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LA ENSENANZA DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA 
MEDIEVAL. UNA EXPERIENCIA DE VEINTICINCO ANOS 

RESUMEN 

Josep Manuel Udina 
Universitat Autonoma de Barcelona 

Acorde con el talante del presente volumen, de homenaje y de agradecimiento personal a un reco
nocido medievalista, este articulo tiene un caracter estrictamente personal, aunque su contenido es bien 
academico. Recoge Ia experienca del autor en sus 25 afios de profesor de Historia de la filosofla medie
val, dedicaci6n a Ia que Ileg6 de modo un tanto accidental en 1978 y con un alumnado, en los primeros 
afios del recien finiquitado nacional-catolicismo franquista, cuya actitud era de alergia y prevenci6n ante 
todo Io que sonase a cristiano o religiose. Desde hace afios, en cambio, Ia actitud de los alumnos refleja 
un interes y una curiosidad por lo medieval que hace cinco lustres eran inimaginables. EI autor confiesa 
que tales cambios no le han hecho variar los contenidos docentes (estos son los que hay, y han de impar
tirse) pero explica las variaciones, en Ia manera de darlos con el paso del tiempo, derivadas de Ia diver
sa situaci6n socio-cultural y de Ia correspondiente actitud del alumnado. 

Palabras clave: docencia de Ia filosoffa, antologfa de textos, dossier de materiales, Iectura directa de los 
autores, Iibertad de asistencia a clases, evaluaci6n mediante comentario de textos 

ABSTRACT 

According to the mood of the present volume -homage and personal gratitude for a celebrated me
dievalist-, this article is strictly personal but its contents are still very academic. It gathers up the expe
rience of the autor in his 25 years as professor of «History of medieval Philosophy>>. He started the de
dication a bit by chance in 1978, with students of the first years after the ending of Franco 
national-catholicism, whose attitude was of allergy and prevention from everything christian or religious. 
Since several years, on the contrary, the students attitude towards medieval things shows an interest and 
curiosity inconceivable 25 years ago. The autor acknowledges that these changes have not made him alter 
the contents of his teaching (they are always the same and must be given) but he explains the different 
way of explaining the subject along the years arose from the diverse sociocultural situation and the con
sequent students attitude. 

Key words: Philosophy teaching, Texts anthology, Material dossier, Direct reading of authors, Freedom 
to attend classes, Evaluation through text commentary 

PRESENTACION 

Quien escribe estas Ifneas inici6 su docencia en la Universidad (en la Autonoma de Bar
celona) en el curso 1972-73, como adjunto contratado; y seis aiios despues (curso 1978-79) em
pez6 a impartir la asignatura de Historia de lafilosofia medieval (entonces obligatoria, y actual
mente troncal en su primer semestre y obligatoria en el segundo, en dicha universidad). Con 
el presente son, pues, veinticinco los afios que lleva ya impartiendola. Su intenci6n, aquf, es 
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hablar de esta su experiencia de un cuarto de siglo de docencia de una materia tan peculiar 
como esta: la de la historia del pensamiento en la Edad Media. 

El presente articulo corresponde originariamente a la aportacion que su au tor hiciera a un 
Congreso de profesores universitarios del area de Filosoffa, de tema libre y sin prevision de 
Aetas del mismo.1 Su publicacion aquf no es, sin embargo, puramente oportunista; mas bien 
quiere expresar su reconocimiento al doctor Joaqufn Lomba por parte de alguien que en su ino
mento se viera como llevado, un tanto accidentalmente, a dedicarse a la filosoffa medieval y 
que en esa su dedicacion cumple ya cinco lustros.2 De ahf, tambien, el tono directo y personal 
---el de quien, a fin de cuentas, no expone sino su experiencia- de las paginas que siguen: unas 
paginas que en adelante hablaran, por lo mismo, en primera persona del singular. Aunque esta 
no parezca ser una formula excesivamente academica, aquello a lo que con ella se refieran las 
mismas sf sera, en cambio, estrictamente academico. 

I 

Recojo, para empezar, el pequefio inciso del parrafo anterior relativo al hecho de que fue 
«Un tanto accidentalmente» como en su momento me vi llevado a dedicarme a la filosoffa me
dieval. En efecto: en 1966 me habfa «licenciado» en filosoffa con HEGEL y su Fenomenologia 
del espiritu (si me es permitido referirme asf ami trabajo ad gradum en la especialidad, final 
de carrera: lo que entonces llamabamos la «tesina» );3 y diez afios despues, en 1976, me habfa 
«doctorado» (valgan de nuevo las comillas) en el filosofo aleman del, desde hace poco, pasa
do siglo xx Ernst BLOCH (1885-1977).4 Fue Bloch un pensador entre posthegeliano y neo
marxista, asf como entre judfo descrefdo, pero mesianico, y ateo militante, pero cristiano «en 
la herencia»: el pensador de la esperanza, en el sentido de una utopfa concreta e incluso de una 
materia utopica. Ni por Hegel ni por Bloch era, pues, aquel el mas adecuado curriculum (mas 
bien era, al respecto, un verdadero ridiculum) para tener esperanzas concretas de acabar dedi
candome preferentemente a lo medieval, y no a lo contemporaneo. 

Pero la vida es asf. En 1978 no habfa nadie, en mi Departamento, que pudiera o quisiera 
impartir la medieval; y me ofrecf a hacerlo, oferta que me fue aceptada en seguida, ni que fuese 
por tener yo tambien, desde 1970, la licenciatura en teologfa.5 No hace falta recordar a Emile 
BREHIER negando que pudiese haber filosoffa cristiana si lo que en la edad media habfa era pa
ra y dura teologfa: no es preciso recordarlo, digo, para saber que lo teologico y lo medie
val andan muy unidos. Otra cuestion es si lo teologico comporta la negacion de pensamiento, 
cuestion que acerto a zanjar de una vez por todas Pierre VIGNEAUX al darle a su conocida y 

El Congreso en cuesti6n se celebr6 en Valencia, los dfas 6, 7 y 8 de febrero de 2003, en Ia Facultad de Fi
Iosoffa y Letras de Ia Universidad de dicha ciudad. 

2 . Desde 1990 el profesor LOMBA ha sido, en efecto, inspirador y alma tanto de Ia Sociedad Espanola de Fi
Josoffa Medieval como de su correspondiente Revista (de las que el cuerpo activo y eficiente ha sido -hay' que de
cirlo todo-- el doctor Jorge Manuel AYALA); y quien firma estas paginas no s6Io Ies ha acompaiiado siempre como 
vocal de Ia Junta de dicha Sociedad, sino que adem:is ha experimentado tener en el doctor Lomba y en esta, asf como 
en los tres congresos por ella organizados (en 1990, 1994 y 1998), respaldo y acicate para una tal dedicaci6n a Io 
medieval. 

3 JosEP MANUEL UDINA, Aproximaci6n ala «Fenomenologfa del espfritu» de Hegel: la historia del concepto 
y el concepto de la historia, Universidad de Barcelona, 1966, 353 p. 

4 JOSEP MANUEL UDINA, La constituci6n ut6pica de lo humano. Introducci6n y anotaciones crfticas a lafi-
losofia de Ernst Bloch, Universidad de Barcelona, 1976,3 vols., 824 p. 

5 PorIa entonces Facultad de Teologfa de Sant Cugat del Valles (Barcelona). No habfa sido, por Jo dem:is, 
incoherente con mi anterior currfculum el que mi correspondiente trabajo ad gradum en Ia especialidad, final de ca
rrera, versase sobre La historia de laje y de la comunidad cristianas segunlafilosojfa de la historia de G. W.R Hegel, 
Sant Cugat del Valles, Barcelona 1970, 47 p. 
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densa monograffa, de 1934, el tftulo de El pensamiento medieval, y noel de «Lafllosofla 
medieval».6 

Todos sabemos lo que significa (en tiempo, esfuerzo y nervios) impartir una asignatura 
nueva. Por esto, cuando -al acabar el curso de mi «estreno» medievalista- se insinuo en mi 
Departamento que la Historia de lafllosofia medieval volverfa a darla quien lo habfa hecho en 
afios anteriores, me plante y exigf seguir dando aquel curso, ni que fuese para amortizar el tra
bajo invertido en el. Fue, pues, por pura casualidad como empezo y por impura tozudez mfa 
como continuo mi aventura, de ya cinco lustros, con la edad media. Y digo aventura por no 
decir --como debiera- buenaventura, pues esto es lo que ha sido: al menos si se la mira desde 
mf y ex eventu (con perd6n por el tecnicismo bfblico-exegetico). 

De entrada dicha aventura no fue, sin embargo, facil ni alentadora. En aquella epoca -la 
del recien nacido postfranquismo (por tanto, la inmediatamente posterior al nacional-catoli
cismo)- buena parte del alurnnado recibfa con recelo y prevencion todo lo que sonase a reli
gioso. El pensamiento medieval (me refiero siempre, por descontado, al pensamiento medie
val occidental) es basicamente judfo, musulman o, sobre todo, cristiano. De ahf que fuera 
comprensible la reaccion de los jovenes universitarios, dado el confesionalismo que todavfa im
peraba en su entomo y en el que habfan sido educados. Con los afios, el panorama ha can via
do totalmente. A la aprension y al recelo del alurnnado de aquellos tiempos iniciales han su
cedido en los alumnos de la ultima decada (nacidos ya en el postfranquismo y receptores de 
una educacion claramente aconfesional) una actitud receptiva y una curiosidad por lo desco
nocido que no imagine entonces que pudieran darse nunca respecto del pensamiento medie-

val. Ni frente a una dominante animadversion ni ante tan diversa favorable predisposicion de f ft~0 
sus destinatarios jamas, a lo largo de los afios, ha variado mi docencia en cuanto a sus con-
tenidos: los contenidos son los que hay, y han de impartirse en la asignatura (independiente-
mente de la actitud de los matriculados). Pero el cambio de la situacion socio-cultural y de la I 
correspondiente actitud de los alurnnos sf que han determinado variaciones en cuanto a la aten-J 
cion y al tiempo dedicados a unos u otros puntos y aspectos de dichos contenidos de la asig-
natura. A la no variaci6n de contenidos y a la variacion del modo de atender a ellos dedicare 2., ~ 
las dos restantes partes de esta exposicion. Si una corresponde al fondo homogeneo de un cua- 'A-v-k~
dro, la otra representa las pinceladas que dan color y movimiento a sus figuras. 

II 

Demos por irresoluble el problema de la delimitacion del perfodo medieval, sobre todo res
pecto de su inicio: Boecio y el Pseudo-Dionisio, en el s. VI, ~sonya medievales, o siguen sien
do antiguos?; ~hay que esperar al nacimiento del islam o al renacimiento carolingio para ha
blar de edad media?, ~o es que esta solo existe alllegar el feudalismo? Sea de ello lo que sea, 
el pensamiento medieval ---'ya se ha dicho- es, en cualquier caso, inseparable de la dimen
sion religiosa, sea esta cristiana, judfa o musulmana. Es inseparable, por lo mismo, tanto de la 
Biblia como del Co ran, tanto del judafsmo veterotestamentario y de los orfgenes del cristia
nismo como de la figura de Mahoma y de su doble empefio: el de brindar al pueblo una fe sen
cilia (la Encarnacion y la Trinidad cristianas habfan de parecerle indigeribles a un monotefsmo 
fervoroso) y el de brindarle, a la vez, una fe atractiva (el tabU gnostico-maniqueo de la se
xualidad amargaba innecesariamente la conciencia judeo-cristiana) .7 

6 PiERRE VIGNEAUX, La pensee au moyen age, A. Colin, Paris 1938. Traducida a! castellano (Fondo de Cul-
tura Econ6mico [Breviarios no 94], Mexico 1954; 8' reimpresi6n, 1993), Ia obra ha sido incluso reeditada Iigera
mente ampliada en frances en 1990. 

7 Es posible que estas afirmaciones sean tildadas de simplistas, pero responden ami mas firme convicci6n 
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Por ello tome ya de entrada y he seguido siempre tomando como punto de partida de la 
asignatura una introducci6n referida a los orfgenes del cristianismo. Ellos remiten asimismo 
tanto al espfritu, por asf llamarlo, bfblico-semftico como al talante greco-helenfstico. (El feno
meno historico-cultural de lo cristiano nose entiende, en efecto,_sin referenda ala vez a una 
y otra de ambas rafces o dimensiones). Pero hablar de la filosoffa griega no puede hacerse sin 
remitir a Romero y a su esfuerzo de racionalizacion del pante6n epico;8 como tampoco puede 
hablarse de la religion judfa sin remitir a sus orfgenes mosaicos en la dinastfa XIX del Impe
rio nuevo faraonico. De ahf que hablar de Troya -mediante Romero-- y de la coetanea hufda 
de Egipto por parte de los israelitas -a traves de los diversos autores y documentos del Pen
tateuco- siempre me ha parecido la mejor manera, la manera imprescindible, de entrar en lo 
medieval. Asf lo hice .en mi estreno como profesor de la materia y sigo haciendolo cinco lus
tros despues; y lo hago incluso contraponiendo hasta ciert_qpyiuo lo griego y lo semftico, como 
simbolizaci6n, respectivamente, de un fatalismo determinista y de una libertad respon
sabilizada frente a la realidad en su conjunto; pero solo hasta-cierto-punto, puesto que no iden
tifico sin mas ni ellogos calculador con Grecia ni lafe en lo imprevisible con Israel, sino que 
mas bien caracterizo con ello las dos caras de todo ser humano, la doble altemativa que cual
quier pueblo y cada individuo tienen de enfrentarse al mundo. Por lo que he visto, semejante 
comienzo de curso ab ovo suscita un considerable interes entre los alumnos, aparte de que per
mite un rapido repaso de la filosoffa antigua (es decir: de la filosoffa griega) y, asf, de la asig
natura que precede a la mfa: la de Historia de la filosoj{a antigua. A la vez, al hablar de los 
orfgenes del cristianismo es inexcusable referirse a los pensadores de los primeros siglos de 
nuestra era, ala patrfstica tanto griega como latina y a representantes tan significativos de una 
y otra como Orfgenes de Alejandrfa y Agustfn de Ripona, temas y autores -todos ellos- co
rrespondientes al helenismo y, por tanto, ala mencionada Historia de lafilosoffa antigua, pero 
de los que en esta no se trata (porque no son «griegos» sino «cristianos», suele decirse). 

Una tal introduccion al curso supone, obviamente, recortar el tiempo disponible para aten
der al pensarniento propiamente medieval. En el plan de estudios antiguo (asignatura anual), 
dicha parte introductoria me ocupaba todo el primer trimestre, quedando solo los otros dos para 

de que el cristianismo oficial u <<Ortodoxo>>, a! pueblo, le resultaba -como le sigue resultando hoy- bastante in
comprensible (en cuanto a su dogmatica cristologico-trinitaria) y harto impracticable (en cuanto a su moral obsesi
vamente centrada en Ia sexualidad). En el primer sentido, Ia reduccion estrlctamente monotefsta que el islam suponfa 
(<<solo Dios es Dios; y Mahoma [solo es, como Moises o Jesus,] su profeta>>) -volviendo, a! respecto, a! antece
dente judaico del cristianismo- significaba no solo facilitar a! creyente musulman su profesion de fe, sino que a 
Ia vez evitaba cualquier posible deslizarniento de Ia fe popular hacia politefsmos mas o menos crfpticos (aunque for
malmenie siempre rechazados y negados); Ia fe cristiana popular nunca acaba, en efecto, de digerir en estricto mo
notefsmo un Jesucristo Dios allado de Dios Padre, yen cualquier caso ha-tendido a convertir a Jesus en Pantocra
tor (Todopoderoso), sin duda un equivalente del Dios Omnipotente del judafsmo (el Dios Padre de Ia fe trinitaria) 
o ha sido incapaz de hallar representacion antropomorfica para el Espfritu Santo, realidad tan <<personal>> como Ia 
del Padre y Ia del Verbo o Hijo (a diferencia de lo que sf ha hecho con Ia de estos). En cuanto a! segundo aspecto, 
el de Ia obsesion sexualista de Ia moral oficial cristiana, adviertase que propiamente poco tiene que ver con el pro
blema de Ia desigualdad por razon del genero (predominio machista o sensibilidad feminista): Ia subordinacion de 
Ia mujer a! hombre, entendido este como varon, no ha sido ni es menor en el islam que Ia que se ha dado y se da 
tanto en el cristianismo como en el judafsmo, e incluso -tambien se ha de decir- que Ia que se daba en el mundo 
griego clasico o en el helenfstico greco-latino; una vez puntualizado esto, hay que reconocer como peculiaridad 
oriental, en contraposicion a! temple mas tfpicamente cristiano-occidental, una sensibilidad-sensualidad como mucho 
mas a flor de pie!, peculiaridad que el islam supo respetar e incluso fomentar a! negarle cualquier significado pe
yorativo poi lo que a Ia etica o a Ia religiosidad se refiere; cosa bien distinta de lo que sucedfa en el cristianismo 
(aunque en este no fuera asf precisamente por imperativo evangelico, sino mas bien como legado judaico-paulino 
y sobre todo como fruto de ulteriores influjos dualistas -gnosticos y maniqueos- o simplemente neoplatonicos). 

8 Esta referenda inicial a Ia literatura homerica -y, mas especfficamente, a! tratamientp en ella del tema re-
ligioso-, cual inexcusable punto de referenda para entrar en el pensarniento filosofico antiguo, halla su mas re
ciente ejemplificacion en Ia obra de Juuo QUESADA, Otra historia de lafilosofia. Par que pensamos lo que pensa
mos, Ariel, Barcelona 2003, p. 19 y ss. 
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el resto (para la edad media como tal); en el plan posterior -de dos semestres (en la pnictica, 
dos cuatrimestres; iY de hecho no son, uno y otro, sino trimestres!)-, la Historia de lafilo
sojfa medieval I relega el pensarniento en el mundo ishimico al principia de la Historia de Ia 
filosofia medieval II; con lo que tambien el segundo semestre se abre con una introducci6n 
equivalente a la del primero, relativa ahora no ya a la Biblia y a Grecia sino al Coran y a la 
irrupci6n en laEuropa latina de las traducciones -a traves del arabe- de las obras de los pen
sadores griegos: encuadre, este, de nuevo imprescindible para entender el correspondiente pen
sarniento medieval musulrmin, judfo o cristiano. Si en el primer semestre los «platos fuertes» 
del curso eran Orfgenes, Agustin (con el asf llamado agustinismo polftico) y Escoto Eriugena, 
en el segundo lo son: los pensadores islamicos (musulmanes y judfos), Anselmo (con su po
lernico argumento) y el Aquinate (con sus cinco vfas), quedando el norninalismo y Occam 
como peldafio del transito al Renacirniento, a la Reforma y a la modernidad; dos semestres un 
tanto desequilibrados por causa de la mas amplia introducci6n inicial del curso. 

En cualquier caso, la intenci6n del curso ha sido siempre -y es aun hoy- conseguir que 
los alurnnos lean, siquiera una vez en su vida, textos de autores medievales. Por ello rnis se
siones acadernicas (sencillamente, las clases) se centran en el comentario de texto, disponien
do el alurnno de unaAntologfa (de mas de 200 paginas) preparada por rnf al efecto desde ha
ce ya dos decadas.9 A su vez, dichos alurnnos han de hacer y dar raz6n de unas lecturas 
obligatorias (a escoger entre diversos tftulos). Fruto de dicha obligaci6n han sido comentarios 
del alumnado como los de que La creaci6n del mundo, de Fil6n de Alejandrfa, La consolaci6n 
de Ia filosofia boeciana, La jerarqufa celestial, del Areopagita, La ciudad ideal, de Al-Farabi, 
o la Etica abelardiana les han resultado, a uno u otro, «un descubrirniento»; y tambien pre
guntas como lade si el autor de las Confesiones era «una especie de taliban». Y para el caso, 
tanto da que el interesado sea de los que reconocen cursar la Historia de lafilosojfa medieval 
unicamente por ser obligatoria como de quienes dicen interesarse por ella para conocer mejor 
el cristianismo o el islam. Por lo demas, la evaluaci6n de tales lecturas forma parte de la del 
curso, en la que cuenta como factor decisivo la calificaci6n del comentario de texto final de 
semestre ( comentario de un par de textos de la mencionada Antologfa: de aquellos textos pre
sentados, contextualizados y comentados por mf en clase). No me interesa la pura memo
rizaci6n (de autores -de sus vidas, de sus obras o de su aportaci6n ala historia del pensa
rniento- ni de temas); del estudiante exijo, sobre todo, que haya lefdo algunos textos 
medievales y que me deje constancia de que sabe entenderlos, interpretarlos y juzgarlos 
atinadamente al hacer un comentario de los rnismos. 

III 

Las genentciones pertenecientes ya a la transici6n democratica han ido teniendo -y me 
refiero a Catalufia, que es lo que conozco- una educaci6n mas bien demasiado aconfesional, 
cuando no anticonfesional; y digo «demasiado» porque, si esta bien el no confesionalismo edu
cacional, no lo estan tanto la ignorancia y la incultura en temas religiosos. 10 De imponer una 

9 Corregida cada aiio, yen alguna ocasi6n aumentada en sus textos, dicha Antologia de textos d'historia de 
filosojia medieval tiene una edici6n limitada cada curso a cargo del Servicio de Publicaciones de Ia Universitat Auto
noma de Barcelona, para su adquisici6n por los alurnnos matriculados y por quien quiera. Su ultima edici6n (204 
p.) es, pues, de octubre de 2003. 

I 0 Entre otros no menos graves, un serio error de Ia traosici6n postfraoquista -tao aireada de <<modelica>>-
fue el de dar pie a una tal ignoraocia e incultura de las nuevas generaciones; y responsab!es por igual de semejao
te error fueron tanto las autoridades polfticas como Ia jerarqufa eclesiastica espaiiolas, y acaso en mayor grado esta 
ultima. Los obispos no quisieron, en efecto, renunciar a Ia catequesis y a! adoctrinamiento cat6licos en Ia enseiiao
za obligatoria, menospreciaodo el caracter laico del estado que Ia Constituci6n de 1977 proclamaba; pero lo unico 
que con ello consegufao fue que los polfticos confundiesen Ia laicidad de Ia enseiiaoza con Ia ausencia de toda edu-
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religion -una formaci6n religiosa- se ha pasado a no dar ni tener ninguna informacion, 
ninguna cultura sobre el tema religioso. Mas, falto de tal bagaje, l,c6mo puede uno acercarse 
al arte occidental? l,O cmintas notas necesitaran las obras chisicas de la literatura para que el 
lector entienda mil alusiones y referencias impregnadas de una cultura religiosa de siglos? Sea 
lo que sea de este problema, lo cierto es que a partir de hace diez o doce aiios el prejuicio del 
alumnado frente a lo medieval se fue convirtiendo en predisposici6n favorable hacia el tema. 
Pero, a la vez, no ha hecho mas que crecer el desconocimiento de dicho alumnado acerca de 
Ia Biblia y del Co ran, del cristianismo y de las otras religiones, de las diferentes «confesiones» 
o Iglesias cristianas, de las distintas «ordenes» religiosas cat6licas, etc. -y sin saber algo de 
todo esto j bien poco inteligible resulta Ia historia del pensarniento medieval!-, y ha crecido 
hasta cotas inverosfmiles («Trinidad» es solo «nombre de mujer», y «Encarnacion», «reen
carnaci6n» y «resurreccion» son sinonimos, segun algunas respuestas del breve test que, a! 
principio de curso, presento al alumnado para que lo conteste). 

Sin variar los contenidos, en los ultimos lustros -primera pincelada sobre el fondo del 
cuadro- he tenido, pues, que ir insistiendo mas en Io referente a judaismo y cristianismo que 
en Io referente a! mundo griego, en Ia parte introductoria del curso (que se ha confirmado, asf, 
como aun mas necesaria). Por Io demas, con las semanas lectivas que el nuevo plan de estu
dios perdi6 respecto del antiguo se acortaba considerablemente el tiempo disponible para el de
sarrollo academico de cada semestre; de ahf que Ia exigencia de no suprimir materia ha com
portado que a laAntologia de textos ya mencionada haya afiadido yo desde hace aiios un Dosier 
(de mas de 150 paginas) que incluye la «bibliograffa general» del curso, 24 grandes «cuadros 
esquematicos», tanto hist6ricos como doctrinales, y otros «diversos materiales» (sobre distin
tos temas y autores).11 Asf, desde el primer momento se da cuenta el alumno de que Ia asig
natura ha sido pensada y esta planificada en su totalidad, cosa que los estudiantes no siempre 
detectan -como ellos mismos comentan a veces- en las materias que cursan. 

Pero acaso lo mas importante y ventajoso de esta duplicidad de elementos que entran en 
juego en Ia docencia de la disciplina -segunda pincelada de dinarnismo- es que, asf, Ia asis
tencia a clase no se reduce a un pasivo escuchar a! docente, sino que exige a Ia vez el trasie
go de una Antologia, con los textos de que se trata en Ia sesi6n, y de un Dossier a! que sere
mite como ampliacion de Io que se explica y (en el caso de los cuadros mencionados) como 
refuerzo grafico de Ia exposicion. El curso viene a ser una especie de puzzle que exige a! alum
no interactuar (lo cual le supondra Ia efectiva toma de conciencia de que necesita un tiempo 
ulterior para reasumir, en privado, los temas, autores y textos en cuesti6n). 

Pasemos, en fin, del alumno al profesor: tercera pincelada. Mi curso de Historia de lafi
losoffa medieval es, y ha sido siempre, un curso de historia de lafilosoffa: no ha sido intento 
alguno de catequizar ni desaforada campafia antirreligiosa, y tampoco ha sido un proponer mi 
propia cosmovisi6n; simplemente, es una esforzada aproximaci6n a los pensadores y a su Sitz 
im Leben -tan distinto del nuestro- para asf comprenderlos en su contexto y, desde Ia co
rrespondiente comprension de sus textos desde dentro, poderlos juzgar (es decir, tanto valo-

caci6n --en el senti do de informacion cultural- sabre el fen6meno hist6rico de las religiones (y entre nosotros, en 
concreto, sabre Ia tradici6n tanto judeo-cristiana como musulmana). En nuestros dfas, con Ia enesirna reforma de 
Ia enseiianza que sin tina se empeiia en imponer el gobiemo de tumo, es evidente que el viejo error sigue operan
do con virulei::tcia, aunque ahara sea en el sentido de favorecer un reimplantamiento de Ia mas rancia catequesis (de 
Ia mana de un reimplantamiento del mas rancio nacionalismo espaiiol, siempre impuesto y centralista). 

II Como de dicha Antologfa, del Dossier d'historia de lafilosojia medieval. Programa de l'assignatura, bi-
bliografia general i materials de treball se hace tambien cada curso·una edici6n Jimitada para los alumnos matri
culados, pero abierta a quienes deseen adquirir el ejemplar, corregido oportunamente ( correcci6n imprescindible por 
lo que respecta a Ia Bibliograffa, que hade ser siempre actualizada). La ultima edici6n (42 p. de bibliograffa, con 
paginaci6n independiente, y 134 p. de dosier propiamente dicho) es tambien de octubre de 2003. 
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rar como criticar) con la mayor objetividad posible y, solo entonces, con verdadera libertad.12 

«Todo texto fuera de contexto es puro pretexto» es ellema favorito de mis-clases (y a partir del 
segundo mes del curso suscita la sonrisa de los alumnos siempre que lo repito). Asimismo, entre 
los medievales no hay para mf «Santos»: jamas digo san Agustin ni santo Tomas, y a uno y a 
otro, o al creador del «argumento anselmiano», me complace encontrarles «sombras» que con
trasten con sus meritos y los relativicen, ala vez que los resaltan.B En cuanto a los no santos, 
me gusta repetir que noes que merecieran menos que los otros ser reconocidos como tales: On
genes, por ejemplo, es un perdedor porque la historia es asf (el mencionado Agustfn de Hipo
na fue, en cambio, un vencedor; pero acaso no mereci6 demasiado ser proclamado tal); 14 en 
cuanto a Abelardo, ni es tan genial como algunos pretenden ni tan rebelde como la tradici6n 
lo ha presentado. Etcetera. 

Ami convicci6n de que los contenidos del curso son los que hay y de que han de impar
tirse independientemente de la actitud del alumno o del tiempo que los planes de estudio con
cedan a la docencia, se afiade -ultima pincelada- mi creencia de que la ensefianza es un ser-

12 Como ejemplo de crftica de escasa objetividad y, por lo mismo, de poca seriedad y validez, me complaz-
co en presentar cada aiio a! alumnado Ia que de Ia celebre prueba anselmiana se ofrece en ERNST BLOCH, Entre
mundos enla historia de lafilosojfa, Taurus (Ensayistas no 245), Madrid 1984, p. 60-65 (texto recogido casi fnte
gramente en el ya mencionado Dossierd'historia de lafilosofia medieval, ed. cit., p. 116-120): una crftica que se 
reduce -como reconoce el propio autor- a ser «extrfnseca» y, asf, bien «facil>>, pero que por ello no tiene valor 
y resulta harto superficial y t6pica (se limita a reproducir los argumentos ofrecidos por Gaunil6n -rebatidos luego 
por Anselmo- y a su vez repetidos ya por Kant, y que no tienen en cuenta Ia epistemologfa propia del monje de 
Bee, radicalmente distinta de Ia de sus crfticos, que a veces ignoran -es el caso de Kant- el contexto mismo con
creto de Ia prueba, que es el Proslogion, a fin de cuentas un libro de meditaci6n religiosa); para una crftica de dicha 
crftica blochiana, cf. JOSEP MANUEL UDINA, <<Ernst Bloch, filosof, com a medievalista», en Medievalia 10 (1992) 
455-472, especialmente p. 467-470. S6Io si se esfuerza en ser bien objetiva puede Ia crftica de un autor ser verda
deramente fibre: citicar lo que no se conoce o lo que ni se ha procurado comprender desde dentro, ni es justo ni puede 
justificarse en nombre de Ia libertad, pues en tal caso noes libertad lo que se da, sino ignorancia. 

13 A Agustin volvere a referirme, a! respecto, enseguida. En cuanto a Anselmo, valgan una indicaci6n previa 
y tres diversas especificaciones de otras tantas <<sombras» que en su aportaci6n me place subrayar ante los alum
nos, sin por ello pretender disminuir ante sus ojos Ia grandeza de dicha aportaci6n, sino buscando mas bien resal
tarla como en un juego de claroscuro: Ia indicaci6n previa qui ere dejar cons tan cia de mi debilidad por el au tor de 
Ia asf llarnada -algo o muy impropiamente- prueba ontol6gica a! que tantos estudios he dedicado a lo largo de 
mi vida academica ( el ultimo de los cuales valdra aquf de testimonio: JosEP MANUEL UmNA, <<Sant Anselm [I 033-
1109]», en AA. Vv., Historia del pensament cristiii. Quaranta figures [ed., P. Llufs], Proa, Barcelona 2002, p. 259-
289); en cuanto a los puntos oscuros de Anselmo, se trata de su incapacidad para liberarse del esquema feudal de 
amo-siervo a! referirse a Ia relaci6n Dios-hombre (aspecto harto criticado tanto en mi introducci6n como en mis notas 
ami traducci6n catalana de ANSELM DE CANTERBURY, Per que Deu es vafer home, Proa [Classics del Cristianisme 
34], Barcelona 1992), de Ia ineficacia de su buena intenci6n a Ia hora de adoptar una actitud verdaderamente dia
logal y ecumenica con otras religiones o confesiones (cf. a! respecto JosEP MANUEL UmNA, <<Sentido y lfmites del 
dialogo interreligioso en el autor del Cur Deus homo», en AA. Vv., Cur Deus homo. Atti del Congresso Anselmia
no Intemazionale: Roma, magio 1998 [ed., P. Gilbert, H. Kohlenberger y E. Salrnann], Ateneo S. Anselmo [Studia 
Anselmiana 128], Roma 1999, p. 749-765) y, sobre todo, de Ia actitud-autoritaria, intransigente e incluso traido
ra- que adopt6 con Roscelino y que llev6 a Ia condena de este sin mediaci6n de dialogo alguno (penoso episodio 
que he expuesto muy crfticamente en mi <<lntroducci6n» a ANSELM DE CANTERBURY, o. cit., p. 15-20 [<<El "cas Ros
celin"» ], entre otros lugares). Por lo que se refiere a! Aquinate, en fin, baste enumerar algunos de los aspectos menos 
transparentes o incluso harto inconsistentes y hasta contradictorios de su aportaci6n: el mantenimiento de Ia tesis 
aristotelica de Ia individuaci6n porIa materia (incoherente, por ejemplo, con su teorfa creacionista del alma indi
vidual), su incapacidad de superar el condicionamiento social de Ia epoca en sus juicios sobre judfos y musulrna
nes (tilctandolos de gentiles o acusando aAverroes de doctrinas como Ia de Ia <<doble verdad», cuando el mismo serfa 
sin duda mucho mas susceptible de ser acusado que el Comentador) y, muy particularmente, su indecision -por 
sus vfnculos con el papado- a Ia hora de posicionarse frente a! terna del poder civil supremo, atribufdo en Ia epoca 
por unos a! papa y por otros al emperador). 

14 En efecto: tanto su criptornaniquefsmo -que quizas fuera mejor denominar simplemente su incurable ma-
niquefsmo-, en lo etico-rnoral, como su pesimismo antropol6gico, del que Ia doctrina de Ia predestinaci6n no es 
sino fruto, han hecho mucho daiio a! cristianismo de los siglos posteriores. 
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vicio ofrecido al estudiante, que ha de poderle ser a este tan provechoso como es para el op
cional. Es decir: a Ia obligaci6n del profesor de impartir su curso, y ello lo mejor que sepa y 
pueda, no corresponde en el alumno Ia obligaci6n de asistir a todas y cada una de las clases. 
Por esto, ademas de laAntologia y del Dossier que pueden adquirir a principio de curso, al final 
de cada semestre mis alumnos tienen tambien a su disposici6n un Resumen de los temas del 
programa de Ia asignatura presentados y desarrollados en clase.15 El puzzle de tres piezas se 
convierte, asf, en uno de cuatro (Ia Antologia, el Dossier, Ia docencia oral y su Resumen es
crito); y con ello viene a exigirse al alumno un incremento de interactuaci6n y de trabajo per
sonal, ya de por sf siempre insustitufble, en su confrontaci6n academica con Ia Historia de la 
filosofia medieval. 

Josep Manuel Udina 
Departamento de Filosoffa 

Universitat Autonoma de Barcelona 
08193 Barcelona 

E-mail: udinabonet@ hotmail.com 

15 Como Ia Antologfa de textos y el Dossier de curso, este Resum dels temes d'historia de lafilosojia me-
dieval es publicado tambien en edici6n limitada porIa Universitat Autonoma de Barcelona, pero esta vez en sen
dos fascfculos, a! final respectivamente de cada uno de ambos semestres del aiio academico. El ultimo de los apa
recidos (80 p.) corresponde, pues, a enero de 2003; el otro (60 p.), a finales de mayo. 




