no es profesorde la
Facultad;estoes,no la estudióen la formaregular, llevandosu barcoal agua,y
dandodespuéscuentade la lección?

¡Oh quéengañadoestáV. md.! Tan lejosestoyyo de consentiren la justicia
de estaacusación,queantespronuncia,que por no haberestudiadola medicina
en la formaregular,estámásproporcionadoparaescribirsobreestaFacultad.
Granparadoja,asíparalosprofesores,comoparalosqueno lo son.»(p.3, p. 137).

Afirma Feijóoqueel no haberasistidoalas clasesdela Facultadesun mérito
a favor. La razónsegúnFeijóo es que:

«muyordinariamentedelasaulasno sesacaluz,sinotinieblas,y tinieblasque
después,nuncadisipala luz de los libros. Explícome: llegaun pobrecursantea
oírenla Universidadaun catedráticomuyencaprichadodemáximasvulgarizadas
(...) Tragaaquelvenenoelcursante(...) Con quedespuésdeconcluidosloscursos,
saledel aula.¿Quién?Un sujeto,a quien vieneadecuadala graciosadefinición
de Quevedo:

Discípulode un mosquete
Quele leyó los galenos,
salgade dondesaliere,
triunfó matadordecuerpos.

Pormáslibros que tenga,o lea despuésestehombre,si Dios no le dotóde un
entendimientomuy despejado,no le sacaránde la carretillaen que le pusoel

fue un mosonetey-él-será-siempreun ‘usí con
~.,umaestro- ~ bayoneta

calada».(p. 5 y 6, p. 138).
Ciertamentelosprofesoresuniversitariosnoquedandemasiadobienrelatados

en las páginasdel benedictino:
«.... el cortoalcancede algunosdc nuestrosprofesores.Hay unaespeciede

ignorantesperdurables,precisadosa sabersiemprepoco,nopor otrarazón,sino
porquepiensanqueno hay másquesaberqueaquellopocoque saben.»6.

Esta ignoranciade los catedráticosla hace Feijóo extensivaa todas las
materias:

«Sé que no ha muchos añosque hubo en cierta Universidadnuestraun
catedráticode griego, de quien un ministro muy aficionadoal idioma decíaque
no teníainteligenciaalgunaél. Esverdadque el catedráticolepagabaal ministro
en la mismamoneda.Y yo creoque uno y otro tendríanrazón.>0.

Esto en el casode que tuviesencatedrático,porquehubo universidadque
durantemuchotiempo no tuvieronninguno, buenoni malo:

(idem. p. 29, p. 259). Estudiosgeneralessobreel problersiadc la universidadpuedenverse,
Vící Ni> DF [A FUENTE, 1-listoria delas Universidades,Colegiosydemásestablecimientosde
enseñanzaen España,Madrid, 1884-1889, cuatro vols. AGUILAR PIÑAl, FRANCIsCo, Los
comienzosdc la crisisuniversitariaenEspaña(AntologíadeTextos¡leí SigloXVIII), Madrid,
1967.

Cartas II, XVI, p. 3.

Cartas III, XXXI, p. 59.
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«En el otro extremode la escalasehallabanlugarescomo Alcalá dondela
— 5

cátedrade Griegoestuvovacantedurantemásde cuarentaanos.»
La incompetenciade losprofesoresseextiendetambiéna lasasignaturasmás

comunesen la época:
«Conocíy tratépor espaciode tresañosa un profesordeteologiaescolástica

y moral,muy aplicadoal estudio,perocontanningunautilidad suya,queaún le
dañabasu muchaaplicación;porquecuantomásestudiaba,menossabía.»9.

Y asi, mientraslos extranjeroshanadelantadoen fisica, matemáticas,anato-
mía,optica,botánicay otrasciencias(Cartas, III, XXXI, p. 17, 330).«Nuestros
profesoresde lasaulasmetafisicasquierenporfiar queseocupamejorel tiempo
en disputareternamentesobresi la privaciónen principio de entenatural, si la
unión sedistinguede laspartes(idem,p. 356).

Deaqui que Eeijóo al analizarlas causasquedificultan la entradadenuevas
ideas,el cambiode mentalidadquese cuelapor los Pirineos,ademásde señalar
la escasezde profesoresy libros, expone:

«Pero la mayorde todas(las dificultades)estáde partede los profesores
antiguos,o viejos, a lo menosde muchosde ellos, los cuales,mirando como
despreciode su existimadaciencia,que enlas escuelasqueempiecea enseñarlo
queellos ignoran,esnaturalsevalgande la autoridadquelesdansusaños,y sus
honoresparahacerodiosaestanovedad(literaria).Los dosprimerosestorboslos
considerobastantementevencibles.Peroel último esformidable,y sólo veo,que
paulatinamentese puede ir removiendo este estorbo, ofreciendo el tiempo
algunosnuevosprofesoresdemásqueordinariacapacidad,y deespíritugenero-
so. querompanla valíaintroduciendoel buengusto literario en las escuelas.»’>.

A pesardel análisisde la causasqueFeijóo hace,estáconvencidode queni
él, ni nadiepodránconseguirnada:

«Ni de mis declamaciones,ni de las de otro algún particularsepuedeesperar
muchofruto, en ordena introducir,y extenderel conocimientode las cienciasy
artesútiles de que en Españahay tan escasanoticia.»’’.

El remedioque proponeFeijóo, es curiosoadvertirlo, serála soluciónde la
segundamitad del XVIII y sobretodo,del reinadode Carlos III:

«Esmenesterbuscarmásarribael remedio,y subirhastael tronodel monarca
parahallarle,y ¿cuáles éste?La ereccióndeAcademiascientificasdebajode la
protecciónregia(...) Estadaríael tonoa todo el reino en ordena la elecciónde
estudiosútiles, excitaríalos ingenioscapaces;los dirigiría con los escritosque
fuesenproduciendo,así en el cuerpode la Academiacomo los particularesde
ella.»¡2

Ahoga, pues,Feijóo, por unaculturadirigida, por un proteccionismooficial
que suscite y dirija la inquietud espiritual del país. Es lo que se llamará
DespotismoIlustrado,movimientoquees últimaconsecuenciade la Ilustración
y de los novadores,entrelos queincluimosa Feijóo.

~ Anderson.Oc. p. 263.
Cartas..., y. Xi, p. 4, p. 163.
Cartas III, XXXI, p. 84, p. 357.
Ide,,,., p. 85.

‘2 Idem., p. 357-358.
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Su visión del problemade España,suamplituden la aceptaciónde nuevas
teoríascientíficas.,y su claro criterio, le sitúanen un puestode excepciónen el
siglo XVIII.

El papelquelas SociedadesEconómicasdeAmigos del Paísdesempeñaron
en la conservacióny transmisiónde conocimientosha sido destacadopor el
profesorLópezYepesen sutrabajo«ComunicaciónCientíficay Sociedadesde
Amigos del País»,a ¿1 me remito’t

Visto el ambientecultural en el quese mueveFeijóo, pasemosa analizarsu
papel como transmisorde la información científica. Sería prolijo enumerar
siquierala inmensatemáticaqueabarcóFcijóo. Nadahubo ajenoa su inquietud
c¡entifica.

Nos detendremosen algunosaspectos:temascientíficos, temasmédicosy
temashumanísticos.Comofrecuentementelos logros que seconsiguenen estos
temas,a nivelmundial,o almenoseuropeo,contrastaconlascreenciasespañolas,
Feijóoadoptaráunapostura:desengañaral vulgo, y unmedioy método:el ensayo.

Recientemente,al analizar la enorme cantidaddc documentos,revistas,
libros, etc.,que se publicanen el muñdo,semostrabaconio éjéfii~lb~icásbde
ChemicalAbstracts,publicaciónque en 1985 incluyó unas500.000referencias
de interéspara el quimico.

Ante la magnitudde estascifras, resultaimprescindiblela existenciadeuna
actividad científica intermedia,que hagallegar al usuario final, investigador,
científicoo técnico,sólo la informaciónque le interesa.Evidentemente,estaacti-
tudserátantomásperfecta,cuantomásseaproximeal idealdequeel usuarioreciba
toda la informaciónde interéspotencial,y ningunainformaciónirrelevante.

Se configuraasí la documentacióncomo unaactividadcientíficacon indivi-
dualidady característicaspropiasy, paralelamentejuntoal científicodedicadoa
la investigacióny al quedesarrollasutrabajoen el sectorproductivo,apareceuna
tercera categoríala del cientiFico especialistaen información que actúa de
interfaceentrelos productoresy los utilizadoresde informacion.

Estees el papelque Feijóo desempeñaen la transmisiónde la información
cientíFicaen el XVIII.

La produccióncientífica a la que tiene accesoFeijóo es enorme.La simple
enumeracióndc suscitasbibliográficasy de autores,procedentes,muchasveces
de la Europacontemporánea,llenaríamuchaspáginas..El Teatro Crítico y las
Caríasestánllenasdeellas (Bacon,Newton,Bayle,Fontenelle)(Puedeverseel
estudiode Delphy: «Lasfuentesfrancesasde Feijóos>).

Feijóo recogela información,la analiza,y, antesdetransmitirla,coloca,ante
cl posibleusuarioun matiz propio. Si creeque le conviene,la transmite,si cree
quepuedeperjudicarle,la transforma.

Y siempreprocuraqueel lector posiblequedeconvencidode sus posibles
errores.El se colocaen un punto de vistadesengañador.

Y la técnica,segúnhemosdicho antes.el ensayo.

En Estudos dc Documeníación Generale Informativa, SeminarioMillares Carlo.
li versdad Nacional (le Educación a Distancia.Centro Regionaldc las Palmas. Madrid,

1981. pp. 17-27.
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La actituddeFeijóohaciael ensayoeshoy unánimementeadmitida.Salinas14,
Marañón15,Marichal’6, SánchezAgesta’7 y Carballo Picazo’8, entreotros, han
destacadoy deslindadoaspectosdel quehacerensayisticode Feijóo.

Las condicionesdel ensayoson: amplitud,en primer lugar, quequizánadie
comoFeijóohatocado.Ciertoqueselepuedecompararcon Mexíay queaveces,
se¡charelacionadocon Niphoy que,muchosdesus temasestánpresentesen la
literatura mixta, y que,autorescomo Montalbáno Zabaletase aproximanen
variostemasa Feijóo,peroFeijóo lossuperaatodosen variedaddetemas,tantos
queda la imÉpresiónde serunaenciclopedia.El propio Feijóo selamentadeque
le consultencomo si supiesede todo, aunqueen diversossitios advierteque
escribe«sin restricciónde materias».Medicina, eclipses,profesión literaria,
cometas,magia,artes adivinatorias,duendes,espiritusfamiliares, valor de la
nobleza,piedrafilosofal, reglamatemáticadela fe humana,paradoxaspolíticas,
urbanidad,literatura,nadahay queescapea la consideraciónfeijoniana.

Esteescribir«sinrestriccióndematerias»hacepocomenosque imposibleuna
perfectaclasificación temáticade las cuestionesobjeto de estudioy críticade
Feijóo. JoséSantosintentó unaclasificaciónde las cosasmás notablesde los
escritosdel padreFeijóo. Es un esfuerzonotable,digno de tenerseen cuenta.

llay. sin embargo,en la producciónfeijonianaalgunostemasquese repiten
insistentementey quepodrianconstituirel núcleocentralde su produecion.

Intenta erradicarerrores y así escribe: «Voz del pueblo» (Discurso 1),
«Astrologíajudiciariay Almanaques»(Dise. 8),«Eclipses»(Dise.9),«Cometas»
(Disc. 10) y «Años climatéricos»(Dise. II) en el tomo 1 del Teatro critico...,
«Artes divinatorias»(Dise. 3), «Uso de la magia»(Disc. 5) y «Dias críticos»
(Dise. lO), en el tomo II; «Duendesy espíritusfamiliares»(Dise. 4), «Vara
divinatoria ¡abonos»(Dise. 5) y «Piedrafilosofal» (Dise. 8), en el tomo III;
«Lámparasinextinguibles»(Dise. 3) y «Fábulade las Batuecasy paísesiínagi-
minos» (Dise. 10), en el tomo IV; «Tradicionespopulares»(Dise. 16), en el
tomo V; «Sátiros,tritones y nereidas»(Dise. 7), en el tomo VI; «Cuevasde
Salamancay Toledo» (Dise. 7) en el tomo VII; y «Fábulasgaceteras»(Dise. 5)
encl tomo VIII. En lasCartas...continúaFeijóoestatemática:«Sobrelas batallas
aéreasy lluvias sanguíneas»(Carta9), «Sobre la transportaciónmágicadel
obispo de Jaén»(Carta24), «El astrólogoJuanMartín» (Carta38), «Sobrelos
duendes»(Carta41), en el tomo 1; «Nuevasnoticiassobrela fábuladel Obispo
de Jaén»(Carta21), «Sobrela niñadeArellano» (Carta22), «Del judío errante»
(Carta 25), en el tomo II; «Falibilidad de los adagios»(Carta 1). «Tesoros
escondidos»(Carta2), «Sobrela pretendidamultitud dehechiceros»(Cada15),
enel tomo III; «Sobrelas aparicionesdeespíritus,vampirosy brucolacos»(Carta
20), en cl cuarto,e «Historiadel hombrede Liérganos»((‘arta 20),en el tomoV.

‘~ Salinas,«Feijoó envariostiempos>’.Re,’. de Occidente,Madrid, 1924, Aflo II. núm.
VIII.

Mxw¿ótt Las ideasbiológicasdeP. Feijoó. EspasaCalpe,4» cd, 1921.
MARCí ‘Al J., La volutad de estilo, Barcelona,Scix Barral, 1957.
5AV ii 1,5 AOFSTA, Feijorr teatro critico selección, prólogo y’ notas.
C~surcxrz.o, «El ensayocomo género literario. Notas para su estudio en

Revistaí,itcrr,ria. Madrid, 1954, y,

España».
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Pareceimposible imaginarun panoramacomo el que se desprendede las
páginasfeijonianas.Si Feijóoimpugnay combateduendes,zahoríes,astrología,
almanaques,etc., todo lo relacionadocon la magia,esporqueestasideasestán
profundamentearraigadasen el períodoquehemosllamadodel tránsitoal siglo
XVIII.

La voz irónica de Feijóo seextiendesobreestostemas:
«Debuenhumor estabaV. md. cuandole ocurrió inquirir mi dictamensobre

la “Historieta del obispode Jaén’’, de quien se cuentaquefue a Romaen una
noche,caballerosobrela espaldadeun diablodealquiler.¿QuéesperaV. md.que
le escribasino chanzoneta,sobretan ridícula patraña?».

Al analizarlaexistenciao noexistenciadevampiros,citaFeijóounanarración
del padreCalmeten laqueunamocitaesimportunadaporunacosaque la seguía
a todaspartes.

«Pero,¿enquéparótodaestaportentosahistoria?En queal final sesupoque
todoera fábula,aexcepcióndela impresióndela manoenel pañuelo,lacualhabía
hechocon una mano de hierro algo encendidoun joven herrador,que tenía
comercio amorosocon la mozuela,ocultándolecon la frígida aparición del
difunto. ¡Oh, cuántose hallaríade esto, si se apurasebien el examende tantas
historiascomo hayde aparicionesde duendesy de difuntos!»

Comobasefundamentalparala transmisióncientifica,Feijóo intentadeslin-
darlo auténticodelo falso,desterrarla magiay la superstición,estaesla finalidad
degranpartedesusobras.Perono olvidemosque lascienciasmágicasestánmuy
arraigadas,y que no a todosagradabaver cómo Feijóo iba desmontandosus
creencias,y paracombatirleutilizabantestimoniosdetestigos,decronistas,etc.
De aqui que Feijóo acudatambiénfrecuentísimamentea documentarsusargu-
mentos,quesonenel fondolo mássignificativo,a todosaquellosautoresquehan
escritosobreel tema—principalmenteextranjeros—.Esohacequeavecesolvide
la tradiciónespañola,en casoscomolasCuevasde Salamancay Toledo,o el tema
del Judío Errante. En este último ejemplo, Bataillon le reprochasu cultura
libresca,de filiación francesa,olvidandoa Correas,y la tradiciónoral.

Veamosalgún temacientífico concreto:
Medicina: a este tema dedica Feijóo los siguientesescritos: «Medicina»

(Teatrocrítico... 1, V), «Régimenparaconservarla salud»(Teatro critico... 1, VI),
«El médicode si mismo»(Teatro critico... IV, VI), «Setalesdemuerteactual»
(Teatrocrítico... y, VI), «Delo quesobray falta enla enseñanzade la medicina»
(Teatro crítico,.. VII, XIV).

Los temasmédicosenlas Cartaseruditassonmásvariadosy abundantescual
correspondealgéneroy porqueFeijóorespondemuchasvecesalaspreguntasque
le hacen.

Así en el tomo 1 encontramos:«Sobreel influjo de la imaginaciónmaterna
respectoal feto»(Carta4),«Sobreun monstruoinfantebicípitedeMedinasidonia»
(Carta6),«Sobrelosfunestosejerñpiosdeenterraraloshombresantesdetiempos>
(Carta8), «A un médico,que envió al padreFeijóo un tratadosuyo, sobrela
utilidad del aguabebidaen notablecopia, y contralospurgantes»(Carta12), «A
otro médico,queenvióal autorotro escrito,en queimpugnael tratadodel médico
antecedente»(Carta14),«DelosescritosmédicosdelpadreRodríguez,cisterciense»
(Carta 15), «Del remediode la transfusiónde la sangre»(Carta16), «Sobrela
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medicinatrasplantatoria»(Carta 17), «Remediosde la memoria»(Carta 20),
«Anticipadaperfecciónde un niño en la estatura,y fuerzascorpóreas»(25),
«Ignoranciade las causasde las enfermedades»(40).

La carta«Usomáshonestodel Arte Obstetricia»eslaúnicaque incluyesobre
medicinaen el tomo II.

«Sobreun libro nuevode medicina»(9), «Sobre la lesiónde la vistade un
caballero»(16),«Sobreunaextraordinarísimainedia»(18)y «Descubrimientode
la circulaciónde la sangrepor el Albéitar español»(28), en el tomo III.

En el tomo IV de Cartas: «Charlataneríade algunosmédicosadvenedizos»
(4), «Lospolvospurgantesdel doctorAhiland»(9), «Cuestiónmédicasobresi los
que ya padecieronpeste,reinciden»(11), «Enalgunascosassobreel régimende
salud,esmejor gobernarsepor el institutoque por el discurso»(17).

Y en el tomo Y recomiendala doctrinadel famosomédicoespañolFrancisco
Solano de Luque (8 y 9), «Sobre la ciencia médica de los Ancios» (11),
«Descubrimientode un nuevo remedioparael recobrode losque,aunestando
vivos, o en los casosque se duda si la están,tienen todas las aparienciasde
muertos»(18) y «Sobrela mayor, o menorutilidad de la medicina»(21).

Si nosafirmaranque lostemasenumerados,y algunosotros no citados,que
tocan marginalmenteel tema médico, pertenecena un autor, pensariamos
inmediatamentequenosencontramosanteun médico,o anteun historiadorde la
Medicina.

Marañón,cuyo estudioes imprescindibleen estamateria,hablade Feijóo,
médico frustrado:

«Esevidentequelamedicinaconstituyóparanuestromonje,másqueun tema
deinterés,unaverdaderaobsesión.Podríaafirmarse,sintemoraerrar,quedentro
del austerosacerdotey admirableensayista,habíaun granmédicofrustrado.De
losvarios«dobles»quetodosllevamosocultosennuestrapersonalidad,sinduda
uno de los másfrecuenteses «la otra vocación»;y cuandola ocupaciónsocial
elegidano es la que correspondea la inclinación más fuerte, aquellaotra, la
vocación verdadera,permaneceviva, aunquesofocada,en nuestraalmay nos
importunae inquietacuandono nosayudatraidoramentea fracasar.No era éste
el casodeFeijóo,modelode frailes,queunañoantesdemorirdeclarabaquejamás
habíaestadopesarosoni poruninstantedehaberabrazadolavidamonástica;pero
no tienedudadel granmédicoque hubierasido, mediosofocadopor loshábitos
y la teologíareaparecíaa cadainstanteensuvida oficial y privada,ocasionándole
no pocosdisgustos;perotambiénalgunasde susmáshondassatisfacciones.»

Marañónanalizalasexperienciasmédicasde Eeijóo,propiasunasveces,con
compañerosotras,calificandode acertadosciertosdiagnósticosdel padrebene-
dictino.

Feijóoadquierelosconocimientosmédicosenlasfuentes.ConoceaHipócrates,
a Paracelsoy aHelmoncio,a Etmulero,y cuandono conocea un autoro no tiene
el libroquedeseaacudea lasMemoriasdeTrévoux,insertándose,pues,enla línea
deinfluenciaextranjera.Llega,a veces,aconoceraalgúnmédicoespañola través
de publicacionesextranjeras,sin que indique un total desconocimientode los
médicosespañoles.

La temáticaesabundante,casicompíeta:obstetricia,oftalmología,aversión
a las sangrías,tan frecuentesen la época,así como a las purgas,odio a las
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iicdicinasexcesivas,demostrandoalosmédicosquerecetanmuchosespecíficos,
a lo cual llama «infamepráctica», una confianzasin límite en la naturaleza
humana,capazde sobreponersea cualquierenfermedad.Luchaconstantemente
contra los malosmédicosque se ciñen a principios meramenteespeculativos,
etcétera.

Hay, no obstante,en Feijóo un temaquepodiamosllamar obsesivo,temaal
queFeijóo dedicavariosartículossegúnhemosvisto, y enel queempleaun tono
enérgicoy apasionado.Nos referimosal temade losentierrosprematuros,a la
posibilidadde enterrara alguienqueno estérealmentemuerto.

Es indudablequea Feijóole preocupóel tema.El sejustificadiciendoquees
un asuntode grantrascendencia,que en él estáimplicadala salvacióndel alma.
Con todo, nos pareceque estapreocupaciónde Eeijóo respondea una de las
debilidades,de los miedosde Feijóo. Feijóo temeserenterradovivo. No teme
morir, sinoquelo entierrenvivo, y utiliza todoslosargumentosasualcancepara
convencera todos—médicos,familia, etc.—dequeno entierrena loscadáveres
conprecipitación,dequecualquierrazónparaacelerarlos entierrosnojustifica
la posibilidadqueentrañael riesgodeunamuerteaparente.Daseñalesdemuerte
aparentey. casial final de susdías,proponenuevamenteremediosparacompro-
barsi hay muertereal, o sólo aparente.

Vislumbramosel temor de Feijóo conformese acercasu fin. Miedo a la
muerte,peroa la muerteaparente,queconduciríaa unamuertereal,muchomás
cruel y espantosa.Quizá el temor de Feijóo se entronquecon una tradición
universal,de todaslas gentesy de todoslos pueblos,quepiensancon horroren
estaposibilidad.

Y así¿Eeijóo,rueg& aconséja,increpaeincluso insultaacúal~úiéiaqúéhó
se responsabilicede la transcendenciade estaopinión.

Otros temasde transmisióncientífica son:
Cienciasnaturalesy/hico: lascuestionescientíficassonen Feijóo el expo-

nenteclaro de la Ilustraciónque se avecina.Es el tributo querinde a la moda
generaldepreocuparsepor lascienciasempíricas.Es quizá,por otraparte,el tema
en que Feijóo más debea la influenciaextranjera.Si leemoscon atenciónlos
Discursosy Cartasrelativos a cienciasy fisica, matemáticas,etc., observamos
cuán frecuentementeacudeala cita de autoresextranjeros,franceseseingleses
principalmente.

Susopinionesenmateriacientífica,másqueun tratadocientíficoy documen-
tado,sonuíi prontuarioparaconocercuriosidades,o, cuandomucho,untratado
de divulgación.Asombrapensar,sin embargo,la decisióncon que Feijóo toca
estostemas,y cómo en muchosde ellossusafirmacionestienen la decisióny
seguridadqueusaríaun verdaderocientífico.

La aportaciónfeijonianaen materiacientifíca,no es, pues,a nuestraopinión
original,esdecir, Feijóonoes un científico quedivulgasusideas.Supapcles de
transmisorde la infonnacióncientífica.Es unaaportaciónvaliosa,esosí, porque
pusoalalcancedemuchoslosconocimientosreservadosa unospocos.Si algomás
de valor tieneestaaportaciónde Feijóo esla experienciapropia, conque,al igual
que en medicina,tratabade comprobaropinionesajenas.

Una ordenaciónmínimade los teínas,nos llevaria a confirmaresaprimera
impresiónde recapitulacióncientífica, de prontuarioo recordatorio.
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Feijóo escribe: «Paradojasfisicas» (Teatro crítico II, XIV) y «Nuevas
paradojasfisicas» (Teatro critico..., Y, IX), «Nuevaspropiedadesde la luz»
(Teatro crítico..., V, XII), «Existenciadel vacío» (Teatro crítico..., V, XIII),
«Intransmutabilidaddeloselementos»(Teatrocrítico...,Y,XIV), «Peso del aire»
(Teatro critico II, XI), «Esferadel fuego»(Teatro crítico..., II, XIII), «Patria
del rayo» (Teatro critico..., VIII, IX), «Importanciade la cienciafisicapara lo
moral» (Teatro critico..., VIII, XI), «De lo quesobray faltaen la fisica»(Teatro
critico..., VII, XIII).

Multitud decuestionesfisicas, desmenuzadastratadasa vecescon la ligereza
de unatertulia cientifica. Sondesarrolladaspor Feijóo en las Cartas...Comoun
auténticodoctorenfisica respondeaalgunascuestionessobreloscuatroelemen-
tos (Carta 1, 1) y sobre las cualidades elementales (Carta 1, II). Se ocupa de la
porosidaddelos cuerpos(Carta[, III) y desarrollaestetemasacandodel error a
un comunicanteaquienhanhechocreerquelanievedeaquelañoesmásfinaque
la de otros (Carta 1, X). La aplicación de la dureza de diamantes y rubíes es tratada
porFeijóo, atendiendoa suposibleresistenciaal fuego(CartaC, Xl) No desdeña
darunaexplicacióncientífica al dicho popularde que «pesamás unaarrobade
metal que otra de lana» (Teatro crítico..., XVIII).

Trata la dimensión geométrica de la luz (Carta II, III) y confiesa su falta de
aptitud y conocimiento —ademásde lo arduo del problema— para formar sistema
sobrela electricidad(C. IV, XXV) abundanteen tema de la patriadel rayo.

Las cienciasnaturalessonun estudioal queFeijóo se entregócon ilusión. Su
finalidad con otras ciencias —medicina, física, química, etc.—, la posibilidad de
observación directa en animales y plantas, las noticias de lejanos paises, culturas
y civilizaciones, y las consecuencias que Feijóo puede extraer de su conocimien-
to, hicieron que el benedictino tratase muchos temas:

«Historia natural» (Teatro critico..., 111,11), «Secretosde la naturaleza»
(Teatro crítico..., III, II), «Racionalidadde los brutos» (Teatro crítico.,., III,
IX), tema que le sirve tanto para la filosofia. «Hallazgo de especies perdidas»
(Teatro crítico VI, IV y V), «Maravillas de la naturaleza» (Teatro crítico...,
VI, VI), «Peregrinaciones de la naturaleza» (Teatro crítico VII, II), «Color
etiópico» (Teatro crítico VII, III), temaquevolverá a tratar en el influjo de
imaginación materna respecto al feto (Carta 1,1V). La aplicación de las ciencias
naturales a sus ideales en orden a deshacer errores de milagros y creencias, es
palpable en la carta «Sobre un fenómeno raro de huevos de insectos, que parecen
flores» (Teatrocrítico XXX), que le sirve para el famoso milagro de las flores
de San Luis (Carta II, XXVIII). Trata de la arañas (Carta 1, XIX). Hace
observaciones meteorológicas (Carta II, X). Da normas para conservar los vinos
(Carta II, XX), el tabaco y el chocolate (Carta 1, XXVII). Trata del rinoceronte
(Carta III, III).

Trata abundantisimamente de los terremotos (Carta V. XIII, XIV, XXVI,
XXVII y XIX). Y finalmente analiza las causas del atraso que se padece en España
en orden a las ciencias naturales (Carta 11, XVI).

Aparte de estas cuestiones, hay infinidad de comparaciones, repartidas aqui
y allá, en cada página sobre observaciones propias, cuya explicación científica
busca en autores, para afirmar que tal o cual receta o recurso médico, no es válido.
Conoce remedios de botánica para la falta de memoria, y muchos de los trucos de
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loshechiceros,magos,zahoríes,etc.,quedanal descubiertomedianteunaaguda
observacióncientífica.

El otro gran tema que excitala curiosidadde los hombresdel XVIII, es la
Filosofia. Todo hombrequesepreciede ilustradoha de conocery practicarla
Filosofia,auna riesgode un cierto tinte de heterodoxiao de enciclopedia.

Feijóo no fue unaexcepción.
En el quehacerfilosófico, Feijóo se libró de la influencia escolásticay

aristotélicaquedominabael panoramacientífico español,y trató de sustituir su
autoridadinfalible por los criteriosde experienciay reflexion.

Esto no quieredecir que Feijóo aceptetodo lo novedososin un profundo
análisis. El compagina su admiración por los autores extranjeros, y toma siempre
partido a favor de la ciencia. Sólo cuando la ciencia entra en conflicto con la
religión, con las verdades dogmáticas, Feijóo duda y no sabe qué partido tomar.
A veces, cierra los ojos, y, al menos externamente, toma partido a favor dc la fe.

Ya hemosinsistidoantesen queFeijóo destacano como descubridor,sino,
comohaseñaladoMarañón,comoelmásegregiopromotordelacienciamoderna,
y, sobretodo,como sembradordenuevosambientesenquedebenfructificar los
trabajos de los investigadores contemporáneos y futuros.

Ello, al decirdeLópezYepes,le convierteenun adelantadodela información
de la ciencia.

Nosotros aventuraríamos algo más. Feijóo, por su talante enciclopédico, por
su posturaantela ciencia,anteel progreso,por su renunciaantelo anquilosado
de la cienciaespañola,por suaperturismosin reservasantela cienciamoderna,
ocupaun papel importante,más que importante,primordial, en el conceptode
transmisiónde la informacióncientífica.

Feijóo sería, pues,en nuestrosdías un adelantadode la documentación
científica, ejerciendoun hermosopapelentusiastaen unasociedaden la que la
ciencia,la formación,esaformación a la queustedeshoy seentregande nuevo,
no está siempre valorada.

Que la figura de Feijóo les sirva de testimonio, como ejemplo de un actitud,
deunaformadepensar,quehoy,a casitrescientosañosnospareceactual,y más
queactual, adelantada.

Gracias


