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(A pmpósitode un libro del P. Mindón)
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Hanpasadomásde cuarentaañosdesdequeD. Manuel Mindán —el PadreMm-
dán, como cariñosamentele llamamos los que tenemosla suenede ser discípulos
suyos—realizó su tesis doctoralsobrela figura del médicoy filósofo aragonésD. An-
drésPiquery Arrufat (Fórnoles [Teruel] 1711 - Madrid 1772)y la publicaciónde la
obraqueahorapresentamosal lector’ dondese recogelo sustanciald~ aquellainvesti-
gaciónaumentadacontoda unaseriede cuestionesquesiguiótrabajandoen añossu-
cesivos.Aunquela bibliografia sobrePiqueres bastantenumerosa,la mayorpartese
refiere al campoespecíficodela medicina,dondenuestrofilósofo es consideradoco-
moun clásico,mientrasque al ámbitode susteodasfilosóficas sele han dedicadoal-
gunosartículos(entrelosquehayquecontabilizarvariosdel propioMindán).peroes-
casísimasmonografias;si mi memoriano me falla, tansólo un libro de A. Sanvisens
Marfull2 y el delP. Mindán.Llenapuesestaobraun vacio ala vezquecompletael es-
tudio de unade las figuras mássignificativasdel períodoilustradoespañol.

Dividido el libro encuatrocapítulos,los dosprimerostratansobrela vida y laobra
de Piquer,el terceroanalizael estadode la filosofia españolaen la primeramitad del
siglo XVIII. mientrasque el cuartoabordael estudiode su pensamientofilosófico.
Concluyecon unosapéndicesy unabibliografíamuy completa.

1. La filosofla espalda en la primera mitad del siglo XVIII

Porlo generalhaestadomuyabandonadaestaépocadc nuestrahistoria filosófica
vista solamentedesdeel prismade ladecadencia.Con la excepcióndel P. Feijoo.cuya
producciónabarcadesde1725a 1760, el restoeratinieblasy oscuridado filosofía esco-
lástica.Perounaseriedeestudiosaparecidosen las últimasdécadassobreel movi-
mientonovator, hanvenidoa cambiarel juicio sobredichaépocaofreciéndonosuna
visión másecuánimey acertadade los distintosmovimientosque en ella se dieron.
Hoy sonde obligadareferencialos análisisde RamónCeflal 3, Olga Victoria Quiroz-
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Martínez4.Maria delCarmenRovira~. JoséMaría López PUlcro6, VicentePeset7,An-
tonio Mestre~, Fran9oisLópez9, Victor Navarro O y la síntesisde JoséLuis Abellán
El propioMindántambiéntratódeestaépocaendosartículospublicadosenla Revista
de Filosofla del Instituto «Luis Vives,, (desgraciadamentedesaparecido)del Consejo
SuperiordeInvestigacionesCientíficast2 quehansido incorporados,conlevesmodifi-
caciones,al capítuloal queme estoy refiriendo.

Parteel P. Mindán de la decadenciadelpensamientoespañolenla épocaanaliza-
da,decadenciaqueseinicia a mediadosde siglo XVII y quetocafondo en los prime-
rosañosdel siglo XVIII. Hayno obstanteunaseriede autoresconscientesde nuestro
atrasorespectode Europaquepretendensuperarloconla importaciónde los modelos
epistémicosde la modernidad:son los llamadosnovatores.Perola reacciónescolástica
esmuy fuertey el espíritude polémicase apoderadeunos y deotrosagotándoseenin-
terminablesdebatesdialécticos. De ahí que estaprimera mitad del siglo haya sido
siempreestudiadacomounaconfrontaciónentreescolásticosy modernos;unaesco-
lásticaquemantienecl control de lasuniversiddesy queseencuentraanquilosada,co-
mo afirmael P. Mindán,«enlos términos,en lascuestiones,enlos métodos,enel len-
guaje»(p. 103). Porel contrario los modernosse muevenen un ambienteextrauniver-
sitario comosonlas tertuliasy lasAcademias.Si los primerosescribenenlatín, éstos
lo hacenen castellano,proporcionandoa la lenguavulgaruncontenidofilosófico que
no habíatenido hastaentonces.En esencia,ambasposturasson irreconciliablesy el
diálogo entreellas es imposible.Los escolásticosatacancon Aristótelesy SantoTo-
más;los novatoresutilizan preferentementeaDescartes,Gassendiy Maignan,esteúlti-
mo sobretodo13 Son los modernosantiarístotélicosdeclaradosy critican el modoes-
colásticode tratar las cuestionesmetafisicamentea la vez que rechazanlas formas
sustancialesy accidentales.Encuantoa lamateriaprima afirmanqueestáconstituida
de átomosy danmásvalor ala experienciaque a la razón; no aceptanel argumento
de autoridadconfesándoselibresdel prejuicio de escuela.

4. QUtROz-MARTÍNEz. O. V.: La introducciénde la Filosofía modernaen España. El eclecticismo
españolde los siglosXvii y XT’711 El ColegiodeMéxico. México. 1949.

5. Rovn<x MY del C.:Eclécticosponuguesesdel sigloXVIIIy algunasde susinfluenciasenAméri-
ca. El ColegiodeMéxico. México. 1958.

6. LóPEZ PIÑERO. J. Mt La introducción de la ciencia modernaen España. Ariel, Barcelona.
1969.

7. PE5ET, V.: Gregori Mayonsi la cultura de la Illustració. Curial, Barcelona,1975.
8. Mesrite.A.: Edición de lasObrasComplexasdeMayansy Siscar.PublicacionesdelAyun-

tamientode Oliva y de la Diputaciónde Valencia, 1983-1985.5 vols. Asimismoestáeditandoel
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época.

9. LÓPEz. F.:Juan Pablo Forner el la trisede la conscienteespagnolea» XFile siécle. Université
de Bordeaux,1976.

10. NAvAa~o, V.: Tradició ¡ canvi cienxíJic al País Valencia madera. Tres i Quatre. Valencia.
1985.

11. ABELLAN. J.L.: Historia crítica del pensamientoespañoL Vol. 3, del Barroco a la Ilustración.
España-Calpe.Madrid. 1981.

12. MINDÁN. M.: «La filosofía españolaen la primeramitad del siglo XVIII». Revistade Filo-
sofia a.046(1953).pp. 427-443:y «Lascorrientesfilosóficasen la Españadel sigloXVIII». Revista
de Filosofía nP 71(1959).pp. 471-488.

13. Cfr. CEÑAL. R.: «EmmanuelMaignan.Su vida.su obra.su influencia».RevistadeEstudios
Políticos nY 66(1952).pp. 111-149:y «La filosofíade EmmanualMaignan».Revistade Filosofía nY
48 (1954), pp. 15-68.
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El P. Mindánva analizandosumariamenteaestosautoresqueinician los primeros
contactoscon la filosofía moderna:JuanCaramuel,dequienafirma no habersido es-
tudiadofilosóficamentetodavíaignorandoel libro deJuliánVelarde’4, IsaacCardoso”
y Luis Rodríguezde Pedrosa.Los trespertenecenal siglo XVII y si es ciertoqueguar-
dan cierto parentescocon nuestrosfilósofos independientesy críticos del siglo XVI
sontambiénun avancedelos corpuscularesde principiosdel siglo XVIII. preparando
la sendapordondehandetransitarlos novatores.Cardosoy RodríguezdePedrosason
médicos,y va a ser éstaunaprofesiónmuy vinculadaa los introductoresdel pensa-
miento modernoen España;con lo quesu antiaristotelismoen filosofia se ve reforza-
do por un rechazoaGalenoen cuantomédicos.

Estospensadorescuentanconun centrodondedesarrollarsusideasy desdedonde
divulgar susdoctrinas:la RegiaSociedadde Medicinay Cienciasde Sevilla, institu-
ción fundadaen el año 1700y aprobadaporel rey CarlosII pocoantesde su muerte.
Su origen hayque situarlo en la tertulia quedesde1697se reuníaen casade Muñoz
Peraltay dondese tratabantemasde filosofía modernay de física experimental.No
debendespistarnoslos nombresde«medicina»y «ciencias»,puesequivalíantambién
a«filosofía», ya quefilósofo significabaenla épocaexpertoencualquierramodel sa-
ber natural;en todo casopor filosofia modernase entendíapreferentementetodo lo
quehaciareferenciaa la física.

Al poco tiempo de fundarsela sociedadse produceunaoposición manifiestapor
partede los aristotélicosy galenistas,es decir, lasescuelastradicionalesquecompar-
tían el monopoliode la filosofia y dela ciencia.Sobreesteparticularse conservauna
cartadel Rectorde la UniversidaddeSevilla al Rectorde la UniversidaddeOsunade-
nunciandoel hechoy pidiéndoleayudaparael «exterminiodeunasociedado tertulia,
quenovísimamentese ha introducidoenestaciudad,intentandopersuadirdoctrinas
modernas.cartesianas.parafísicasy de otrosholandesese ingleses,cuyo fin pareceser
pervertirla célebrede Aristóteles.tan recibidaen las Escuelascatólico-romanas,des-
preciandoconsiguientementelas de Hipócratesy Galeno,admitidasentodaslasUni-
versidades¡.1 AtendiendoestaUniversidadal graveperjuicio queno sólo se siguea
ella, sino a todaslas de Cas;illa.puesen cadalugarse va suscitandodicha Sociedad.
comonosconstade la experienciade haberéstosunido a sí otros sociosde la ciudad
de Córdoba.Madrid y otraspartes,tienencorrespondenciasólo con el fin de unirse
másparaabandonarlasdoctrinasaristotélicas,galénicas,las Universidadesde Espa-
ña y susgrados.Y siendoestasdoctrinasde la asignaturade susCátedras,ha resuelto
estaUniversidadrepresentara5. M. y alos de su RealConsejolos gravesdañosquese
siguenal comúny Universidades,especialmenteenel puntodereligión católicaroma-
na,paracuyo efectonecesitamosqueVSI. nos ayude[a denunciaríestos gravísimos
dañosque amenazanintroduciéndosetalesdoctrinaspracticadassólo por herejesy
siendoellas tanantiguasy lasmáscondenadaslasvuelvenhoy a suscitarconel velo
de nuevafilosofia y medicina».

Sin embargoparecequeestacampañacontralos modernosno logrósuspropósitos
ya quea finalesde 1701 Felipe V ratificabaen Barcelonalos estatutosde la nuevaSo-
ciedad sevillana.Nunca se destacarálo suficientela importanciadc estainstitución
parala introduccióny difusióndela cienciamodernay de la nuevafilosofía, conocida
inclusomásalláde nuestrasfronteraspuesfue reseñadaen lasMemoiresdeTrévoux. la
celebregacetaliteraria de los jesuitas franceses.

De entreel númerodenovatoresel P. Mindán sedetiene,especialmente,en la fugu-

14. VELARDE. J.:Juan Caramuel. Vida y obra. PentalfaEdiciones.Oviedo. 1989.
¡5. Cfr. 1-IAYIr., YERusíiAIMI. J.: De la cone españolaal guetoitaliano. Marranismoyjudaísmoen

la EspañadelXVII El casoIsaacCardoso,Turner. Madrid. l989.



432 Antonio Jiménez

ra deGabrielAlvarez deToledo.célebrepoetasevillanoy uno de los fundadoresde la
Academiade la Lengua,primerBibliotecariodel Rey. autorde unaHistoria de la Igle-
siaydelMundo,que contienelossucesosdesdesu Creaciónhastae’ Diluvio (Madrid. 1713);
en el capítuloIV de la 1 parte.al hablarde la creacióndel mundo sensible,utiliza el
sistemaatomistade raiz maignanista:«La materiadel mundosensible,era en el prin-
cipio una masaconfusade imperceptiblescuerpecillos.que fueron términoprimitivo
de la accióncreativa.de la sustanciamaterial. Eraséstosdiferentesen sus figuras, y
por ellas,medianteel movimiento,capacesde formar los mixtos, quehabíande com-
ponerestafábrica,tan variacomohermosa.Correspondíaacadaunosulugarpropio.
y asíeranextensos,sinqueporesofuesensujetosa la división: porquecornoel princi-
pio de estassimplessustanciasfue la creación.seriaaniquilaríasel dividirlas». Creo
necesarioprecisarquemientrasMaignan defiendeun atomismo heterogéneo (átomos
diferentes)Gassendipropugnaun atomismohomogéneo(átomosiguales).Alvarez de
Toledoexplicaa partirde la unióno separacióndeátomoslos seisdíasde la creación.
y lascitas de los SantosPadresse vencomplementadascon las de autoresmodernos.
Maignan(1600-1671)sobretodo, perotambiénel cartesianoCordemoy(1620-1684)o
el jesuitaAthanasiusKircher (1602-1680)al quecita comoKirquerio.

En el prólogode su obraAlvarez deToledojustifica la utilización del idioma caste-
llano conestaspalabras:«Escriboen mi lenguaporconvenienciay por justicia; pues
no sabríaexplicarmeen la ajenacomoen la propia,y seriainjuria dela propiavaler-
medela ajena>’.Combinaplanteamientosatomistasconotrosprocedentesde Descar-
tes(es claramentecartesiano,por ejemplo, en el tema de la magnitud)y su mayor
aciertotal vezsea,comomuy bienhaseñaladoel profesorAbellán,ese intentopor ha-
cercompatiblela religión católicaconel atomismomoderno.

Peroestanuevafilosofia, como se ha señaladoanteriormente,va a encontraruna
fuerte oposición por partedel escolasticismomás tradicional e intransigente.El P.
Mindán resumela famosapolémicaqueenfrentóa FranciscoPalanco,defensorde un
tomismoestrechoy cenado,contralos novatoresJuanSaguens,DiegoMateoZapatay
Alexandrode Avendaño.Peseal interésdela misma no entramosenellaparano alar-
garnosdemasiado,aunqueconvieneseñalaresa constantedel tradicionalismode to-
daslasépocas.y quePalancoilustra perfectamente,viendosiempreen lasdoctrinas
nuevasun gravísimopeligro parala fe y la religióncatólicas.

El estudiode la filosofia españolaen la primeramitad del siglo XVIII lo concluye
el P. Mindán conel apuntedelasdosdoctrinasqueconsideramásrepresentativasdel
pensamientoespañolde la época:el escepticismoy el eclecticismo;y ambas,además,
influyen de maneradecisivaen la configuracióndel sistemapiqueriano.Son éstasdos
corrientesfilosóficasquese dan en épocasde crisis y de decadencia,al final de los
grandesciclos dehistoria de laftlosofia. Porejemplo,al final delperíodoclásico,en la
culturahelenística:al final delmedioevo,eneí mundo renacentista:trasel agotamien-
to del racionalismocontinental,en la Europailustrada. Pero,como puntualizael P.
Mindán, «Españano ha dadonuncani escépticosabsolutos,cuyaexistenciareal nie-
gan nuestrosfilósofos, ni eclécticossistemáticosdel tipo de Cousin»:ambasposicio-
nes se han desarrolladomoderadamentey, aunquepuedasorprendernos,tanpróxi-
masla unaakotra queenocasionessehanidentificado.«Tan moderadas—continúa
la cita— queen el fondo sonposicionesmuy parecidas,si bien la escépticaestrecha
los límites de nuestroconocimientoy subrayala dificultad de encontrarla verdaden
muchascuestiones.Por lo demás,los mismoscriterios de seleccióndel eclecticismo;la
revelaciónen materiade fe: la experienciaen lascienciasde la naturaleza:y la razón
por lo menosen sus principios evidentes,serán tambiénlas limitacionesquese im-
pongannuestrosescépticos»(p. 121).

Entre los estudiadoscomoescépticosdestacaen primerlugar la figura del doctor
madrileño Martín Martínez. autor de unaMedicina Scéptica(1725> y unaPhilosophia
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Scéptica(1730). gran amigo y defensorde Feijoo y partidariode esamoderacióna la
queantesse ha hechoreferencia.Los límites infranqueablesparasu escepticismoson
los dogmasdela fe, la experienciay los primerosprincipiosderazón.Es un escepticis-
mo práctico, quenospermite movemoscon probabilidaden las cosasdel mundo físi-
co,graciasala certezaexperimentalde los sentidos,peroquenosimposibilita paraal-
canzarla evidenciateórica<científica) o filosófica.

OtrosescépticosatenerencuentasonAntonio Dongoy Antonio SebastiánCortés.
autoresteúltimo presumiblementede un manuscritoencontradoporel P. Mindán en
la BibliotecaNacionalconel título deContinuaciónala disertaciónhistórico-crítica sobre
el origende lafilosofíaescéptica,enqueseda unaideageneraldeestasecta,serefieresu su-
cesiónyseproponesugrandeutilidad para el levantamientodelas ciencias.Tambiéninclu-
ye, entre los partidariosdel escepticismomoderado,al Padre Feijoo. cuya primera
obra(de1725)habíasidounadefensade la MedicinaScépticadelDr Martín Martinez.
Perosobretodo,graciasal discursoXIII del tomoIII del TeatroCrítico Universal? titula-
do «Escepticismofilosófico», dondeel monjebenedictinose presentacomoun claro
defensordel fenomenismoy probabilismoen el campofísico, a la vez quecritica la
doctrina de la causalidad,todo ello muy en líneadel empirismoclásicode Bacon.En
estediscursosedeclaraescépticomoderado,estoes.escépticonatural,y sealejadeto-
da pretensiónde escepticismoradical,estandoconvencidode queun escepticismo
universales muy difícil de concebiry parecemásbien queno hasido seguidopor na-
die; porel contrarioconsideraal escepticismomoderadocomo«el modo de filosofar
máscuerdo’>.

A continuaciónel P. Mindánse refiereal eclecticismocomounade lascaracterísti-
casesencialesde la filosofia española.Dentrodeestatendenciaestudiaal valenciano
TomásVicenteTosca,matemáticoy filósofo, autorde un CompendiutnPhilosophicum
(1721) encinco volúmenesescritosegúnel métodogeométricode definiciones,axio-
mas,proposiciones,escoliosy corolarios.Su discipulo JuanBautistaBerni que, aun-
queescolásticoenel fondo, recogelas innovacionesdela filosofia modernaporlo que
respectaala física.Otroseclécticosa los queel P. Mindánse refieresonGregorioMa-
yans.el erudito valencianoqueva a completarel compendiode Toscaal añadirleen
su segundaediciónunafilosofía moral. Mayanseditalasoperaomniade JuanLuis Vi-
vesy FranciscoSánchezel Brocense.Asimismo,los jesuitasMateoAymerich e Igna-
cio Monteiro(portugués,si bien el P. Mindán le citacomoamericano),el cisterciense
Antonio JoséRodríguez.ManuelBernardode Riveray JuanBautistaMuñoz. Perosin
dudaalgunalos eclécticosquelogranuna mayorrepercusiónson el P. Feijoo y el Dr.
AndrésPiquer.

2. El pensamiento de Andrés Piquer

Uno de los méritosmásdestacadosdel libro quecomentamosesla utilización por
partedel P. Mindán de todaunaseriede documentosinéditosquecompletanla bio-
grafia del Dr. Piquermostrándonosaspectosdesconocidosde su personalidady desu
actividadprofesional.El autor ha rastreadolos legajosdelArchivo dePalaciodurante
el reinadode Carlos III. los libros capitularesdel Archivo Municipal de Valenciay
también los documentosdel Archivo de la Universidadde Valencia.entreotros, todo
ello convistas a completar,comodije. los datosbiográficosofrecidosporsu hijo Juan
CrisóstomoPiqueral frentede la edición de susObras Póstumas(1785).

Ello le permitepresentarnosla biografíamáscompletahastala fechadel médicoy
filósofo AndrésPiquerdesdesu nacimientoen un pueblecitodel BajoAragónhastasu
muerteen Madrid. pasandopor los estudiosde medicinaen la Universidadde Valen-
cia. cl ejerciciode su profesiónen aquella misma ciudady las polémicassuscitadas
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con determinadosmédicosvalencianosapropósitode algunosdiagnósticos.máspor
envidia queporcompetenciacientífica,‘la consecuciónde la CátedradeAnatomíade
la universidadvalenciana,y. finalmente.su trasladoa Madrid como médico real en
1751.

Menciónespecialmerece,desdemi punto de vista, el capitulodedicadoal estudio
de su obradondeva analizando,segúnel ordencronológico.uno por unotodossusli-
bros, anotandolasdiferenciasedicionesy extractandosu contenido:componenun to-
tal de 34 obras,ya publicadaspor su autor,ya editadaspóstumamenteporsu hijo, a
las quehay que añadir lb obrasmanuscritas(entreellas,unatraducciónde Vives: De
causiscorruptarumartium> y algunasotrasproyectadaso prometidasque no debieron
ver la luz. El P. Mindán ha descubiertounaseriede obrasde Piquerde lasquenadie
habíahablado,así las tituladas Thesesíheorico-medicasy flesesmedico-anaíhomicae.
quesonsusejerciciosde oposicionesa lascátedrasgalénica,en 1734.y de anatomía.
en 1742. de la Universidadde Valencia(en la primera fue suspendidopero obtuvo la
segunda):tambiénel manuscritoconservadoen la Facultadde Medicina de la Univer-
sidadComplutensede Madrid con el titulo de AnathomiaeHistoria. Piquer alternóel
latín y el castellanopara la redacciónde sus escritosque pertenecentodos bien al
campode la medicina,bien al campode la filosofia. «Lasobrasmédicasconstituyen
un cursocompletode medicina:el máscompletoquizáquesepublicó en Españaenel
espaciode dos siglos. Estasobrasrespondena su profesión.Lasfilosóficas responden
por unaparte, a la necesidadquelos médicosy demásprofesionescientíficastenían.
segúnPiquer,de la Filosofía: y porotraa la esterilidadfuerade lasaulasde la Filoso-
fia de lasEscuelas.Paraformar un cursocompletosólo falta la metafísicaque Piquer
preparabacuandomurió>’ (p. 55).

Comienzael P. Mindán el estudiode la filosofía de Piquerpor la lógicay la teoría
del conocimiento6, desarrolladasextensamenteen la Lógica moderna, aparecidaen
1747y refundidatotalmenteen 1771; es el escritofilosófico másimportantede Piquer

y en él defiendeuna lógicaeminentementeprácticacon mirasa lograr la rectitud del
juicio, desdeplanteamientospsicologistas.Son muy interesanteslas páginasdedica-
das al estudiodel ingenio y del juicio, queson laspotenciassuperioresdel espíritu:el
ingenio estávinculado ala inteligenciay el juicio a la razón.Tambiénes notablesu
teoríadel error,ala quededicamuchaspáginas(casitodo el libro II) y dondedefiende
el escepticismomoderadoque consisteen dudar y suspendereljuicio cuandola pru-
dencialo aconseja:Piquerserefiere a unaseriede filósofos quehanseguidoestaacti-
tud y a los quehay que tomarcomomodelos,por ejemploSócrates,Ciceróny San
Agustín en la antiguedad,y en los tiemposactualesMartin Martinez y Feijoo, encuya
línea se situaríael propio Piquer.A estepropósitonosdice en su Lógica que«endere-
zándoseesteescritoadescubrirla verdad,y aprovechandomuchísimoparaconseguir-
la el suspenderel juicio. y saberdudarcon prudencia,poresto,todo él seráunaconti-
nualecciónparahacerleescépticomoderado,en aquellasocasionesen queno pueda
hallarsela verdado en quees ciertoqueaúnno la hanhalladoaquellosquela pien-
san poseer’>1~~ Tambiénson de gran interéslascuestionesmetodológicas.enfocadas
con un espíritu modernoy alejadasde planteamientosescolásticos.

La Física modernaracional y experimental?de 1745, recogesusplanteamientossobre
la naturaleza,los principiosconstitutivosde lascosasqueexistenen el universoy sus
leyespropias 8 Se declarapartidariode la doctrinamecanicista,queen su versiónfilo-

16. (Sfr. MINDÁN. M.: «La doctrinadel conocimientoenAndrés Piquen’.RevistadeFilawfia
n.

0 58-59 (1956). Pp.543-567.
17. PIQUER. X: Lñgica. 3.’ cd.. Madrid. 1781.p. 68.
18. (Sir. MINDÁN. M.:« La concepciónfísica de Andrés Piquer”. Revistade Filasofia nY 88

(1964).pp. 91-110.
4
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sóficaha tomadode Descartesy Gassendi,en la médicade Boerhaavey en lascien-
ciasfisico-quimicasde Boyle. Ahora bien,comopuntualizael P. Mindán, «desdeque
llegó a Madrid. se nota en susescntosqueva mitigandolos fervoresmecanicistasde
los primerosaños»(p. 180). y estoes posible graciasa unaafirmacióncadavez más
fuertedel espíritu eclécticoquele alejade toda concepciónsistemática,es decir,dog-
mática.La muertele impidió modificaresteescrito,comoya hablahechoenel casode
su lógica.

Con respectoa los planteamientosmetafisicos.al no escribiruna obraespecífica
sobreestamateriaaunquela teníaproyectada(si bien encartaaJoséCevallosconfie-
sá quenuncaha tenido ganasde escribir la Metafisica),hay queseguirsusopiniones
sueltasdistribuidasporotrasobrascomolaFísica o la Lógica, especialmenteestaúlti-
ma.

Una granpartede suspreocupacionesfilosóficas serefierenal campode la éticay
a las relacionesexistentesentrefilosofia y religión. En 1755 publicó unaPhilosophia
moralpara la juventudespañoladonde,trasunasbrevesreflexionesteóricas,desarrolla
unadeontologíabastantecompletadividida en treslibros cadauno de los cualesva
dedicadoal estudiode lasobligacionesparacon Dios, paraconsigomismoy paracon
los demáshombres.Tambiénson interesantesel Discursosobrela aplicacióndela Filo-
sofiaa los asuntosdeReligión,en 1757,y el apéndicede la Lógica titulado«Discursoso-
breel uso de la Lógicaen la Religión».

Comoresumenasu posiciónfilosóficahayqueinsistir en su defensadeleclecticis-
mo, quedesarrollay matizaprincipalmenteen susescritosde madurez.En la F(sica
modernaafirma: «Yo sigo la Filosofía Ecléctica,estoes, aquel modode filosofar que
no se empeñaen defendersistemaalguno,sino quetoma de todoslo queparecemás
conforme a la verdad» 9 Peroes enel Discursosobrela aplicaciónde la Filosofia a los
asuntosdeReligión dondetratamásextensamenteestacuestión:«PorFilosofia Ecléctica
seentiendeun modo de filosofar,en queel entendimientono se dedica,ni seempeña
en seguiraun solo Filósofo, formandosystemade su secta,sino quetoma de todos
aquelloqueencadauno de ellos le pareceverdadero1...) Como el entendimientohu-
manodebesiempretenerenlos estudiosel fin de adquirir la verdad:hallándoseésta
esparcidaentrelos varios SystemasFilosóficos,y mezcladacon el engañoy la false-
dad,comolo dice el Apóstol (Paul.ad Rom. cap.1, y. 18); esconvenienteentresacaría
ciudadosamente,y buscarlaentodos,sin atarseaninguno,y estoeshacerprofesiónde
la Filosofía Ecléctica»20 Y másadelanteañade:«EstaFilosofia se llama Eclécticade
lavoz Griega‘EKAzicttnj, quequieredecirElectiva,porqueen ella seeligenlasverda-
desqueandanesparcidasen otrassectas,tomandosolamentelo quese halla server-
daderoencadaunadeellas.En todostiemposse hausadoesto,y es muy conformea
la razón,porqheningún Filósofo ha alcanzadotodaslasverdades;y ningunohay,alo
menosdelos másfamosos,pordisparatadoquesea,queno hayadicho alguna»21.Es-
ta defensade la filosofía eclécticale lleva a afirmar el peligro quese puedeseguirde
afiliarseaunasolaescuelafilosófica: «deatarla Filosofíaaun solo systemaFilosófico
sepuedeseguirel grandísimoinconvenientede hacerseempeñode mantenerleenper-
juicio de la verdad;porquesiendoasíquela preocupaciónes unode los mayoreses-
torbosquetiene el juicio parapercibirlascosascomoellas son,es sumamentedifícil
queel quese dedicasólo aun sistemadexede preocuparseen su favor; y ójala deesto
no tuviéramostantosexemplares.con quemuchasvecesvemosqueel espíritude par-

19. PIQUER, A.: Física moderna.3.’ ed. Blas Román,Madrid, s.a., Trat. 1, cap. 1. IV, p. 4.
20. PIQUER, A.: Discursosobrela Aplicaciónde la Filavofia a los asuntosde Religión. 2.’ cd.Joa-

quín Ibarra,Madrid. 1778, Prop. IV, 10, PP.28 y 29.
21. ¡bid, Scholiodel CorolarioIII. nP 38. p. 95.
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cialidad es el quemantienelasdisputas,y no el ánimo sincerode hallar la verdadpor
mediodeellas»22, En definitiva. adscribirseaun único sistemafilosófico es casideter-
minarseano encontrarjamáslaverdadporque,comoseñalaPiquen«laverdadno es-
tá vinculadaaun solo SystemaFilosófico”2>. El P. Feijoo repiteunasexpresionescasi
iguales al defendersu posición eclécticay atacarlasconcepcionessistemáticas,dog-
máticasy sectarias,quevienenasignificar lo mismo.

El estudiosobrePiquerfinaliza conunabrevereferenciaasusescritosmédicos24.
A destacarsu edicióndeLas obrasdeHipócratesmásselectas,conel textogriegoy latino
más la traduccióncastellanarealizadapor Piquer(Madrid, 3 vols., 1757-1761-1770)y
una seriede obrasoriginales:Medicinavetus et nova (1735), Tratado de las calenturas
(1751; fue traducido al francésy al latin), InstitutionesMedicae(1762), Praxis Medica
(1764-1766,2 vols.), entrelasmás importantes.El P. Mindán se detienefundamental-
menteen el Discursosobrela Medicinadelos Arabes,quees una crítica a los plantea-
mientosantiexperimentalistasy dogmáticosde la medicinaárabe,y enDe Hispanorum
medicinainstauranda,obraen la queselamentadel estadodeabandonoy decadencia
enqueseencuentrala medicinaespañola,ala vezqueañorala gloriosaépocadel Re-
nacimientocon nombrestan ilustres como Vallés, GómezPereira,Servet,Huartede
SanJuan,Valverde,Alcázar. Huerta,Lemos,Heredia,etc.

Concluyeel libro con unosapéndicesdondeserecogendiversascartasinéditasde
Piquer, algunostextossobrela críticay el métodoenmedicinaasícomodela modera-
ción quehay queusaren lasdisputas,y unaseriede documentosque completanla
biografíadel ilustremédico y filósofo aragonés.

3. El autor

En el prólogo queJoséLuis Pinillos colocaal inicio de esteestudiosobrePiquer
señalaconmanomaestra,apesarde la brevedad,la personalidaddel P. Mindán y la
huellaque, comodocente,ha ido dejandoen todosy cadauno de susdiscípulosgra-
ciasala calidadde su pensamientoy a la profundatrayectoriafilosófica. Si Piquerre-
presentael buensentidoenel siglo XVIII, herederodel queya representaraVivesenel
siglo XVI, y quevolvería a apareceren el siglo XIX con Balmes,no es menoscierto
queel U. Mindán,al igual quesu ilustrepaisano,representaesebuensentidoenel si-
glo XX porque,enpalabrasde Pinillos,<‘ha mantenidosiempreunaactitudserenaen-
tre lo antiguo y lo moderno,entrelo hispanoy lo extranjero,y ha sabidounir al rigor
de su intelectoel toquede pnsdenciaquehacedel intelectual un hombresabio” (p. 5
delPrólogo).En casicincuentaañosde unalargay fecundaactividadprofesoralmu-
choshansido los discípulosquerecibieronsu enseñanzay su peculiarimpronta.En-
tre éstoshabríaquecitaral propioJoséLuis Pinillos, aCarlosParís,GonzaloFeman-
dezde la Mora, JoséLuis Abellán,JoséMP Valverde. Antonio Millán Puelles,Angel
GonzálezAlvarez, SalvadorMañero,Emilio Lledó, JavierMuguerza.HeliodoroCar-
pintero,GustavoBueno.FernandoMonteroMoliner, PedroCerezo,JoséBarrio,Fran-
cisco PérezLópez. Fueradel ámbito filosófico hay quemencionaral humoristaAnto-
nio Mingote.

Yo tengotambiénla suertedeconoceral P. Mindán. ReciénllegadoaMadrid hace

22. ¡bid, Cor. III, nP 37. pp. 93-94.
23. Ibid. Prólogo.p. III.
24. Cfr. MINDÁN. M.: «AndrésPiquery su contribucióna la Historia de la Medicina”. Parti-

cipaciónenel XV CongresoInternacionaldeHistoria de la Medicina.ArchivoIberoamericanode
Historia de lo Medicina, 1956, Pp. 167-176.
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veinticincoañospararealizarlos estudiosdePreuniversitariofue mi profesorde Filo-
sofiaenel Instituto «Ramirode Maeztu»,peromi convivenciaconél fue másestrecha
enel internadodelmismo centrodondepermanecíaquelcursoy delcual eraDirector
el P. Mindán. Todavíarecuerdocuandonos llevaba aalgunosinternosal Institutode
Filosofía “Luis Vives>’ del ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficasparaasistir
aconferenciasde la SociedadEspañolade Filosofía,en unade lascualesoi al P. Za-
ragOeta.Confiesoqueal P. Mindán debomi vocaciónfilosóficay. utilizando laspala-
brasde mi tambiénmaestroPinillos, hecontraídoconél una inmensadeudadegrati-
tud intelectualy personalque,leyendoestosdíassu obra,he renovadoemocionalmente.

A puntode cumplir losnoventaaños,puesnacióel 12 dediciembrede 1902enCa-
landa.provinciadeTeruel25, todavíaencuentravitalidad paraseguirtrabajandoy con-
tinuarescribiendo.DiscípulodeJoséCaosen la Universidadde Zaragozadurantela
II República,tuvo quehacersecargode susclasesen 1932 cuandoaquélse trasladóa
Madrid. Al añosiguiente ya tenemosal P. Mindán en la capitalcomo alumnoenla
Facultadde Filosofía y Letras(reciéninauguradoel nuevoedificio dela CiudadUni-
versitaria)en la quepermanecióhastajunio de 1936.Aquí tuvo de nuevocomoprofe-
sora Caos,perotambiéna Zubirí. al decanoGarcíaMorente.aZaragtleta.a Ortegay
Gassety. posiblemente,aJuliánBesteiroquesereincorporóasu cátedradeLógicadu-
ranteel cursol935~l9362~.Con semejantesmaestrosno esdeextrañarque la persona-
lidad filosóficadel P. Mindán sehayaforjadoenel rigor y enla profundidad,uniendo
a la tradiciónclásicaaprendidaen el seminarioel contrapuntodel pensamientocon-
temporáneobebidode susmaestros.

Reciénterminadala guerra.ejerció el P. Mindán primerocomoprofesorauxiliar
de Introduccióna la Filosofía en la Universidadde Zaragozay en el veranode 1940
opositóaCátedrasdeFilosofía de Institutosde EnseñanzaMedia lograndoel número
uno. Duranteel curso 1940-1941 permanecióen el Instituto de Avila, y al siguientese
trasladóal «RamirodeMaeztu».de Madrid.dondepermanecióhastasu jubilación en
1972.enseñandotambiénFilosofíaen el C.E.U.hastacumplir los 86 años.Simultaneó
susclasesenel institutocon la docenciaenla FacultaddeFilosofia y Letrasdela Uni-
versidaddeMadrid duranteveinteañosen lasasignaturasdeTeoríadel Conocimien-
to, Metafísica.Lógica e Historia de la Filosofía.Tambiénfue profesordurantediecio-
cho añosde Cultura Religiosaen la EscuelaSuperiorde Ingenierosde Caminos.Per-
teneciódesdesu fundaciónen 1940 al Instituto de Filosofía «Luis Vives» del C.S.I.C.
participandomuy activamenteen las tareasdel centroy ocupandodiversoscargosdi-
rectivos:vicesecretariobajo la direccióndel 1’. Manuel Barbadodesde1940, secretario
bajo la direccióndel P. Zaragtletadesde1959 y directorde la prestigiosaRevistadeFi-
losofia del centro desde 1950 hasta 1969. que deja de publicarseen su primera
etapa27

La obrapublicadaporel P. Mindán no es muy numerosa,perosí muy selecta.Me-
recedestacarse.en primer lugar. el libro La personahumana:aspectosfilosófico, socialy
religioso (Anaya.Salamanca.1962) donde,segúnAlain Cuy, partiendode «Boeciocon-

25. Alain Guy señalaerróneamentecomolugar de nacimientola ciudadde Zarago2aen el
año 1907. (Sfr. Cuy, A.: Historia de lafilosofla española,Anthropos.Barcelona,1985,p. 376.

26. (Sfr. MINDÁN. M.: <‘El último cursodeOrtegaen la Universidadde Madrid: Principiosde
Metafísicasegúnla razónvital’>. Revistade Filasofio ni’ 60-61 (1957). Pp. 141-148. Sobrela Facul-
tadde Filosofía y Letrasen estaépocapuedeversetambiénel libro de ABELLÁN. J.L. y MALLO.

T.: La Escuelade Madrid fin Ensayode Filosofla. AsambleadeMadrid,ColecciónEstudiosParla-
mentarios.Madrid. 1991.

27. (Sfr. JIMÉNEz GARCÍA, A.: «El Instituto “Luis Vives”de FilosofíadelCSIC”. enActasdell!
Seminariode Historia de la Filosofla £pañola. Ediciones Universidadde Salamanca.1982. vol. II.
pp. 35-36.
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cibe a la personahumanacomo una sustanciaindividual; pero, sin dejarsesojuzgar
porunavisión estrechamenteescolástica,haceintervenirla intencionalidady la cons-
cienciade sí. insistiendoen la voluntad.A esterespecto.Mindán haceexplícitamente
suyaslas filosofias francesay alemanade los valores(de Schelera Lavelle); muestra
despuéscómola personaestásubtendidapor la libertad y por la vocación.«Unafuer-
te y armoniosaindividualidad esbasepropiciaparaquela libertadpuedacrearunan-
ca y granpersonalidad»(p. 128). Despuésvuelveasituara la personaen el marcode
la sociedady del bien común,y denunciala esclavitud,el racismoy el totalitarismo:
porúltimo, elevándoseal planosobrenatural.interpretala personacomoun miembro
delCuerpo Místico de Cristo’>2>. Segúnel mismo historiadorfrancésapareceaquí ya
la característicafundamentaldel pensamientodelP. Mindánquepodemosdefinir co-
mo un personalismo«a la vez católico y bastanteorteguiano”.

Otro libro suyo muy difundido es la Historia de lafilosofla y delas ciencias(Anaya.
Madrid. 1964), libro detexto enlos institutosdeenseñanzamediaparael estudiode la
historia dela filosofia. escritocon unaclaridadencomiableno exentade rigor filosófi-
co.Se haseñaladocomomérito fundamentaldel mismoel de«asociaríntimamentela
enseñanzadel progresode lascienciascon la evoluciónde la filosofía» >,

Ha publicado tambiénalgunosfolletos notablescomoLa libertadhumanafrenteal
conocimiento(Madrid. 1960). Aspectosreligiosos dela libertad La libertad de Dios (Ma-
drid, 1960). Gracia y libertad (Madrid. 1960)y La libertad enSócratesy en Platón (Ma-
drid. 1960).Todosellos hacenreferenciaal problemade la libertad,al quepodríamos
añadirotroartículo titulado«Implicaciónmutuadeverdady libertad»aparecidoenla
revistaCrisis, n.” 20(1958),Pp. 377-380.

Conectandoconel temade la verdad,tieneunaseriede artículostalescomo«Filo-
sofia y verdad»(RevistaPortuguesade Filosofla nP 3-4 119551.pp. 16-23)y «La verdad,
ideal supremoen SanAgustín” (RevistadeFilosofla n.” 52 ¡19551.Pp. 3-21) dondenos
presentaal filósofode Hiponacomosímbolodela búsquedainfatigabledela verdady
del modo de hallarla.

El problemadelconocimientoha ocupadounaparteimportantede la reflexión fi-
losóficadel P. Mindán. queenseñóduranteañosesa materiaen la FacultaddeFiloso-
fía y Letrasde la Universidadde Madrid comohemosvisto. Basterecordarsusartícu-
los «El nivel humanodelconocimiento>’(Arbor n.0 166 ¡1958j. Pp. 232-238)y «La fun-
ción dela forma enel conocimiento»(RevistadeFilosofla n.0 65-66[19581.pp. 147-154);
enestesegundoartículo partiendode la incognoscibilidadde la materia,se establece
la necesidadde la forma parael conocimientoy se la estudiadesdeunatriple perspec-
tiva: platónica,aristotélico-tomistay kantiana.Por último, en «Pensary ser’> (Revista
de Filosofla nP 17 119461. pp. 267-279)se refiere al libro del mismo título de Joséde
Vries,traducidoal castellanoen 1945.queabordalos problemasde unateoríadelco-
noctmientodesdela perspectivaneoescolástica.

Enotro ordende cosas,hay unaseriede artículossobredeterminadosperíodosde
la historia filosófica comoel titulado «El fundamentode la conductaen el escepticis-
mo griego»(RevistadeFilosofla nP 57 j1956j. pp. 227-242),quees un análisisde la con-
ducta humanaen lasdiversasescuelasescépticasgriegas:el escepticismoantiguo de
Pirróny Timón,el escepticismoacadémicode Arcesilaoy Carneades,el neoescepticis-
mo de Enesidemoy el escepticismotardíode SextoEmpírico.Los artículossiguientes
abordandeterminadasperspectivasde la filosofia italiana contemporánea.En «El es-
fuerzode la trascendencia»(RevistadeFilosofia n.0 111942],pp. 155-166)el P. Mindán
estudiael idealismoitaliano contemporáneocomounaconciliaciónentreidealismoy

28. Guy. A.: Op. cit.. p. 376.
29. Ibid. p. 434.
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cristianismo:dosdireccionesseñalaenestemovimiento: la dequienespretendenacer-
carsus conviccionesidealistasa unaconcepcióndualistay cristianade la realidad:
sonlos idealistascatolizaníesArmandoCarlini y AugustoGuzzo.queconstituyenla de-
rechagentiliana.Y la delos queproponenconciliar la fe católicacon los principios
fundamentalesdel idealismo;sonloscatólicosidealizantescuyamáximafigura,Bernar-
dino Varisco,es estudiadodetenidamenteen el presenteartículo. En «El movimiento
filosófico deGallaratey su XI Convenio»(RevistadeFilosofianY55 ¡1955],Pp.623-634)
se pasarevistaa estemovimiento filosófico de raíz cristianafundadoa iniciativa de
los profesoresPadovani.Stefanini.Giacon,Sciacca,Guzzoy Batagliaqueha celebra-
doya oncereunionesanuales,deteniéndoseenlaúltima dedicadaa la fenomenología.
ala queasistió el propio Mindán.

En la II SemanaEspañolade Filosofia.organizadapor el Instituto «Luis Vives»
del C.S.I.C.30, participéel P. Mindáncon unaponenciatitulada«El mal enel hombre
enel ordenintelectual»queluegofue recogidaenlibro conotrasmuchasintervenciones.

He dejadoparael final los artículossobrepensamientoespañol,unodecarácterge-
neraly dosdedicadosaOrtegay Gasset.En «Existenciay carácterde la Filosofía en
España»(ActesduX! CongrésInternationaldePhilosophieXIII. 1953, pp. 153-157;tam-
bién enCrisis 111954].pp. 153-158)seenfrentaala tandebatidacuestióndesi existeo
no filosofía enEspaña.La granescolásticadelos siglosXVI y XVII esmásbienunafi-
losofíacristiana quefilosofía española,a pesarde habersedesarrolladoen nuestro
suelo.Tampocoson filosofía españolani la árabeni la judía,ni porsupuestoaquellas
otrasquesonun ecodébil de filosofíasextranjeras:estoesasí porqueno respondenal
conceptodeEspaña.«Perohayotra filosofía, productooriginariodel almaespañolay
cuyascaracterísticascoincidenen generalcon el modo de serespañol».Estafilosofía
tienesusraícesen Séneca,encuentrasu puntoculminanteen la filosofía independien-
te del siglo XVI con Vives. Fox Morcillo. GómezPereira.Huartede SanJuan,etc.:
continúaenel XVII conQuevedo,Gracián,SaavedraFajardo,Caramuely Cardoso;se
desarrollaenel XVIII apartir del eclecticismode Tosca,Feijoo. Piquer, Mayansy Jo-
vellanos;sigueen el XIX con Balmesy DonosoCortésparallegara nuestrosiglo con
Unamunomásbien queconOrtegay Gasset.Muchasprecisioneshabríaquehacera
semejanteplanteamiento,perono es ésteel lugar adecuado.Partiendode esafilosofía
encuentrael P. Mindán los caracterestípicamenteespañolesde lamismay quesonlos
siguientes:realismopráctico,sobriedad,preocupaciónreligiosae individualismo.Co-
mo contrapartidase señalael defectomásgrandede nuestrafilosofia, queno es otro
queel de habervivido excesivamenteapartadadel movimientocientífico moderno.

De los otrosdosartículos.el primero. «Ortegay Gasset.o homene o filosofo’, (Re-
vista PortuguesadeFilosofla 12 ¡1956j. pp. 113-124)esunapresentacióngeneralde la fi-
losofíaorteguiana.y el segundo.«El último cursodeOrtegaen la UniversidaddeMa-
drid: Principiosde Metafísicasegúnla razónvital» (RevistadeFilosofla n060-ét 119571.
pp. 141-194)reproduceeseúltimo cursosegúnlos apuntestomadospor el propio Mm-
dány su compañeroAgustín Minguijón; lleva una introducciónsobrela Facultadde
Filosofía, la organizaciónde la enseñanzaen la Secciónde Filosofía y los cursosim-
partidosporOrtegadurantelos dosañosanterioresala guerracivil.

La filosofía españoladel siglo XVIII, con la quehemosiniciadoestaspáginas,y la
obradel médicoy filósofo aragonésAndrésPiquernoshanproporcionadoun exce-
lentepretextoparahablardel P, Mindán y de su contribución al desarrollodela filo-
sofíaen nuestropaís.

30. (Sfr. JIMÉNEZ Gncí& A.: Art. cit.. pp. 48-53.Esta II Semanasecelebródel 8 al 15 deabril
de 1953 enMadrid y su tema fue «El problemadelmal”. Se publicó comolibro porel C.S.I.C..
Madrid. 1955.La ponenciadel P. Mindán ocupalas pp. 271-285.


