
THEMISTIUS: Paraphrase de la «Metaphysique» d'Aristate. (Livre Lambda), traduit de I'hebreu et de l'ara
be, introduction, notes et indices par Remi Brague, Pans, Librairie Philosophique J. Vrin, 1999, 175 pp. 

Si hace poco el Profesor de la Sorbona, Dr. Remi Brague, nos presentaba una nueva traduccion del 
Tratada de L6gica de Maimonides, realizada a partir del texto arabe, ahora nos ofrece una version de un difi
cil texto, no conservado en su original griego, sino solo en version hebrea y en varios fragmentos en arabe: se 
trata del comentario o parafrasis de Temistio allibro Lambda de la Metajfsica. Traducido el texto al arabe por 
Abu Bisr Matta o por Ishaq b. Hunayn, luego fue vertido al hebreo por Moises b. Samuel b. Tibbon, pertene
ciente a la prolffica familia granadina de los Tibonidas, e hijo del traductor hebreo de la Gufa de perplejas de 
Maimonides. 

La traduccion anotada de la obra va acompafiada por una introduccion, una advertencia y, tras la version, 
un comentario aclaratorio a pasajes o palabras que lo precisan. Finaliza con una bibliograffa de obras citadas, 
unos utiles indices hebreo-arabe y arabe-hebreo y un fndice de nociones. La introduccion nos informa sobre 
Temistio y sus comentarios, con una amplia referencia a obras en las que se dan noticias sobre los comenta
rios o parcifrasis compuestos por Temistio, sobre su comentario allibro Lambda de Metajfsica, y los proble
mas de transrnision que plantea el texto, sobre su genero y su estilo Iiterarios, sobre Ia recepcion que ha teni
do esta parcifrasis, recogiendo testimonios de autores arabes, judfos y Iatinos sobre ella; finaliza Ia introduc
cion exponiendo brevemente las principales doctrinas filosoficas contenidas en el texto traducido. 

La traduccion sigue en Ia medida de lo posible Ia literalidad del texto arabe, aligerandola en los giros 
recurrentes en arabe y hebreo, para hacerla menos pesada. Cada capitulo, que sigue la tradicional division aris
totelica, ha sido subdividido en parrafos que no se hallan en el original, pero que tienen Ia virtud de hacer mas 
legible el texto. Bienvenida sea esta traducci6n, porque aporta un documento muy importante para mejor cono
cer el pensamiento del comentador de Arist6teles. 

R. RAMON GUERRERO 

Sa'id al-Andalusi: Libra de las categarfas de las nacianes Kitab Tabaqat al-Umam). Estudio y traduccion de 
Felipe Mafllo Salgado, Madrid, Ediciones Akal, 1999, 175 pp. 

En al-Andalus, uno de los primeros cronistas de la ciencia y de la filosoffa fue Sa'id al-Andalusi 
(Almerfa, 420/1029- Toledo, 462/1070). Y digo cronista, porque como ya sefialo R. Blachere, en Ia intro
duccion a su traduccion frances a de 1935 (p. · 21 ), este Libra de las categarfas de las nacianes no puede con
siderarse un trabajo cientffico, porque, salvo en algunos raros pasajes en que el au tor II ega a Ia verdadera divul
gaci6n cientffica, ellibro no es mas que una suma de noticias generalmente superficiales y muy sucintas. 

Sin embargo, la obra es importante porque, ademas de ofrecernos un panorama muy general del saber 
entre las distintas naciones o pueblos de la antigiiedad y del presente del autor (indios, persas, caldeos, grie
gos, romanos, egipcios, arabes y hebreos), que posiblemente satisfacfa las necesidades del adib, del hombre 
cui to de Ia epoca, ella pretende probar·la autenticidad de un patrimonio comun de Ia humanidad, que, acumu
landose de pueblo en pueblo y transmitiendose entre ellos, testimonia el vinculo y ellazo existente entre las 
distintas comunidades humanas interesadas en Ia ciencia, a la par que expone a los ojos de los musulmanes, 
tan fiados en la tradiciones del Profeta, como otros saberes tambien gozan de una especie de genealogfa ver-
dadera. · 

La bella y exacta traduccion de un texto siempre diffcil de leer que ahora nos ofrece eJ.Profesor de Arabe 
e Islam de la Universidad de Salamanca, Dr. Felipe Mafllo Salgado, gran conocedor de Ia histmia andalusi de 
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esta epoca y traductor de diversas obras de historiadores andalusfes, pone a disposicion de los lectores hispa
nos este notable texto de la cultura andalusf. La introduccion y las numerosas notas que acompafian a esta edi
ci6n ayudan a la mejor inteleccion del texto. 

R. RAMON GUERRERO 

Celina A. Lertora Mendoza. El Legado de Sefarad. Temas de Filosojfa Sefardf, Buenos Aires, Editorial Sefarad 
92, 1999, 135 pp. 

No es facil encontrar libros en que con conocimi~nto y dominio se exponga el pensamiento de los filo
sofos judfos hispanos. Estamos ante uno de ellos. La Dra. Celina Lertora Mendoza ha conseguido, despues de 
a~os ?edicada al estudio del pensamiento medieval y de haber colaborado en el Centro de Investigacion y 
Difusion de la Cultura Sefardf de Buenos Aires, escribir una obra en la que de una manera sencilla, pero no 
por ello menos profunda, establece los hitos principales del pensamiento filosofico de los judfos sefardfes. 

Ellibro se inicia a introduccion en la que su autora traza un bosquejo historico para situar las principa
les manifestaciones culturales sefardfes, propone un metodo para abordar Ia cuestion y establece unos crite
rios para definir Ia identidad cultural sefardf. Propone despues una distincion, que no siempre ha sido clara, 
entre filosoffa judfa y filosoffa sefardf y analiza las diversas interpretaciones que de Ia filosoffa judfa y sefar
df se han dado, Dos notables capftulos centran ellibro, uno consagrado a Ibn Gabirol, el fil6sofo malaguefio, 
y otro dedicado al cordobes Maimonides. Enla exposicion de ambos se notala asimilacion que Ia autora ha 
hecho de las fuentesen que ha bebido. Estudia a continuacion la influencia de Maimonides en Ia filosoffa lati
na: en Ia relacion fe-razon, en Ia cuestion de la eternidad del mundo, en las pruebas de la existencia de Dios, 
en la descripcion de la esencia y atributos divinos, en Ia concepcion antropologica, en Ia composici6n hile
morfica humana y en la inmortalidad del alma; en todas estas cuestiones esta presente, de una manera o de 
otra, la reflexi6n de Maimonides. Otro capftulo esta consagrado a la presencia judfa en Ia Escuela de 
Traductores de Toledo y otros centros de difusi6n, y, finalmente, la autora acaba ellibro con un estudio sobre 
Leon Hebreo y el platonismo renacentista. 

El Leg ado de Sefarad es una obra que ofrece un panorama del pensamiento sefardf util para todos aque
llos que quieran aproximarse a una de las paginas mas brillantes, aunquq10 muy divulgadas, de la historia de 
Ia Hispania medieval. 

R. RAMON GUERRERO 

Penscunento Franciscano. Volume I. Boaventura de Bagnoregio: Escritos Filos6fico-Teol6gicos, Introdu9ao, 
notas e tradu9ao de Luis A De Boni e Jeronimo Jerkovic, Porto Alegre, EDIPUCRS, 1999, 392 pp. 
Volume II. Guilherme de Ockham: Obras Polfticas, Tradu9ao, apresenta9ao e notas de jose Antonio de 
Camargo Rodrigues de Souza, Porto Alegre, EDIPUCRS, 1999, 254 pp. Volume III. Guilherme de 
Ockham: L6gica dos Termos, Tradu9ao de Fernando Pio de Almeida Fleck. Introdu9ao de Paola MUller, 
Porto Alegre, EDIPUCRS, 1999, 366 pp. 

El Centro de Estudos Franciscanos do Institute Franciscano de Antropologia, perteneciente a la 
Universidade Sao Francisco, de Bragan9a Paulista, en colaboracion con la Pontificia Universidade Catolica do 
Rio Grande do Sui, ambas en Brasil, ·conscientes de la importancia que el Movimiento Franciscano ha tenido 
en la historia de la humanidad, ha emprendido la tarea de traducir al portugues las obras mas representativas 
de los pensadores franciscanos de los siglos XIII y XIV, creadores de una Escuela propia, con una genialidad 
~ originalidad que fecundaron todas las ramas del saber y de la vida social: Logica, Epistemologfa, Polftica, 
Etica, Metaffsica, es decir, la Filosoffa en su conjunto, asf como la Teologfa, la Optica, la Historia y la 
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Literatura. La inexistencia de traducciones portuguesas de los textos de estos grandes pensadores ha puesto de 
manifiesto la necesidad de llevar a cabo tamafia empresa: el proyecto, en el que se pretende traducir unas trein
ta obras, exigira varios afios para llegar a su termino. Asf lo exponen en la presentaci6n que de esta colecci6n 
hacen los dos Coordinadores Generales, los Profesores Alberto da Silva Moreira, del Instituto Franciscano de 
Antropologia, y Luis Alberto De Boni, de la Pontificia Universidade Cat6lica do Rio Grande do Sui. 

El volumen primero esta dedicado a uno de los mas ilustres te6logos del siglo XIII y, sin duda, el primer 
gran pensador de la tradici6n franciscana, el Doctor Serafico, San Buenaventura, de quien se traducen cuatro 
obras representativas de su pensamiento: Breviloquio, ltinerarium mentis in Deum, De reductione artium ad 
theologiam y el sermon Christus unus omnium magister. Las versiones portuguesas de estos cuatro textos van 
precedidas por una sencilla pero completa introducci6n o presentaci6n, debida al Prof. Luis Alberto De Boni, 
en Ia que se situa a! autor en su contexto hist6rico, con indicaci6n de las fuentes de su pensamiento, su posi
cion ante Arist6teles, y un breve repaso a sus mas importantes doctrinas filos6ficas y teol6gicas. 

Los dos siguientes volumenes estan consagrados a Guillermo de Ockham, el Venerabilis Inceptor. La tra
ducci6n de Obras Polfticas Ia ha realizado el Dr. De Souza, un gran conocedor del pensamiento polftico en el 
siglo XIV, habiendo dedicado algunos trabajos a Marsilio de Padua. Vierte al portugues en esta edici6n el Libra 
sexto del Tractatus contra Benedictum, libro que ha sido considerado por los estudiosos de Ockham como un 
tratado separado del resto de la obra, en el que el fraile franciscano se dirige contra Benedicta XII y ex pone 
la idea de que el Papa no puede ejercer la plenitud de poder sobre las esferas espiritual y secular. En segundo 
Iugar, uno de los tratados menores de Ockham, An princeps, especie de quaestio disputata, en la que plantea 
el problema de si el poder civil, cuando lo requieren las necesidades belicas, puede recibir bienes de la igle
sia, incluso en contra de la voluntad del Papa. El tercer texto que De Souza traduce es la Consultatio de causa 
matrimoniali, sobre la competencia del Emperador en lo referente ala dispensa del impedimenta del grado de 
consanguinidad para el matrimonio, cuestion planteada por el emperador Luis IV de Baviera. Finalmente, De 
Souza traduce el De imperatorum et pontificwn potestate, cuyo objeto central es mostrar que los Papas de 
Avifi6n violan los lfmites establecidos para su actuacion en el mundo y en la Iglesia y vulneran los derechos 
de los fieles y de los poderes seculares, especialmente del Emperador. Cada texto va acompafiado de una intro
duccion explicativa y de las pertinentes notas. 

El Volumen III vierte al portugues Ia primera parte de la Summa Logicae de Ockham, aquella que versa 
sobre los terminos: el termino entendido como signo, estudiado entre nosotros por Teodoro de Andres, Ia teo
ria de los universales, las categorfas y la suposicion. La traduccion, debida a Fernando Pio de Almeida, va pre
cedida de.una amplia introduccion escrita por Paola Miiller, de la Universita del Sacro Cuore de Milan, en la 
que estudia la logica en la Edad media y Ia l6gica de Ockham, con una casi exhaustiva bibliograffa. 

Deseamos que esta coleccion, que llegara a ser insustituible en las bibliotecas, no solo de Iengua portu
guesa sino tambien de lengua espanola, alcance los fines que se ha propuesto y sea emulada por alguna insti
tuci6n hispana, para poder poner en manos de multitud de lectores las imprescindibles obras de los grandes 
pensadores medievales, muchos de ellos aun desconocidos por Ia inmensa mayorfa de nuestros contempo
raneos. 

R. RAMON GUERRERO 

Livro Preto. Cartulario da Se de Coimbra. Edi9ao Clitica. Texto Integral. Director e Coordenador Editorial: 
Manuel Augusto Rodrigues. Director Cientffico: C6nego Avelino de Jesus da Costa, Coimbra, Arquivo 
da Universidade de Coimbra, 1999. CCL pp. + 1431 pp. + dos grupos de Mapas e IlHstraciones sin 
paginar. 

Nos encontramos ante un autentico tesoro editorial. El Livro Preto es un cartulario del siglo XIII, orga
nizado por la Se de Coimbra con la intencion de inventariar los bienes, derechos y prerrogativas de una vasta 
region, que se extendfa desde la margen izquierda del rfo Duero basta la margen derecha del rfo Mondego. 
Contiene 663 documentos, siendo el mas antiguo del afio 773 y el mas moderno pertenece al afio 1217. 
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Documenta los intentos de repoblacion y organizacion del territorio despues de Ia presencia musulmana en 
esas tierras; muestra Ia organizacion eclesiastica de la zona, con Ia existencia de antiguos cenobios ahoradesa
parecidos y convertidos en iglesias parroquiales; y refleja Ia creciente influencia, a partir del siglo XI, del papa
do con Ia expansion de Ia reforma gregoriana y Ia presencia de franceses que acuden en auxilio de los monar
cas cristianos. Entre los documentos contenidos figuran los Decretos del Concilio de Coyanza, celebrado en 
1055, convocado por Fernando Magno y su mujer Sancha (cf. A. Garda Gallo: "EI Concilio de Coyanza. 
Contribucion al estudio del derecho canonico espafiol en Ia alta Edad Media", Anuario de Historia del 
Derecho Espaiiol, 20 (1950) 275-633), asi como documentos sobre el Concilio de Burgos, celebrado en 1117, 
y el de Valladolid, celebrado en 1143. En fin, este cartulmio hace posible tambien el estudio del nacimiento de 
Portugal como nacion asi como de Ia lengua portuguesa. 

Con esta presentacion, extractada de Ia presentacion de Ia edicion, se pone de manifiesto el excepcional 
documento que el Dr. Manuel Augusto Rodrigues, profesor catedratico de Ia Facultad de Letras de Ia 
Universidad de Coimbra y Director del Archivo de Ia m"isma Universidad, Directory Coordinador Editorial, y 
el Canonigo Dr. Avelino de Jesus da Costa, profesor catedratico jubilado de Ia misma Facultad, han dado a Ia 
luz publica, en una excelente edicion yen un volumen con magnifica presentacion. 

Tras una presentacion del Dr. Manuel Augusto Rodrigues y un Prefacio del Dr. Avelino de Jesus da Costa, 
encontramos una valiosisima introduccion de mas de doscientas paginas, que constituye un verdadero estudio 
historico de los documentos que contiene el cartulario. La introduccion, muy documentada, se inicia con un 
estudio sobre Ia Historia polftico-eclesiastica de Europa en el cambio del p1imer milenio, que sirve de con
texto historico-cultural del Livro Preto; una amplia vision de Ia presencia de los arabes en Ia peninsula, con 
especial referencia a Ia cultura y a! pensamiento cientifico y filosofico de los musulmanes hispanos; un tercer 
apartado dedicado al mozarabismo, que se revela vivo y actuante en el Livro Pre to, y a los judios, tambien alu
didos en varios documentos de ese Libro; un cuarto capitulo en el que se pasa revista a Ia conquista cristiana 
y a Ia creacion de Ia Catedral de Coimbra, con mencion explfcita de sus obispos; y, finalmente, un estudio de 
algunas referencias histoiicas, geograficas, Iingiiisticas, religiosas, jurfdicas y socio-economicas que se pue
den encontrar en los documentos contenidos en el cartulmio. En suma, una introduccion que situa perfecta
mente en el tiempo yen el espacio Ios,textos contenidos en el Livro Preto. Se completa Ia edicion con una des
cripcion codicologica, una nota filologica, los criteiios de transciipcion, una referencia a las fuentes docu
mentales, una abundante serie de mapas e ilustraciones, asi como indice secuencial de documentos, indice cro
nologico de los sumarios, indice de citas bfblicas, un index initio rum de los documentos pontificios, fndice de 
citas de la Lex visigothorum sive Liber iudiciorum, indice onomastico, tabla ideografico-sistematica, tabla 
sinoptico-cronologica y un apendice con calendarios liturgicos. La biblioyaffa es muy completa, incluyendo 
innumerables referencias sobre todos los aspectos que tienen que ver con la epoca que abarca el Livro Preto. 

Hemos de felicitamos por este cuidadisimo trabajo realizado por los Dres. Rodiigues y da Costa, que tras 
largos afios de trabajo intenso y oculto ve ahora la luz, imprescindible para comprender una pagina muy impor
tante de Ia historia de Ia Peninsula Iberica y de su pensamiento y cultura. 

R. RAMON GUERRERO 

Jules L. Janssens: An Annotated Bibliography on Ibn Sfna. First Supplement ( 1990-1994 ), Lou vain-la-N euve, 
FIDEM, 1999, XXII+218 pp. 

En 1991, el Prof. Jules L. Janssens, de Ia Universidad de Lovaina, publicaba una extensa recopilacion de 
Ia bibliograffa sobre Avicena escrita entre 1970 y 1989, en un trabajo que constaba de 358 paginas (An anno
tated Bibliography on Ibn Sfna (1970-1989), Leuven, University Press, 1991). Ahora, en la coleccion Textes 
et etudes du Moyen Age, que patrocina Ia FIDEN (Federation Internationale des Instituts d'Etudes 
Medievales), e impresa por la prestigiosa editorial Brepols Publishers, nos ofrece el primer Suplemento a 
aquella bibliograffa, abarcando los afios 1990-1994. Pese a los pocos afios que cubre este suplemento, es muy 
amplia la bibliografia sobre el filosofo islamico escrita durante estos cuatro afios, a Ia que se afiaden las ine-
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vitables ausencias de Ia bibliografia inicial, debidas no a descuido o indiferencia por parte del autor, sino a 
desconocimiento de las mismas, porque, como sabemos bien quienes a esto nos dedicamos, muchas veces 
Revistas y obras suelen aparecer con bastante retraso o sue! en tardar afios en ser conocidas suficientemente. 

EI Suplemento que ahora nos llega pretende ser, como la Bibliograffa primera, una guia de referencia 
indispensable para todos aquellos estudiosos de Ia obra, pensamiento e influencia de Avicena. Mantiene Ia 
misma division que la obra inicial, es decir, diecisiete capitulos en los que se agrupan todas las publicaciones 
realizadas sobre Avicena: obras, ediciones y traducciones, bibliografia; biograffa; obras colectivas; estudios 
generales sobre Ia filosoffa aviceniana; logica, noetica y division de las ciencias; Iingiiistica, terminologia y 
poesia; psicologia y pedagogia; polftica y etica; metaffsica; temas religiosos y mistica; fuentes griegas; rela
cion con otros pensadores arabes; influencia sobre el occidente Iatino, el pensamiento judio y el pensamiento 
sirio; ciencias; medicina; y, finalmente, varia. La obra se completa con un indice de autores antiguos y otro de 
autores contemporaneos. 

Pero si ya representa un fmprobo esfuerzo clasificar bajo estos encabezamientos todos y cada uno de los 
seiscientos trece titulos de que consta esta bibliograffa, Ia excelencia de este esfuerzo se encuentra en el breve, 
pero preciso y muy uti!, comentario que acompafia a cada titulo, en el que el Prof. Janssens describe el conte
nido de cada publicacion, afiadiendole algunas observacionescriticas. 

Hay que felicitar al autor de este minucioso trabajo que, como su anterior bibliograffa, es de un valor 
incalculable para todos aquellos que nos consagramos al estudio del pensamiento del gran filosofo islamico, 
al ser instrumento necesario con el que con tar para futuras investigaciones sobre Avicena. 

R. RAMON GUERRERO 

Oeuvres philosophiques et scientifiques d'al-Kindi. Vol. II: Metaphysique et Cosmologie, par Roshdi Rashed 
et Jean Jolivet, Leiden, J. Brill, 1998, XIII+ 243 pp. 

E conveniente destacar que a filosofia de al-Kindl foi urn importantfssimo infcio para a filosofia arabe 
medieval. Este filosofo que foi urn grande admirador e estudioso da filosofia grega, influenciou filosofos como 
Avicena, bern como pensadores neoplatonicos. Apenas para citar urn exemplo: Veja nesta obra a epistola sobre 
"a prostra~ao do corpo extremo e sua obediencia a Deus" e o capitulo XXXIX e seguintes do Tratado I da obra 
Al-Mabda' wa-1-Macad (A Origem e o Retorno ) de Avicena. 1 

A tradu~ao e de excelente qualidade e rigor lingufstico. Os tradutores passam as ideias do autor com 
muita precisao e clareza. Com rela~ao ao conteudo, a obra apresenta em seu capitulo I o conceito de filosofia, 

_ conceitos sobre a causa primeira e sobre a verdade das coisas. 0 cap. II versa sobre o genera em rela9ao a 
especie; a respeito do movimento e do tempo; sobre o pleno eo vazio e sobre o etemo no senti do que este nao 
e corruptive!. 0 cap. III fala da subsistencia de urn substancia; sobre a pluralidade e a unidade e sobre a uni
dade da causa piimeira. 0 cap. IV versa sobre alguns predicamentos: o grande, o pequeno, o Iongo, o curto, o 
muito, o pouco, no sentido qu6 so podem ser ditos a respeito de alguma coisa de modo relativo, exp6e tam
bern alguns atributos do uno e a sua nao multiplicidade, ha uma epistola sobre a unicidade de Deus e finitude 
do corpo do mundo, outra sobre a quididade do que nao pode ser infinito e sobre o que e infinito. Epfstola 
sobre a finitude do corpo do mundo abordando o conceito de "grandeza" homogenea, como o comprimento, 
a superffcie e o volume. Os argumentos aqui sao no sentido de concluir que o corpo do universo e finito. Ha 
uma epistola sobre o Agente Verdadeiro que e p1imeiro e perfeito e, tambem, sobre o agente imperfeito, argu
mentando que o Agente Verdadeiro e o Criador. Ha uma epistola sobre a prostra9ao dos corpo extrema e sua 
obediencia a Deus. Nesta epfstola, al-Kindl faz uma referencia a surata, 55, versiculo 6 do Alcorao, para expli-

Ha uma traduc;:ao do tratado I para o portugues, como tftulo de" A Origem eo Retorno", edita
do pela EDIPUCRS, Porto Alegre,Brasil, 1999. 



260 

Documenta los intentos de repoblacion y organizacion del territorio despues de Ia presencia musulmana en 
esas tierras; muestra Ia organizacion eclesiastica de la zona, con Ia existencia de antiguos cenobios ahoradesa
parecidos y convertidos en iglesias parroquiales; y refleja Ia creciente influencia, a partir del siglo XI, del papa
do con Ia expansion de Ia reforma gregoriana y Ia presencia de franceses que acuden en auxilio de los monar
cas cristianos. Entre los documentos contenidos figuran los Decretos del Concilio de Coyanza, celebrado en 
1055, convocado por Fernando Magno y su mujer Sancha (cf. A. Garda Gallo: "EI Concilio de Coyanza. 
Contribucion al estudio del derecho canonico espafiol en Ia alta Edad Media", Anuario de Historia del 
Derecho Espaiiol, 20 (1950) 275-633), asi como documentos sobre el Concilio de Burgos, celebrado en 1117, 
y el de Valladolid, celebrado en 1143. En fin, este cartulmio hace posible tambien el estudio del nacimiento de 
Portugal como nacion asi como de Ia lengua portuguesa. 

Con esta presentacion, extractada de Ia presentacion de Ia edicion, se pone de manifiesto el excepcional 
documento que el Dr. Manuel Augusto Rodrigues, profesor catedratico de Ia Facultad de Letras de Ia 
Universidad de Coimbra y Director del Archivo de Ia m"isma Universidad, Directory Coordinador Editorial, y 
el Canonigo Dr. Avelino de Jesus da Costa, profesor catedratico jubilado de Ia misma Facultad, han dado a Ia 
luz publica, en una excelente edicion yen un volumen con magnifica presentacion. 

Tras una presentacion del Dr. Manuel Augusto Rodrigues y un Prefacio del Dr. Avelino de Jesus da Costa, 
encontramos una valiosisima introduccion de mas de doscientas paginas, que constituye un verdadero estudio 
historico de los documentos que contiene el cartulario. La introduccion, muy documentada, se inicia con un 
estudio sobre Ia Historia polftico-eclesiastica de Europa en el cambio del p1imer milenio, que sirve de con
texto historico-cultural del Livro Preto; una amplia vision de Ia presencia de los arabes en Ia peninsula, con 
especial referencia a Ia cultura y a! pensamiento cientifico y filosofico de los musulmanes hispanos; un tercer 
apartado dedicado al mozarabismo, que se revela vivo y actuante en el Livro Pre to, y a los judios, tambien alu
didos en varios documentos de ese Libro; un cuarto capitulo en el que se pasa revista a Ia conquista cristiana 
y a Ia creacion de Ia Catedral de Coimbra, con mencion explfcita de sus obispos; y, finalmente, un estudio de 
algunas referencias histoiicas, geograficas, Iingiiisticas, religiosas, jurfdicas y socio-economicas que se pue
den encontrar en los documentos contenidos en el cartulmio. En suma, una introduccion que situa perfecta
mente en el tiempo yen el espacio Ios,textos contenidos en el Livro Preto. Se completa Ia edicion con una des
cripcion codicologica, una nota filologica, los criteiios de transciipcion, una referencia a las fuentes docu
mentales, una abundante serie de mapas e ilustraciones, asi como indice secuencial de documentos, indice cro
nologico de los sumarios, indice de citas bfblicas, un index initio rum de los documentos pontificios, fndice de 
citas de la Lex visigothorum sive Liber iudiciorum, indice onomastico, tabla ideografico-sistematica, tabla 
sinoptico-cronologica y un apendice con calendarios liturgicos. La biblioyaffa es muy completa, incluyendo 
innumerables referencias sobre todos los aspectos que tienen que ver con la epoca que abarca el Livro Preto. 
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car o verdadeira significado da prastrac;ao por parte das estrelas e das arvores e de urn muc;ulmano no ritual 
da orac;ao, diante de Deus. 

Capitulo I- Basicamente, este capitulo apresenta o conceito de filosofia e de causa primeira. Para al
Kind1, a filosofia e "o conhecimento das coisas atraves de sua verdades segundo a possibilidade do ser huma~ 
no". A filosofia "mais nobre e hierarquicamente superior e a filosofia primeira", que tambem, ele chama de 
verdade primeira, a qual e a causa de toda verdade. 0 filosofo completo e o homem mais nobre e o possuidor 
deste conhecimento. Dito isto, ele expoe os seguintes elementos, ainda neste capitulo: o conhecimento da 
causa e mais nobre do que o conhecimento do causado. Se temos conhecimento de sua materia, de sua forma 
e de sua causa final, en tao conhecemos sua definic;ao. Ele conclui que a verdade de todo definidos esta em sua 
definic;ao. Al-Kind1 faz elogios aos filosofos que o antecederam e refletiram sobre este tema e cita especifica
mente Aristoteles, "o mais eminente dos gregos". Outra abordagem importante: no conhecimento das coisas 
atraves do conhecimento de suas verdades se da o conhecimento da soberania da unicidade de Deus, da virtu
de, etc. Os Mensageiros (Os Profetas) veridicos vieram para reconhecer a soberania de Deus. Al-Kindl critica 
e chama de infieis os que nao querem conhecer as coisas atraves de suas verdades, pois, por este caminho con
hece-se a soberania e unicidade de Deus. 

Capitulo II- Aqui al-Kind1 afirma que o ser humano tern duas existencias: uma delas e a percepc;ao, 
comum a todos os animais. Afirma que toda percepc;ao sempre pertence a urn corpo e e percebida por urn 
corpo. A outra percepc;ao e a intelectual. Portanto, tem-se duas percepc;oes: a sensivel e a intelectual. As coi
sas sao particulares e universais. Universais: quer dizer genera em relac;ao a especie. Particular: os indivfduos 
em relac;ao a especie. Os individuos particulares materiais possuem percepc;ao, a especie e o genero nao pos
suem percepc;ao mas estao sob uma potencia de uma alma completa, isto e, a alma humana, que nos chama
mas intelecto humano. Em seguida, fala sobre o pleno e o vazio. Afirma: nao ha pleno alem do corpo univer
sal porque nao ha corpo alem dele, nem ha vazio alem dele. Ele nao tern imagem na alma, e necessariamente 
uma percepc;ao intelectual. Outra afirmac;ao: a natureza e causa primeira de todo motor em repouso. 0 conhe
cimento das coisas naturais e a ciencia de tudo que se move. A causa do que se move e imovel, entao o que 
esta alem das coisas naturais nao se move. Fica claro que a ciencia daquilo que esta alem das coisas naturais 
e a ciencia do que nao se move. Noc;ao de eterno: o eterno nao tern causa, nao tern substrata (sujeito), nem aci
dente, nem agente nem causa. 0 etemo nao tern genera porque se tiver genero, entao, ele e especie, pois, a 
especie e composta pelo seu proprio genera e de outro. 0 etemo nao e corruptive!, porque o corruptive! tern 
genero e o eterno nao tern genero. Seria contradic;ao admitir-lhe genero. Por isto nao e possivel que o eterno 
seja corruptive!. 0 eterno nao tern imperfeic;ao e nem muda para algo mais nobre, ele necessariamente e per
feito. 0 que e infinito encontra-se em potencia, como o tempo e o movim~hto. Nao e possfvel que urn tempo 
em ato seja infinito. 0 tempo eo tempo do corpo do universo "quera dizer", afirma'al-Kind1, sua extensao. Se 
houver movimento, havera tempo, se nao houver movimento, nao havera tempo. 0 movimento e apenas movi
mento de urn corpo. Se houver corpo havera movimento, caso contnirio, nao havera. Nao ha tempo infinito; 
nao e possfvel haver uma quantidade infinita em ato. 0 tempo e finito em ato. 0 tempo e 0 movimento nao 
precedem urn ao outra; estao juntos na existencia. 

Cap. III- Este capitulo inicia com a seguinte afirmac;ao: todo vocabulo tern uma noc;ao. 0 que tern noc;ao 
exige investigac;ao. E continua: a filosofia se dedica apenas aquilo que exige investigac;ao. Toda noc;ao ou e 
universal ou e particular. A filosofia nao tern interesse pelo particular porque as coisas particulares nao sao 
finitas. A filosofia se dedica as coisas que podem ser conhecidas atraves de suas verdades, por isto se dedica 
as coisas universais finitas, por conhecer suas verdades. AI-Kind1 afirma que o essencial e o que faz subsistir 
a essencia de uma coisa e o faz permanecer; Exemplo: a vida e essencial no ser vivo. 0 essencial chama-se 
substancial porque por intermedio dele subsiste a substancia de uma coisa. 0 substancial: pode ser plural ou 
individual. Plural - incide sobre muitas coisas; da a cada coisa a sua definic;ao eo seu nome e as une por is to. 
A isto da-se o nome de forma. 0 substancial que diferencia a definic;ao entre as coisas como, por exemplo, que 
diferencia o racional de outros, chama-se diferenc;a. 0 que advem a uma substancia, esta numa so coisa, per
tence somente a ela, como por exemplo o riso no homem eo grunido do asno, chama-se proprio porque per
tence a uma so coisa. 0 que esta em muitas coisas, como a brancura do papel e do algodao, chama-se aciden
te com urn. por isto, todo vocabulo tern uma noc;ao, seja genero, forma, indivfduo, a diferenc;a, o proprio ou aci
dente comum. Al-Kind1 alude a relac;ao entre a pluralidade e a unidade, afirmando que nao e possfvel que haja 
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pluralidade sem unidade. Nao e possfvel que as coisas sejam pluralidade sem a unidade, nem a unidade sem 
a pluralidade. A associac;ao da unidade e da multiplicidade nao se da atraves das suas essencias. A causa de 
sua associac;ao e mais nobre e mais elevada do que elas e anterior a elas. A causa primeira nao e multi pia nem 
unidade e multiplicidade. Resta que a causae una, nao ha multiplicidade que a acompanhe. 

Cap. IV- Neste capitulo al-Kindl expoe sobre a unidade existente nos predicamentos. De infcio afirma 
que o grande e o pequeno, o Iongo e o curto, o muito e o pouco, nao sao ditos a respeito de alguma coisa de 
modo absoluto, mas relativamente. 0 grande e dito assim, em relac;ao a alguma coisa menor e o menor em 
relac;ao a alguma coisa maior. Quanto ao Iongo e ao curto, sao ditos de toda quanti dade continua, sao proprios 
desta, nao sao ditos de outras quantidades. Quanto ao pouco e ao muito, sao proprios da quanti dade desconti
nua e o que ad vern ao muito, ad vern ao grande, ao pequeno, ao Iongo e ao curto: nao sao ditos de modo abso
luto mas de modo relativo. Em seguida al-Kind1 faz uma longa exposic;ao sobre o uno., afirmando que nao e 
uno por equivocidade e sim por natureza. 0 urn eo numero de urn nome, nao e absolutamente nome. 0 urn (a 
unidade), de modo absoluto nao tern genero nem e suscetfvel a relac;ao com qualquer coisa (do mesmo gene
ra). 0 urn verdadeiro e eterno, nao se multiplica sob qualquer aspecto, nem e movimento, nem e alma, nem e 
intelecto. 0 Uno verdadeiro nao e urn dos inteligiveis, ou seja: nao e materia, nao e genero, nao e especie, nao 
e indivfduo, nao e diferenc;a, nao e proprio, nao e acidente comum, nao e movimento, nao e alma, nao e inte
lecto, nao e universal, nao e parte, nao e conjunto, nao e porc;ao, nao e uno em relac;ao a outra mas, e Uno 
absoluto, nao aceita a multiplicidade. 0 uno verdadeira nao tern materia, nao tern forma, nao tern quantidade, 
nem qualidade, nao tern relac;ao, nao tern genera, nao tern diferenc;a, nao e individuo. Ele e unidade absoluta. 
Qualquer outro uno e multiplo. Entao, a unidade e urn acidente em todas as coisas, e diferente do uno verda
deira. 0 uno verdadeiro e Uno por sua essencia, nao se multiplica sob nenhum aspecto. 0 Uno verdadeira eo 
primeira, e o Criador, e o que mantem todo criado. 

Ep{stola sabre a unicidade de Deus e finitude do corpo do mundo- Nao e possivel haver urn corpo infi
nito. 0 que e infinito encontra-se em potencia. Nao e possfvel que uma coisa em ato seja infinita. Nao e pas
sive! haver urn tempo em ato. 0 corpo, o movimento e o tempo nao precedem urn ao outra quanto a existen
cia, estao juntos na existencia ( existem conjuntamente). Nao ha agente para o Agente. Entao, o Agente nao e 
mUitiplo, e Uno, que Seja Exlatado Imensamente. Nao se assemelha as suas criaturas porque nestas existe a 
multiplicidade, Ele e o Criador e eles sao criados, Ele e perpetuo e eles nao, pois, o que se move muda e o que 
muda nao e perpetuo. Epistola sobre a quididade do que nao e possivel que seja infinito e sobre o que chama
mas de infinito. Aqui AI-Kind1 se utiliza dos mesmos argumentos da epfstola anterior. 

Ep{stola explicando a finitude do corpo do mundo. Por "grandeza", afirma, queremos dizer uma das tres 
coias seguintes: ou e uma coisa que tern apenas urn comprimento, me refiro a Iinha, ou e uma coisa que somen
te tern comprimento e Iargura, me refiro a superffcie, ou e uma coisa que tern comprimento, Iargura e profun
didade, me refiro ao volume. E digo tambem: queremos dizer com "grandezas homogeneas" as grandezas que 

·sao todas linhas ou todas superficies ou sao todas volumes. Nao e possivel que urn corpo seja infinito. Se for 
possivel haver urn corpo infinito, entao e possfvel estimar a partir dele urn corpo de figura Iimitada, finito, tal 
como a esfera ou o cubo. Se for urn corpo infinito e imaginar-se a partir dele urn corpo Iimitado, se isolarmos 
dele este corpo Iimitado, aquele, ou sera finito ou sera infinito. Se for finito, entao a soma dos dois corpos e 
finita, porque a soma de varios corpos finitos resulta em urn corpo finito, disto resulta que e necessaria, entao, 
que o que e infinito seja finito, e isto e uma contradic;ao. Se for infinito, mesmo isolando dele o corpo limita
do, se lhe for acrescentado urn corpo infinito, o corpo retorna ao seu primeira estado. Dois corpos onde urn se 
une ao outro sao maiores que cada urn isoladamente e os dois corpos sornados sao infinitos. Entao, o que e 

_ infinito sera maior do que e infinito. Nao e possivel que urn infinito seja maior que urn outro corpo infinito. 
Duas grandezas hornogeneas nao podern ser urna maior que a outra, sao iguais. Nao e possfvel haver urn corpo 
infinito, entao, nao e possivel que 0 corpo do universo seja infinito, e finito. 

Ep{stola de al-Kindf sabre o agente verdadeiro primeiro e pelfeito e sabre o agente impelfeito que e par 
extensfio.- 0 Agente verdadeiro eo Criador, Agente do universo. Todas as criaturas sao chamados agentes por 
extensao, nao sao agentes verdadeiros, sao todos verdadeiros passivos. Os prirneiras agentes por extensao·sao 
a partir de seu Criador, posteriormente sao uns a partir de outras ate o ultimo agente por extensao. 0 Criador 
e a causa prirneira de todos e da prastrac;ao do corpo extrema e sua obediencia a Deus -AI-Kind1 faz uma 
referencia ao versiculo 6, surata 55 do Alcorao ''As Estrelas e as Arvores se Prostram " - Explica o senti do da 
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car o verdadeira significado da prastrac;ao por parte das estrelas e das arvores e de urn muc;ulmano no ritual 
da orac;ao, diante de Deus. 

Capitulo I- Basicamente, este capitulo apresenta o conceito de filosofia e de causa primeira. Para al
Kind1, a filosofia e "o conhecimento das coisas atraves de sua verdades segundo a possibilidade do ser huma~ 
no". A filosofia "mais nobre e hierarquicamente superior e a filosofia primeira", que tambem, ele chama de 
verdade primeira, a qual e a causa de toda verdade. 0 filosofo completo e o homem mais nobre e o possuidor 
deste conhecimento. Dito isto, ele expoe os seguintes elementos, ainda neste capitulo: o conhecimento da 
causa e mais nobre do que o conhecimento do causado. Se temos conhecimento de sua materia, de sua forma 
e de sua causa final, en tao conhecemos sua definic;ao. Ele conclui que a verdade de todo definidos esta em sua 
definic;ao. Al-Kind1 faz elogios aos filosofos que o antecederam e refletiram sobre este tema e cita especifica
mente Aristoteles, "o mais eminente dos gregos". Outra abordagem importante: no conhecimento das coisas 
atraves do conhecimento de suas verdades se da o conhecimento da soberania da unicidade de Deus, da virtu
de, etc. Os Mensageiros (Os Profetas) veridicos vieram para reconhecer a soberania de Deus. Al-Kindl critica 
e chama de infieis os que nao querem conhecer as coisas atraves de suas verdades, pois, por este caminho con
hece-se a soberania e unicidade de Deus. 

Capitulo II- Aqui al-Kind1 afirma que o ser humano tern duas existencias: uma delas e a percepc;ao, 
comum a todos os animais. Afirma que toda percepc;ao sempre pertence a urn corpo e e percebida por urn 
corpo. A outra percepc;ao e a intelectual. Portanto, tem-se duas percepc;oes: a sensivel e a intelectual. As coi
sas sao particulares e universais. Universais: quer dizer genera em relac;ao a especie. Particular: os indivfduos 
em relac;ao a especie. Os individuos particulares materiais possuem percepc;ao, a especie e o genero nao pos
suem percepc;ao mas estao sob uma potencia de uma alma completa, isto e, a alma humana, que nos chama
mas intelecto humano. Em seguida, fala sobre o pleno e o vazio. Afirma: nao ha pleno alem do corpo univer
sal porque nao ha corpo alem dele, nem ha vazio alem dele. Ele nao tern imagem na alma, e necessariamente 
uma percepc;ao intelectual. Outra afirmac;ao: a natureza e causa primeira de todo motor em repouso. 0 conhe
cimento das coisas naturais e a ciencia de tudo que se move. A causa do que se move e imovel, entao o que 
esta alem das coisas naturais nao se move. Fica claro que a ciencia daquilo que esta alem das coisas naturais 
e a ciencia do que nao se move. Noc;ao de eterno: o eterno nao tern causa, nao tern substrata (sujeito), nem aci
dente, nem agente nem causa. 0 etemo nao tern genera porque se tiver genero, entao, ele e especie, pois, a 
especie e composta pelo seu proprio genera e de outro. 0 etemo nao e corruptive!, porque o corruptive! tern 
genero e o eterno nao tern genero. Seria contradic;ao admitir-lhe genero. Por isto nao e possivel que o eterno 
seja corruptive!. 0 eterno nao tern imperfeic;ao e nem muda para algo mais nobre, ele necessariamente e per
feito. 0 que e infinito encontra-se em potencia, como o tempo e o movim~hto. Nao e possfvel que urn tempo 
em ato seja infinito. 0 tempo eo tempo do corpo do universo "quera dizer", afirma'al-Kind1, sua extensao. Se 
houver movimento, havera tempo, se nao houver movimento, nao havera tempo. 0 movimento e apenas movi
mento de urn corpo. Se houver corpo havera movimento, caso contnirio, nao havera. Nao ha tempo infinito; 
nao e possfvel haver uma quantidade infinita em ato. 0 tempo e finito em ato. 0 tempo e 0 movimento nao 
precedem urn ao outra; estao juntos na existencia. 

Cap. III- Este capitulo inicia com a seguinte afirmac;ao: todo vocabulo tern uma noc;ao. 0 que tern noc;ao 
exige investigac;ao. E continua: a filosofia se dedica apenas aquilo que exige investigac;ao. Toda noc;ao ou e 
universal ou e particular. A filosofia nao tern interesse pelo particular porque as coisas particulares nao sao 
finitas. A filosofia se dedica as coisas que podem ser conhecidas atraves de suas verdades, por isto se dedica 
as coisas universais finitas, por conhecer suas verdades. AI-Kind1 afirma que o essencial e o que faz subsistir 
a essencia de uma coisa e o faz permanecer; Exemplo: a vida e essencial no ser vivo. 0 essencial chama-se 
substancial porque por intermedio dele subsiste a substancia de uma coisa. 0 substancial: pode ser plural ou 
individual. Plural - incide sobre muitas coisas; da a cada coisa a sua definic;ao eo seu nome e as une por is to. 
A isto da-se o nome de forma. 0 substancial que diferencia a definic;ao entre as coisas como, por exemplo, que 
diferencia o racional de outros, chama-se diferenc;a. 0 que advem a uma substancia, esta numa so coisa, per
tence somente a ela, como por exemplo o riso no homem eo grunido do asno, chama-se proprio porque per
tence a uma so coisa. 0 que esta em muitas coisas, como a brancura do papel e do algodao, chama-se aciden
te com urn. por isto, todo vocabulo tern uma noc;ao, seja genero, forma, indivfduo, a diferenc;a, o proprio ou aci
dente comum. Al-Kind1 alude a relac;ao entre a pluralidade e a unidade, afirmando que nao e possfvel que haja 
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pluralidade sem unidade. Nao e possfvel que as coisas sejam pluralidade sem a unidade, nem a unidade sem 
a pluralidade. A associac;ao da unidade e da multiplicidade nao se da atraves das suas essencias. A causa de 
sua associac;ao e mais nobre e mais elevada do que elas e anterior a elas. A causa primeira nao e multi pia nem 
unidade e multiplicidade. Resta que a causae una, nao ha multiplicidade que a acompanhe. 

Cap. IV- Neste capitulo al-Kindl expoe sobre a unidade existente nos predicamentos. De infcio afirma 
que o grande e o pequeno, o Iongo e o curto, o muito e o pouco, nao sao ditos a respeito de alguma coisa de 
modo absoluto, mas relativamente. 0 grande e dito assim, em relac;ao a alguma coisa menor e o menor em 
relac;ao a alguma coisa maior. Quanto ao Iongo e ao curto, sao ditos de toda quanti dade continua, sao proprios 
desta, nao sao ditos de outras quantidades. Quanto ao pouco e ao muito, sao proprios da quanti dade desconti
nua e o que ad vern ao muito, ad vern ao grande, ao pequeno, ao Iongo e ao curto: nao sao ditos de modo abso
luto mas de modo relativo. Em seguida al-Kind1 faz uma longa exposic;ao sobre o uno., afirmando que nao e 
uno por equivocidade e sim por natureza. 0 urn eo numero de urn nome, nao e absolutamente nome. 0 urn (a 
unidade), de modo absoluto nao tern genero nem e suscetfvel a relac;ao com qualquer coisa (do mesmo gene
ra). 0 urn verdadeiro e eterno, nao se multiplica sob qualquer aspecto, nem e movimento, nem e alma, nem e 
intelecto. 0 Uno verdadeiro nao e urn dos inteligiveis, ou seja: nao e materia, nao e genero, nao e especie, nao 
e indivfduo, nao e diferenc;a, nao e proprio, nao e acidente comum, nao e movimento, nao e alma, nao e inte
lecto, nao e universal, nao e parte, nao e conjunto, nao e porc;ao, nao e uno em relac;ao a outra mas, e Uno 
absoluto, nao aceita a multiplicidade. 0 uno verdadeira nao tern materia, nao tern forma, nao tern quantidade, 
nem qualidade, nao tern relac;ao, nao tern genera, nao tern diferenc;a, nao e individuo. Ele e unidade absoluta. 
Qualquer outro uno e multiplo. Entao, a unidade e urn acidente em todas as coisas, e diferente do uno verda
deira. 0 uno verdadeiro e Uno por sua essencia, nao se multiplica sob nenhum aspecto. 0 Uno verdadeira eo 
primeira, e o Criador, e o que mantem todo criado. 

Ep{stola sabre a unicidade de Deus e finitude do corpo do mundo- Nao e possivel haver urn corpo infi
nito. 0 que e infinito encontra-se em potencia. Nao e possfvel que uma coisa em ato seja infinita. Nao e pas
sive! haver urn tempo em ato. 0 corpo, o movimento e o tempo nao precedem urn ao outra quanto a existen
cia, estao juntos na existencia ( existem conjuntamente). Nao ha agente para o Agente. Entao, o Agente nao e 
mUitiplo, e Uno, que Seja Exlatado Imensamente. Nao se assemelha as suas criaturas porque nestas existe a 
multiplicidade, Ele e o Criador e eles sao criados, Ele e perpetuo e eles nao, pois, o que se move muda e o que 
muda nao e perpetuo. Epistola sobre a quididade do que nao e possivel que seja infinito e sobre o que chama
mas de infinito. Aqui AI-Kind1 se utiliza dos mesmos argumentos da epfstola anterior. 

Ep{stola explicando a finitude do corpo do mundo. Por "grandeza", afirma, queremos dizer uma das tres 
coias seguintes: ou e uma coisa que tern apenas urn comprimento, me refiro a Iinha, ou e uma coisa que somen
te tern comprimento e Iargura, me refiro a superffcie, ou e uma coisa que tern comprimento, Iargura e profun
didade, me refiro ao volume. E digo tambem: queremos dizer com "grandezas homogeneas" as grandezas que 

·sao todas linhas ou todas superficies ou sao todas volumes. Nao e possivel que urn corpo seja infinito. Se for 
possivel haver urn corpo infinito, entao e possfvel estimar a partir dele urn corpo de figura Iimitada, finito, tal 
como a esfera ou o cubo. Se for urn corpo infinito e imaginar-se a partir dele urn corpo Iimitado, se isolarmos 
dele este corpo Iimitado, aquele, ou sera finito ou sera infinito. Se for finito, entao a soma dos dois corpos e 
finita, porque a soma de varios corpos finitos resulta em urn corpo finito, disto resulta que e necessaria, entao, 
que o que e infinito seja finito, e isto e uma contradic;ao. Se for infinito, mesmo isolando dele o corpo limita
do, se lhe for acrescentado urn corpo infinito, o corpo retorna ao seu primeira estado. Dois corpos onde urn se 
une ao outro sao maiores que cada urn isoladamente e os dois corpos sornados sao infinitos. Entao, o que e 

_ infinito sera maior do que e infinito. Nao e possivel que urn infinito seja maior que urn outro corpo infinito. 
Duas grandezas hornogeneas nao podern ser urna maior que a outra, sao iguais. Nao e possfvel haver urn corpo 
infinito, entao, nao e possivel que 0 corpo do universo seja infinito, e finito. 

Ep{stola de al-Kindf sabre o agente verdadeiro primeiro e pelfeito e sabre o agente impelfeito que e par 
extensfio.- 0 Agente verdadeiro eo Criador, Agente do universo. Todas as criaturas sao chamados agentes por 
extensao, nao sao agentes verdadeiros, sao todos verdadeiros passivos. Os prirneiras agentes por extensao·sao 
a partir de seu Criador, posteriormente sao uns a partir de outras ate o ultimo agente por extensao. 0 Criador 
e a causa prirneira de todos e da prastrac;ao do corpo extrema e sua obediencia a Deus -AI-Kind1 faz uma 
referencia ao versiculo 6, surata 55 do Alcorao ''As Estrelas e as Arvores se Prostram " - Explica o senti do da 
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palavra prostra~ao do ponto de vista linguistico. As estrelas e as arvores se prostram significa, segundo ele, 
que sao obedientes a Deus de modo continuo enquanto que a prostra~ao de urn mu~ulmano no ritual da ora~ao 
e uma prostra~ao que envolve orgaos do corpo e esta prostra~ao nao e contfnua. A obediencia tambem e dita 
no sentido de transforma~ao do imperfeito para o perfeito Na lingua arabe diz-se tambem obediencia no sen
tido deter urn fundamento ultimo (no senti do de acabar em) na ordem do ordenador que nao tern imperfei~ao 
nem mudan~a da imperfei~ao para a perfei~ao. Quanto ao corpo mais elevado neste mundo junto com seus 
individuos: ele e vivo distinto. A esfera celeste e urn corpo, sendo corpo, ou e urn corpo morto ou e urn corpo 
vivo. Ela e causa agente proxima para cada ente vivo corruptive!, o ente vivo corruptive! e urn corpo que se 
move. A esfera celeste e a causa proxima para a vida do corpo vivo, a vida no corpo vivo engendrado e uma 
forma para o corpo vivo engendrado que a esfera celeste !he imprimiu. 

Dr. Jamil Ibrahim ISKANDAR 
Professor de Filosofia na Pontificia 

Universidade Catolica do Parana, Curitiba- Brasil. 

FORMENT. Eudaldo, Id a Tomas. Principios fundamentales del pensamiento de Santo Tomas, Fundacion 
Gratis Date, Pamplona 1998, 183 pp. 

EI profesor Forment, uno de los mas prestigiosos tomistas espafioles, discfpulo de F. Canals y Director 
ejecutivo de Ia Sociedad Internacional Tomas de Aquino (SITA), ha publicado un libro basi co sobre Ia filoso
ffa de Sto. Tomas. 

En su primera parte nos expone cuales han sido las declaraciones historicas del Magisterio de Ia Iglesia 
sobre el tomismo, ademas de Ia opinion de destacados teologos y filosofos de los ultimos siglos. La conclu
sion de este balance es Ia actualidad perenne de Ia filosoffa del aquinate. 

EI au tor subraya el enorme prestigio de Ia filosoffa de Sto. Tomas durante toda Ia historia de Ia filosofia. 
La causa del posible olvido de su pensamiento en Ia actualidad se debe -en su opinion- a un sentimiento de 
revanchismo que lleva a los filosofos a castigar a los que en otra hora fueron alabados. 

Compuesto por treinta capftulos breves, ellibro hace un repaso de toda su doctrina, comenzando p~r Ia parte 
metaffsica y acabando con Ia antropologica. Las citas de Sto. Tomas son numerosas, y escuetas, Io que favorece 
su agil Iectura. EI Iibro es una buena introduccion para quien desee adentrarse en una· de las filosoffas mas origi
nales y profundas de Ia historia. Ademas, afiade un interesante estudio de Ia situacion presente del tomismo, espe
cialmente en Espana. Este estudio da motivos de sobradas esperanzas para el futuro de Ia reflexion tomista. 

JUAN ANTONIO MORENO 

RANA J?AFONTE, Cesar, Salisbury (1110/20-1180), Madrid, Ediciones del Orto (BF 104), 1999, 94 pp. 

Es Ia segunda monograffa que el profesor Cesar Rafia publica en las Ediciones del Orto. EI afio pasado 
fue Pedro Abelardo, y ahora Juan de Salisbury, dos autores importantes de Ia filosofia medieval cristiana. La 
experiencia de tantos afios de dedicacion a Ia ensefianza del pensamiento medieval en Ia universidad compos
telana Io percibe inmediatamente el lector, pues expone con soltura y rigor, dentro de los Ifmites de espacio de 
esta Colecci6n, los conceptos fundamentales de Ia filosofia del "saresberiense", como gusta de repetir Rafia. 
La obra esta dividida en dos partes: una expositiva y otra de textos. En Ia primera expone Cesar Rafia el hori
zonte intelectual del siglo XII, y Ia importancia de Ia Escuela de Chartres, a Ia que pudo asistir Salisbury. Este 
s~cerdote secular vivi6 dedicado a Ia tarea diplomatica y administrativa de Ia Iglesia, Io cual no le impidi6 
sacar tiempo para escribir, sobresaliendo estas dos obras: Policraticus y Metalogicon. La primera de estas 
obras rezuma humanismo. Todos los autores clasicos de Ia antigiiedad aparecen repetidamente en sus paginas. 
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Es muy significativo el elogio que hace Salisbury del saber, del trivium y del quadrivium, frente a Cornificio 
y sus coreografos, que lo despreciaban. Temas que desarrolla en estaobra son el sentido de Ia filosofia, Ia ver
dad, Ia etica y Ia polftica. La segunda obra tiene por tema Ia logica, mejor min Ia logica "nova", pues supone 
el conocimiento de toda Ia obra aristotelica. Salisbury, ademas de gran escritor fue una gran persona, segun se 
puede deducir del respecto con que trata a sus adversarios. Desde el pun to de vista didactico, Ia seleccion de 
textos que ha hecho de Salisbury confiere allibro un toque de utili dad digno de ser resaltado. Consideramos 
que Cesar Rafia ha logrado perfectamente el objetivo de exponer clara y sucintamente Ia filosofia de uno de 
los autores mas representativos de la filosoffa medieval. 

JORGE M. AYALA 

MENSA i VALLS, Arnau de Vilanova, Madrid, Ediciones del Otto, Biblioteca Filosofica, 1998, 92 pp. 

Dentro del contexto clerical y escolastico de los siglos XIII-XIV, Ia figura del medico-fil6sofo valencia
no Arnau de Vilanova (c. 1240-1311) resulta original. A Ia Histmia de Ia filosofia ha pasado como un perso
naje conflictivo y contradictorio, debido en gran parte a los apasionados y contradictorios testimonios que 
transmitieron de el sus contemporaneos. Vilanova dejo una extensa obra escrita sobre temas muy diversos: 
medicina, farmacia, teologia, filosoffa y derecho. El genera expresivo usado por Arnau de Vilanova es el tra
tado, Ia introduccion a un autor y a Ia polemica. Los titulos mas sonoros pertenecen a la polemica: Gladius 
iugulans thomaistas; Antidotum contra venenum effusum per patrem Martinum de Atheca, pradicatore1n. 
Estas cliticas contra los dominicos (Arnau es el primero que los llama "tomistas o "tomatistas") son una espe
cie de defensa personal frente a las cliticas que comenzaron a hacerle los dominicos, amigos suyos basta 
entonces. En efecto, Vilanova, con tono apocalfptico, habla de la venida inmediata del Anticristo, del mal 
ejemplo de algunos prelados eclesiasticos y religiosos, y de la hipocresia de muchos cristianos. A su vez, pro
pone soluciones reformadoras para la Iglesia. Estas ideas fueron bien recibidas por los Beguinos. 

A partir de mediados del siglo XIX, gracias a los hallazgos de algunos manuscritos, se comienza a 
reconstruir el verdadero pensamiento de Arnau de Vilanova, del que se conocfan los errores y Ia condena de 
los mismos, pero no sus aciertos. Hasta ahora, han sido publicado sus obras medicas, pero no asf sus obras 
espirituales. Jaume Mensa, que anteriormente ha publicado una extensa monograffa sobre Arnau de Vilanova, 
expone ahora didacticamente Ia vida, los escritos y el pensamiento del medico-filosofo valenciano, acompa
fiadas de fragmentos de sus obras traducidos a! castellano, inexistentes hasta ahora en Iengua vernacula. 

JORGE M. AYALA 

RAIMUNDUS LULLUS, Ars brevis. Obersetzt, mit einer Einfiihrung herausgegeben von Alexander Fidora. 
Hamburg, Felix Meiner verlag, 1999, 146 pp. 

Raimundo Lulio o Ramon Llull (1232-1316), conocido en la historia de Ia filosofia como doctor illumi
natus, es Ia expresi6n mas elevada del espfritu filos6fico medieval de Ia Peninsula Iberica. Surgido de un 
ambiente cultural muy heterogeneo, Llull asign6 como meta de su pensamiento Ia apologfa del cristianismo por 
medio de una raz6n sabiamente conducida, Ia cual culminalia pacfficamente la conquista militar de las 
Cruzadas y que combatilia tambien al vastago musulman que el averrofsmo habfa implantado en Parfs. Su 
hipemacionalismo, al que animaba el furor demonstrandi, tenfa una finalidad muy pragmatica, pues estaba sos
tenido por un misticismo ardiente, una filosoffa del amor que da Ia clave de toda su doctrina y de su conducta. 

En Ia tradici6n filos6fica mundial, Llull es celebre sobre todo por su Ars Magna, impugnada a veces, como 
una fantasfa poco cientffica. El prop6sito profunda del Ars Magna consiste en proporcionar a Ia apologetica una 
tecnica rigurosamente racional que permita, con la ayuda del silogismo, convencer a los infieles, demostrando 
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telana Io percibe inmediatamente el lector, pues expone con soltura y rigor, dentro de los Ifmites de espacio de 
esta Colecci6n, los conceptos fundamentales de Ia filosofia del "saresberiense", como gusta de repetir Rafia. 
La obra esta dividida en dos partes: una expositiva y otra de textos. En Ia primera expone Cesar Rafia el hori
zonte intelectual del siglo XII, y Ia importancia de Ia Escuela de Chartres, a Ia que pudo asistir Salisbury. Este 
s~cerdote secular vivi6 dedicado a Ia tarea diplomatica y administrativa de Ia Iglesia, Io cual no le impidi6 
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obras rezuma humanismo. Todos los autores clasicos de Ia antigiiedad aparecen repetidamente en sus paginas. 
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Es muy significativo el elogio que hace Salisbury del saber, del trivium y del quadrivium, frente a Cornificio 
y sus coreografos, que lo despreciaban. Temas que desarrolla en estaobra son el sentido de Ia filosofia, Ia ver
dad, Ia etica y Ia polftica. La segunda obra tiene por tema Ia logica, mejor min Ia logica "nova", pues supone 
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JORGE M. AYALA 

MENSA i VALLS, Arnau de Vilanova, Madrid, Ediciones del Otto, Biblioteca Filosofica, 1998, 92 pp. 

Dentro del contexto clerical y escolastico de los siglos XIII-XIV, Ia figura del medico-fil6sofo valencia
no Arnau de Vilanova (c. 1240-1311) resulta original. A Ia Histmia de Ia filosofia ha pasado como un perso
naje conflictivo y contradictorio, debido en gran parte a los apasionados y contradictorios testimonios que 
transmitieron de el sus contemporaneos. Vilanova dejo una extensa obra escrita sobre temas muy diversos: 
medicina, farmacia, teologia, filosoffa y derecho. El genera expresivo usado por Arnau de Vilanova es el tra
tado, Ia introduccion a un autor y a Ia polemica. Los titulos mas sonoros pertenecen a la polemica: Gladius 
iugulans thomaistas; Antidotum contra venenum effusum per patrem Martinum de Atheca, pradicatore1n. 
Estas cliticas contra los dominicos (Arnau es el primero que los llama "tomistas o "tomatistas") son una espe
cie de defensa personal frente a las cliticas que comenzaron a hacerle los dominicos, amigos suyos basta 
entonces. En efecto, Vilanova, con tono apocalfptico, habla de la venida inmediata del Anticristo, del mal 
ejemplo de algunos prelados eclesiasticos y religiosos, y de la hipocresia de muchos cristianos. A su vez, pro
pone soluciones reformadoras para la Iglesia. Estas ideas fueron bien recibidas por los Beguinos. 

A partir de mediados del siglo XIX, gracias a los hallazgos de algunos manuscritos, se comienza a 
reconstruir el verdadero pensamiento de Arnau de Vilanova, del que se conocfan los errores y Ia condena de 
los mismos, pero no sus aciertos. Hasta ahora, han sido publicado sus obras medicas, pero no asf sus obras 
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expone ahora didacticamente Ia vida, los escritos y el pensamiento del medico-filosofo valenciano, acompa
fiadas de fragmentos de sus obras traducidos a! castellano, inexistentes hasta ahora en Iengua vernacula. 

JORGE M. AYALA 

RAIMUNDUS LULLUS, Ars brevis. Obersetzt, mit einer Einfiihrung herausgegeben von Alexander Fidora. 
Hamburg, Felix Meiner verlag, 1999, 146 pp. 

Raimundo Lulio o Ramon Llull (1232-1316), conocido en la historia de Ia filosofia como doctor illumi
natus, es Ia expresi6n mas elevada del espfritu filos6fico medieval de Ia Peninsula Iberica. Surgido de un 
ambiente cultural muy heterogeneo, Llull asign6 como meta de su pensamiento Ia apologfa del cristianismo por 
medio de una raz6n sabiamente conducida, Ia cual culminalia pacfficamente la conquista militar de las 
Cruzadas y que combatilia tambien al vastago musulman que el averrofsmo habfa implantado en Parfs. Su 
hipemacionalismo, al que animaba el furor demonstrandi, tenfa una finalidad muy pragmatica, pues estaba sos
tenido por un misticismo ardiente, una filosoffa del amor que da Ia clave de toda su doctrina y de su conducta. 

En Ia tradici6n filos6fica mundial, Llull es celebre sobre todo por su Ars Magna, impugnada a veces, como 
una fantasfa poco cientffica. El prop6sito profunda del Ars Magna consiste en proporcionar a Ia apologetica una 
tecnica rigurosamente racional que permita, con la ayuda del silogismo, convencer a los infieles, demostrando 
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irrefutablemente todas las verdades naturales y tambien los dogmas revelados del cristianismo. El maestro 
comenz6 con el Ars brevis, que simplifico despues en el primer Ars Magna, para revisarlo nuevamente en el 
Arbre de sciencia, despues en Ia Logica nova y por ultimo en el Ars generalis ultima (Ars Magna definitiva). 
Consideramos un acierto Ia edicion del Ars brevis, en latfn y aleman, por parte de esta editorial de Hamburgo. 
Se trata de un libro de tamano medio, ciudadosamente impreso y muy manejable. El profesor Alexander Fidora, 
del que nuestros lectores pueden leer un articulo suyo en este mismo numero de Ia revista, ha escrito un exten
so pr6logo (IX-XLV) sobre Ia figura de Raimundo Lulio y las caracterfsticas del Ars brevis. 

JORGE M. AYALA 

GARCIA CUADRADO, J. A, Domingo Banez (1528-1604): lntroducci6n a su obrafilos6fica y teol6gica, 
Pamplona, Serie de Filosoffa Espanola. Cuadernos de Anuario Filosofico, 1999, 119 pp. 

El ano pasado resenabamos en esta misma Revista Ia extensa monograffa que el profesor Garda Cuadrado 
habfa dedicado a Domingo Banez. En el presente numero volvemos a resefiar un trabajo del mismo au tor sobre 
el fil6sofo castellano. Lo que distingue a esta monograffa de Ia anterior es Ia problematica hispanica que Ia enca
beza. Desde hace algunos anos, el profesor Juan Cruz Cruz viene impulsando el estudio del pensamiento filo
sofico espanol en Ia Universidad de Navarra. Fruto de esa preocupaci6n es Ia Serie de Filosoffa Espanola, den
tro de los Cuadernos de Anuario Filos6fico. Ellibro que resefiamos ocupa el numero 13 de esta Serie. En Ia 
Intriducci6n, Garda Cuadrado hace frente a! topico diocechesco de que los espanoles no estaban hechos para 
filosofar. No faltan citas, sobre todo francesas, que asf lo ratifican. La reacci6n de los historiadores espanoles 
ha sido, unas veces escudarse en la literatura, y otras veces en Ia religion, poniendo a Ia mfstica como Ia gran 
creacion hispanica, superior incluso a Ia filosoffa. Asf nos han interpretado tambien los franceses en el siglo 
pasado. Garda Cuadrado desmonta estos topicos mostrando como en el siglo XVI, por ejemplo, Espana goz6 
de un Siglo de Orofilos6fico, tan importante como el de Ia Teologfa o el de Ia Literatura. Sf es cierto que Espana 
presenta alguna diferencia con respecto a otros pafses, pero por otros motivos. Asf, entre nosotros Ia religion no 
fue un obstaculo para Ia filosoffa, sino mas bien un solido punto de partida y un estfmulo. Ademas, el impulso 
teologico corri6 paralelo al desarrollo de una autentica filosoffa especulativa, como lo demuestra el hecho de 
que en Ia Penfnsula Iberica se publicaron los tres primeros tratados sistem'aticos cfe Metaffsica. 

Banez, escribe Garcfa Cuadrado, ha sido un autor olvidado, debido a Ia polemica "de auxiliis" en que se vio 
envuelto. Sin embargo, su verdadera aportaci6n esta en Ia manera original de comentar a Santo Tomas. Banez no 
es un mero repetidor del aquinense, comenta Garcfa Cuadrado, como puede apreciarse en su metaffsica del ser. 
Naturalmente, Banez quiso ser, ante todo, un te6logo. Por esta raz6n se esfuerza en devolver ala Teologfa la uni
dad perdida superando la yuxtaposicion entre teologfa espiritual y teologfa especulativa; entre exegesis y sabidurfa; 
y mas radicalmente, entre raz6n y fe. Esta dimension sapiencial del saber metaffsico -conectado directamente con 
la tradici6n clasica de Aristoteles y Santo Tomas- es lo que proporciona a Bafiez un caracter de "atemporalidad" 
propio de los verdaderos "clasicos". Garcfa Cuadrado acaba lamentando que todavfa no dispongamos de una edi
ci6n moderna de sus obras, una laguna de Ia historiograffa tomista. Deseamos que el aviso no caiga en saco roto. 

JORGE M. AYALA 

JUAN DE SANTO TOMAS, El signa. Cuestiones 115, XXI, XXII y XXIII del Ars Logica. Introduccion y tra
ducci6n anotada de Juan Cruz Cruz, Pamplona, EUNSA, Colecci6n de Pensamiento Medieval y 
Renacentista, 2000, 301 pp. 

La presente obra sobre El signo forma parte de los trabajos que Ia Universidad de Navarra viene impul
sando sobre el Pensamiento filos6fico espafiol, correspondiente a los siglos XII-XVI. El autor de Ia misma es 
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el profesor Juan Cruz Cruz, director de dicha colecci6n. La obra consta de dos partes: Ia primera es una ex ten
sa exposici6n sobre La transparencia del signo (9-86), y Ia segunda, titulada El signo, recoge Ia traducci6n 
espanola realizada por Juan Cruz. No se incluye el texto Iatino. 

Comienza el autor destacando Ia funcion tan importante que desempefia el signo en Ia vida de las perso
nas, individual y socialmente. Juan de Santo Tomas se centra en Ia esencia misma del significar y de las mas 
fundamentales determinaciones psicol6gicas que convergen en este proceso. Es, pues, una investigacion antro
pologica y metaffsica. Que nadie busque aquf, co menta Juan Cruz, un estudio de semantica o semi6tica a! uso 
16gico contemporaneo, aunque se encuentre en un libro denominado L6gica. Dicho esto, Juan Cruz desarrolla 
con amplitud: 1 o Ia esencia del signo; 2° Ia tipologfa ontol6gica del signo; 3° Ia constituci6n del signo formal; 
4o Ia palabra como signo natural y convenciona.; sa Bibliograffa. La traducci6n, que va acompanada de exten
sas notas aclaratorias, es tambien obra de Juan Cruz, y abarca las siguientes cuestiones: a) El signa en sf mismo 
(6 artfculos, mas un apendice, de Ia cuesti6n XXI); b) La division del signo (6 artfculos de Ia cuestion XXII); 
c) Noticias y conceptos ( 4 artfculos de Ia cuestion XXIII); d) Los signos lingiifsticos (artfculo 5 de Ia cuestion 
1). Segun comenta Juan Cruz, a! escribir esta obra Juan de Santo Tomas probablemente tuvo delante los pro
fundos C01nentarios ala Metajfsica (1617) de Francisco de Araujo, dominico, con cuyos planteamientos sobre 
el signo coincide, sin citarlo. 

Nada podemos anadir, que no se sepa, sobre el valor de las obras de este comentador espanol del 
Aquinate. En cambio, sf hay que felicitar a Juan Cruz y a su equipo por haber facilitado, con esta traducci6n 
de Juan de Santo Tomas, Ia lectura de un tema tan actual, como es todo lo referido a! signo. 

JORGE M. AYALA 

TOMAS DE AQUINO, Exposici6n sobre el "Libro de las causas ". Introducci6n, traduccion y notas de Juan 
Cruz Cruz, Pamplona, EUNSA, Colecci6n de Pensamiento Medieval y Renacentista, 2000, 212 pp. 

El famoso Liber de causis, que tanta importancia tuvo en el pensamiento escolastico del siglo XIII, guar
da relacion con la escuela deTraductores de Toledo. Consiste en un extracto, a veces literal, de la Elf;mentatio 
theologica de Proco (m. 485), presentando un sistema netamente neoplat6nico, aunque corregido en sentido 
de evitar Ia emanaci6n, sustituyendola por Ia creacion. El Liber de causis recibe, a aveces, los nombres de 
Aphorismi de essentia summae Bonitatis, Liber Aristotelis de expositione (essentia) bonitatis purae, Liber 
bonitatis purae, De causis causarum, De esse, De intelligentiis. Fue traducido del arabe en Toledo por Gerardo 
de Cremona (h. 1187) con el tftulo Liber Aristotelis de exopositione bonitatis purae. Los primeros escolasti
cos en citarlo fueron Alano de Lille, Alfredo de Sareshel, Rolando de Cremona, Alejandro de Hales. Los pri
meros en comentarlo fueron san Alberto Magno y santo Tomas de Aquino~ Este descubri6 el caracter seudoe
pigrafico dellibro. 

La filosoffa neoplat6nica utiliz6 bell as metaforas para expresar Ia relaci6n que el principia de todo o el 
uno mantiene con las cosas del mundo: el sol y sus rayos, la fuentes y sus arroyos, el original y las copias, el 
centro del cfrculo y sus radios, etc. Los pitag6ricos acudieron a la imitaci6n para explicar el origen de las 
cosas, y Plat6n ala participaci6n: la muhiplicidad participa de la unidad. Pero, t,c6mo se realiza esa partici
paci6n? Plat6n acude de nuevo ala metafora y ala analogfa: como Ia luz es participada en las cosas si~gula
res sin dejar de ser Ia misma luz. Arist6teles sustituye la metafora porIa metaffsica: los seres se asemejan por
que estan constituidos por principios intemos semejantes (acto-potencia, materia-forma). El ser se identifica 
con Ia substancia, y estas se articulan entre sf como terminos absolutes. El neoplatonismo es una vuelta a Ia 
metafora y a Plat6n, a Ia unidad participada por los inferiores, que, de esta forma, se convierten en copias o 
rayos del original o fuente. 

En sus primeras obras, basta el De veritate, Tomas explica Ia creacion de las cosas presentandolas de una 
forma concatenada, al estilo de los neoplatonicos, en especial del Pseudo-Dionisio. Lo supremo del inferior 
toea Io fnfimo del superior, tanto en el ser como en el conocer. Asf tenemos en Ia cumbre de todas las cosas a 
Dios, fuente primera del ser y de Ia luz intele.ctual. Despues, bajo el influjo de Aristoteles, acentua el caracter 
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irrefutablemente todas las verdades naturales y tambien los dogmas revelados del cristianismo. El maestro 
comenz6 con el Ars brevis, que simplifico despues en el primer Ars Magna, para revisarlo nuevamente en el 
Arbre de sciencia, despues en Ia Logica nova y por ultimo en el Ars generalis ultima (Ars Magna definitiva). 
Consideramos un acierto Ia edicion del Ars brevis, en latfn y aleman, por parte de esta editorial de Hamburgo. 
Se trata de un libro de tamano medio, ciudadosamente impreso y muy manejable. El profesor Alexander Fidora, 
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beza. Desde hace algunos anos, el profesor Juan Cruz Cruz viene impulsando el estudio del pensamiento filo
sofico espanol en Ia Universidad de Navarra. Fruto de esa preocupaci6n es Ia Serie de Filosoffa Espanola, den
tro de los Cuadernos de Anuario Filos6fico. Ellibro que resefiamos ocupa el numero 13 de esta Serie. En Ia 
Intriducci6n, Garda Cuadrado hace frente a! topico diocechesco de que los espanoles no estaban hechos para 
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ha sido, unas veces escudarse en la literatura, y otras veces en Ia religion, poniendo a Ia mfstica como Ia gran 
creacion hispanica, superior incluso a Ia filosoffa. Asf nos han interpretado tambien los franceses en el siglo 
pasado. Garda Cuadrado desmonta estos topicos mostrando como en el siglo XVI, por ejemplo, Espana goz6 
de un Siglo de Orofilos6fico, tan importante como el de Ia Teologfa o el de Ia Literatura. Sf es cierto que Espana 
presenta alguna diferencia con respecto a otros pafses, pero por otros motivos. Asf, entre nosotros Ia religion no 
fue un obstaculo para Ia filosoffa, sino mas bien un solido punto de partida y un estfmulo. Ademas, el impulso 
teologico corri6 paralelo al desarrollo de una autentica filosoffa especulativa, como lo demuestra el hecho de 
que en Ia Penfnsula Iberica se publicaron los tres primeros tratados sistem'aticos cfe Metaffsica. 

Banez, escribe Garcfa Cuadrado, ha sido un autor olvidado, debido a Ia polemica "de auxiliis" en que se vio 
envuelto. Sin embargo, su verdadera aportaci6n esta en Ia manera original de comentar a Santo Tomas. Banez no 
es un mero repetidor del aquinense, comenta Garcfa Cuadrado, como puede apreciarse en su metaffsica del ser. 
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el signo coincide, sin citarlo. 
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propio de cada naturaleza. Asi pues, Ia participacion por composicion (de essentia y esse) es un aspecto fun
damental de la sfntesis tomista, cuyo mas inmediato transmisor fue Boecio. "A Ia naturaleza de cualquier acto 
pertenece el comunicarse cuanto Ie sea posible. De ahi que un agente obra en cuanto esta en acto. Pero el obrar 
no es otra cosa que comunicar, cuanto sea posible, aquello por lo que el agente esta en acto. Ahora bien, Ia 
naturaleza divina es acto de manera purfsima y maxima. Por eso tambien ella se comunica cuanto es posible. 
Mas ella se comunica a las criaturas por su sola semejanza, cosa que es patente: pues toda criatura es ente 
segun Ia semejanza que tiene con ella", escribe Santo Tomas (De pot. q 2 a 1). La exposici6n de esta estruc
tura de acto y de perfecci6n en el despliegue de la causalidad, concluye diciendo Juan Cruz, es Ia intenci6n 
basica de laExpositio de Santo Tomas sobre el Liber de causis. Debido a Ia brevedad de Ia obra, algunos, como 
P. Mandonnet, Ia han incluido entre los Optlsculos del santo, cuando en realidad debe figurar entre los gran
des comentarios del Aquinate. La traducci6n incluye los 32 articulos de Ia obra, acompafiados de numerosos 
comentarios del traductor. Se afiade un fndice analftico· para facilitar Ia Iocalizaci6n de los temas tratados. 
Segun comenta Juan Cruz (p. 26), solo existfa una traducci6n castellana de esta obra, hecha en Buenos Aires 
(1947) por A. Tomas y Ball us, y otra reciente en italiano, obra de C. D'Ancona Costa (Milano, 1986). 

JORGE M. AYALA 

CRUZ HERNANDEZ, M., (Coordinador), Filosojfas no occidentales. Enciclopedia Iberoamericana de 
Filosoffa, Madrid, Editorial Trotta, CSIC, 1999, 465 pp. 

De acuerdo con el objetivo que dio origen a Ia Enciclopedia Iberoamericana de Filosoffa, Ia obra que 
comentamos es una contribuci6n hispanica al conocimiento de las filosoffas no occidentales, en este caso: Ia 
china, Ia india, Ia irania, Ia islamica y Ia judfa. Por supuesto que estas no son todas, sino algunas de elias. La 
raz6n de que no esten todas se debe a Ia falta de especialistas, comenta el coordinador, "siempre menos de los 
que aparecen en los repertories, pues las necesidades curriculares y otras maulas suelen hinchar el perro ... " Por 
otra parte, para poder hablar de todas las filosoffas no occidentales habrfa sido necesario acudir a especialis
tas de fuera de Ia comunidad hispanica, lo cual contradice el objetivo de esta Enciclopedia. 

Estqs son los autores y los titulos de los trabajos: Miguel Cruz Hernandez: El saber que busca el hom
bre; El pensamiento isldmico moderno y contempordneo; Maim6nides. Pilar Gon.,zalez Espana: Lafilosojfa 
china. Fernando Tola: Filosojfa de la India I. Vedismo, brahamanismo, hinduismo. Carmen Dragonetti: 
Filosojfa de la India II. Budismo. Rafael Ramon Guerrero: El pensamiento isldmico oriental.en La Edad 
Media. Joaquin Lomba: El pensamiento isldmico occidental. Josep Puig Montada: Averroes. Carlos del 
Valle: La filosojfa judfa. Rayes Mate: El nuevo pensamiento o el renacimiento del pensamiento judfa en el 
siglo XX. Los autores han tornado el termino filosofia en su sentido mas Jato, hasta el punto de que hubie
ra sido preferible haber puesto pensamiento en Iugar de filosoffa. El predominio de Ia filosoffa islamica y 
judfa en esta Enciclopedia se debe a Ia falta de especialista hispanos para exponer otras filo~offas. Por ulti
mo, hay que tener en cuenta que una Enciclopedia de estas caracterfsticas no es ellugar adecuado para Ia 
investigaci6n innovadora ni para la exposici6n novedosa; es un Iugar de encuentro que obliga al resumen y 
a la sfntesis. 

JORGE M. AYALA 

MANZANO, I. Guzman, Estudios sabre el conocimiento en Juan Duns Escoto. Murcia, Publicaciones 
Institute Teol6gico Franciscano, 2000, 525 pp. 

Siempre son bienvenidas las traducciones y los comentarios a Ia filosoffa del Doctor Sutil, por tratarse de 
uno de los fil6sofos mas complejos de Ia historia de Ia filosoffa medieval. El profesor Guzman I. Manzano, es 
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el au tor de Ia presente monograffa. En anteriores numeros de esta revista hemos tenido ocasion de resefiar otras 
obras suyas. Tal como se lee ·en el titulo de la obra, se trata de un con junto de trabajos, perfectamente hilva
nados, sobre el conocimiento en Juan Duns Escoto. No es una Iectura para ptincipiantes, sino una investiga
ci6n en toda regia sobre este pun to concreto: el fen6meno del conocer, destacandolo de los momentos ontol6-
gicos y psicol6gicos, con los que, normalmente, va unido. Para que el lector advierta la originalidad del pre
sente trabajo, Manzano comienza sefialando su posicion respecto de los mas modemos y sagaces escotistas de 
nuestro tiempo: P. Berube, P. S. Day, P. Bettoni, P. Messner y E. Gilson. En total son 290 paginas las que dedi
ca Manzano a exponer el fen6meno del conocimiento, y que divide en 5 grandes apartados: I. EI proceso cog
noscitivo. II. La inteleccion segun Escoto. III Conocimientos concretos. IV. Los conocimientos derivados. V. 
La relacion a! objeto. 

En las Conclusiones se advierte el talante objetivo y desapasionado que ha guiado Ia elaboraci6n de esta 
obra. Escoto, escribe Manzano, construye su pensamiento en dialogo con las filosoffas de su tiempo. Fuera de 
Arist6teles y comentadores arabes, mas san Agustin, Escoto tiene en cuenta, sobre todo a los pensadores coe
taneos. Con relaci6n a Santo Tomas, continua diciendo, ambos proyectan dos sistemas de pensamiento bas
tante diferentes entre sf, diferencia que se debe mas a Ia orientaci6n teol6gica cristiana de Escoto que al pen
samiento filos6fico de fondo. Escoto esta obsesionado por el caracter contingencial y existencial de lo revela
do en dependencia, por ende, de la libertad de Dios. Lo revelado pertenece a Ia libre disposicion de Dios. Santo 
Tomas acepta todo esto, pero no asume este momenta como base de su pensar. Por el contrario, es el intelec
tualismo naturalista del Fil6sofo lo que es momenta predominante en el. En teorfa del conocimiento, Escoto 
se opone a Ia teorfa de Ia inteligencia "media". Una cosa es que "pro statu isto", tengamos que recabar nues
tros conceptos de las cosas materiales, y otra cosa es que nuestro entendimiento sea "medial" entre entendi
miento angelica y sensitivo. "Ex natura potentiae", dice Escoto, el entendimiento puede elevarse al conoci
miento de Dios y de los seres espirituales, porque el objeto propio del entendimiento "ex natura potentiae" es 
el ser en su totalidad. Escoto rechaza tambien Ia teorfa tomasiana del entendimiento agente. El entendimien
to, dice, es "vis cognoscitiva", pura actividad sin mas, y esto por su propia naturaleza. A pesar de las diferen
cias con el Angelico, cree Guzman Manzano "que el sistema de Escoto no es sino desarrollo ulterior de cier
tas intuiciones tomistas y llevadas a sus consecuencias". Sefialamos, por ultimo, que para Ia traducci6n de los 
fragmentos de las Cuestionescuodlibetales (Ord. I, D. 3, p. I, QQ. 1-2 y Ord. I, D. 3, p. 3, QQ. 2-3) ha con
tado con Ia ayuda de Juan Ortfn Garcia. 

JORGE M. AYALA 

VEGA RENON, Luis, Artes de la raz6n. Una historia de la demostraci6n enla Edad Media, Madrid, UNED, 
1999, 343 pp. 

El Dr. Luis Vega Refi6n, catedratico de L6gica de Ia UNED, es bien conocido en los ambientes acade
micos relacionados con la L6gica y Ia Filosoffa de la ciencia. La presente obra es fruto de casi diez afios de 
trabajo, durante los cuales ha visitado no pocas bibliotecas y archivos recabando fuentes y materiales de pri
mera mano. Aunque sea la "demostraci6n" el objeto concreto de su investigaci6n, el autor emplaza el tema 
entre los siglos XII-XVI (la "Baja Edad Media"), dando a Ia investigaci6n un caracter hist6rico y cientffico. 
Este Iibro sigue a otro anterior sobre Ia invenci6n griega de la demostraci6n (La trama de la demostraci6n, 
Alianza, 1990). El au tor no qui ere que se vea una continuidad entre ambas obras; por eso ha preferido hablar 
de contribuciones a la discus ion -no precisamente al desarrollo- de la idea de demostraci6n. 

Comienza Luis Vega trayendo ala memoria la famosa "batalla de las 7 artes", que cuenta Henri d' Andelli 
(1240). AI final de la misma, las artes de la raz6n (teologfa, medicina, los dos derechos: civil y eclesiastico), 
capitaneadas por la dialectica, vencen al ejercito de las bellas letras latinas, presididas por Ia gramatica. El 
triunfo de la dialectica sobre Ia gramatica fue fundamental para el desarrollo de la ciencia. AI principia, cuan
do se van formando las instituciones escolasticas en el siglo XIII, se extendfa como un campo general de entre
namiento para los llamados a mayores empresas en teologfa, en derecho, en medicina; pero luego, sobre todo 
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propio de cada naturaleza. Asi pues, Ia participacion por composicion (de essentia y esse) es un aspecto fun
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en el siglo XIV, constituira no solo un terreno de examen de los alevines y de enfrentamiento entre los piofe
sionales de la argumentacion, sino un Iugar de analisis e investigacion de las condiciones, posibilidades y limi
taciones del discurso racional del mismo. Artes de la razon son tambien los recursos de interpretacion y de dis
cusion en un mundo radicalmente contingente ( obra del creador), y radicalmente equivoco, analogico, pobla
do de signos. Artes de Ia razon son, en especial, los repertorios dialecticos y los artificios metodicos. EI mas 
conspicuo de estos artificios es Ia demostracion. 

La obra esta dividida en tres partes. I. Perspectivas: perspectivas· historicas y perspectivas tematicas. II. 
El campo de Ia argumentaci6n: Logica y argumentacion, signos, pruebas y demostraciones, Ia prueba como 
profesion. III. El ambito del conocimiento: cuadro de la ciencia demostrativa, demostracion y conocimiento, 
demostracion y explicacion. Este estudio pretende ser no solo una contribucion al desanollo de Ia historia de 
la Iogica, sino una invitacion al trato con otras historias pendientes en Ia perspectiva general de Ia nuestras 
ideas, usos y recursos argumentativos y cognitivos. EI final del ensayo es tambien una suerte de principio: 
apunta algunas Ifneas de transicion y cambio desde el mundo medieval de las pruebas discursivas hasta el 
nuevo mundo de la ciencia moderna de los siglos XVI y XVII, que pueden tomarse como sugerencias para una 
agenda de trabajo mas alia de este Iibro. 

JORGE M. AYALA 

TOMAS DE AQUINO, Comentario a la Etica a Nic6maco de Arist6teles. Traducci6n: Ana Mallea. Estudio 
preliminar y notas: Celina A. Lertora Mendoza. Pamplona, Eunsa, Coleccion de Pensamiento Medieval 
y Renacentista, 2000, 427 pp. 

No existe aun en espafiol Ia traduccion de Ia obra completa de Santo Tomas de Aquino. Por esto saluda
mas con satisfaccion Ia traduccion al espafiol del Comentario a Ia Etica a Nic6maco de Arist6teles, obra de 
dos profesoras argentinas: Ana Mallea (traductora) y Celina A.Lertora Mendoza (introduccion y notas). No 
incluye el texto Iatino, siguiendo en esto Ia norma de Ia Colecci6n de Pensamiento Medieval y Renacentista 
de Ia Universidad de Navarra. En el Estudio preliminar, Ia profesora Celina A Lertora desglosa aspectos fun
damentales de Ia Etica de Aristoteles y de Ia originalidad de Ia traducci6n de santo Tomas. Asi, cuenta Ia his
toria de las traducciones Iatinas de Ia Etica aristotelica (vetus et nova), qu)enes I~ han comentado y los pro
blemas que plan teo para los c1istianos Ia recepci6n del Filosofo pagana. En cuanto a santo Tomas, este "quiso 
ser fie! a Aristoteles pensando por cuenta propia todos los problemas nuevos que se Ie presentaban o en aque
llos puntos en que su adhesion religiosa no Ie permitia seguirle". 

La Etica a Nic6maco represent6 un viraje notable del pensamiento etico medieval, ya que Ia antigua 
vision de la conducta humana paso a ser sustituida por otra de tipo temporal y naturalista. l Como conciliar 
una moral natural con una moral religiosa y teologica? Primero, depurando los textos; secundo, compren
diendo al au tor de los mismos, su intencion; tercero, aprovecha lo que considera valioso de Aristoteles para 
enriquecer su propia doctrina. Santo Tomas no hace con Aristoteles obra arqueologica, historia de Ia filosofia, 
sino filbsofia. Expone con objetividad Ia doctrina de Arist6teles, aun aquellos puntos con los que no concor
daba, y, a Ia vez, expresa su propio punto de vista sobre los mismos. Aqui esta Ia originalidad del Aquinate. 
La diferencia entre los dos filosofos es evide.nte: para Tomas Ia moral esta Iigada a Ia metafisica y a su.con
cepcion del universo creado. La Iibertad o libre albedrio, base de Ia moral, tiene un fin, que es Dios, unico que 
puede colmar nuestra felicidad. El aquinate no fue un aristotelico, como Io fueron Avicena o Averroes. Tomas 
sobrepaso a Arist6teles al fusionar su naturalismo con el idealismo de Platon atemperado por Ia vision de 
Agustin y enriquecido con las aportaciones de algunos arabes y judios (Maimonides). La profesora Celina con
cluye su estudio ratificandose en Ia opinion expuesta: Ia originalidad de Ia Etica a Nic6maco de Aristoteles. 
La obra incluye una sucinta Bibliografia sobre Fuentes, traducciones y estudios. En cambio, no incluye indi
ce onomastico o de materias. 

JORGE M. AYALA 
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LARRE, 0. L., La filosojfa natural de Ockham. Una jen01nenologfa del individuo. Pamplona, Eunsa, 
Coleccion de Pensamiento Medieval y Renacentista,.2000, 327 pp. 

La profesora Olga L. Larre es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Tecnicas de Ia Republica Argentina, y profesora en la Universidad Cat6Iica Argentina. Con este libro Ia 
profesora Larre quiere contribuir a esclarecer una epoca, el siglo XIV filosofico, cuyo espiritu hani 
eclosion en Ia modernidad a partir de Ia aportacion de Guillermo de Ockham. Es el despegue de Ia moder
nidad. El tema es estudiado tambien desde Ia historia de Ia ciencia, mostrando como algunos escolasticos 
del siglo XIV anticiparon -o a! menos previeron- un cierto concepto de lafisica clasica moderna. No exis
te en Ia Edad Media una teoria fisica universal comunmente aceptada por todos los maestros. Ni siquiera 
despues de Ia introduccion en Occidente de Aristoteles, hubo unanimidad sobre las ensefianzas del 
Maestro. Cada uno, fuera cristiano o no, actuaba desde su convencimiento. Este enfoque es expresamente 
manifiesto tanto en Ia produccion ffsica de Ockham cuanto en la de aquellos que son sus interlocutores 
inmediatos. 

Uno de los meritos del trabajo de Ia profesora Lane es haber reunido una amplia documentaci6n sacada 
de toda la obra de Ockham, de Ia que resulta una interpretacion organica de Ia fisica del fraile franciscano. He 
aqui los titulos de Ia obra: I. Estudio biobibliografico. II. La fuentes del pensamiento de Ockham. III. La Ffsica 
como ciencia. IV. La temia de los principios. V. La teoria de las causas. VI. La noci6n de res absoluta. VIII. 
La teoria de las cualidades sensibles. VIII. La teo ria del movimiento. IX: La teoria del tiempo. X. El tema del 
Iugar. XI. La teoria de Ia relacion. XII. La nocion de Naturaleza. Es indudable queel siglo XIV es el punto de 
nacimiento de Ia mecanica moderna, e Isaac Newton el creador de una nueva ffsica en el sentido de que su 
aproximaci6n matematica a Ia naturaleza abarca todos los fenomenos, tanto terrestres como celestes. El siglo 
XIV en Oxford, anticipa dos modos nuevos de enfocar Ia naturaleza: uno representado por Ockham, lingiiis
tico y gramatical (todos los fen6menos, excepto las substancias y las cualidades sensibles) son un mero ter
mino gramatical. El otro, com porta una via matematica que procuro unificar todos los movimientos ffsicos en 
una unica ley matematica de la dinamica. Ockham tiene el merito de haber acentuado la importancia del ana
Iisis lingiifstico, aun cuando no fuese este el camino por el que se resolverian los problemas ffsicos. Sin embar
go, Ia teoria nominalista, con marcado tono empfrico, con su desarrollo de la teorfa de Ia inducci6n aristoteli
ca y con su caracter fundamentalmente descriptivo, se convierte en un paso necesario en la elaboracion de un 
nuevo concepto del mundo. c 

JORGE M. AYALA 

LEIBNIZ I BAYLE, Correspondencia filos6fica. Introduccion y traduccion de M.a Socorro Fernandez-Garda, 
Pamplona, Cuademos de Anua1io Filosofico, Serie Universitaria, 77, 1999, 81 pp. 

Pocas veces, como sucedeen este caso, la correspondencia epistolar ha desempefiado un papel tan impor
tante para el conocimiento de Ia filosoffa de un autor. Leibniz no solo expuso su filosoffa en grandes tratados, 
sino en Ia ingente correspondencia que sostuvo a lo largo de su vida con las mas diversas personalidades de la 
ciencia y de I a cultura de su epoca. Las 10 cartas que publica la profesora Socorro Fernandez en esta obra, tie
nen como interlocutor a Pedro Bayle (1647-1706), autor del famoso Diccionario hist6rico )' crftico (1695-97). 
La correspondencia tiene un marcado aire anticartesiano. Como se sabe, Leibniz demostro que los cartesianos 
confundfan el efecto con la causa; que no es Ia cantidad del movimiento sino Ia cantidad de Ia fuerza, Ia que 
se manifiesta sin cambio en la naturaleza. Un cartesiano, Catelan, replico a Leibniz en las Nouvelles de la 
republique des letti·es (1686). Esto movi6 a dirigir dos escritos a Ia vez a Bayle. En la tercera carta se encuen
tran las replicas de Leibniz a Catelan y de Malebranche. En sus ultimas cartas a Bayle alude Leibniz a la 
"armonfa preestablecida" para poder explicar Ia relacion del alma con el cuerpo sin acudir al ocasionalismo o 
a Ia postura cartesiana de una interaccion milagrosa. Las diez cartas no parecen muchas, sin embargo contie
nen datos muy valiosos para entender como fundamenta Leibniz desde Ia metaffsica y desde Ia teodicea su 
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en el siglo XIV, constituira no solo un terreno de examen de los alevines y de enfrentamiento entre los piofe
sionales de la argumentacion, sino un Iugar de analisis e investigacion de las condiciones, posibilidades y limi
taciones del discurso racional del mismo. Artes de la razon son tambien los recursos de interpretacion y de dis
cusion en un mundo radicalmente contingente ( obra del creador), y radicalmente equivoco, analogico, pobla
do de signos. Artes de Ia razon son, en especial, los repertorios dialecticos y los artificios metodicos. EI mas 
conspicuo de estos artificios es Ia demostracion. 

La obra esta dividida en tres partes. I. Perspectivas: perspectivas· historicas y perspectivas tematicas. II. 
El campo de Ia argumentaci6n: Logica y argumentacion, signos, pruebas y demostraciones, Ia prueba como 
profesion. III. El ambito del conocimiento: cuadro de la ciencia demostrativa, demostracion y conocimiento, 
demostracion y explicacion. Este estudio pretende ser no solo una contribucion al desanollo de Ia historia de 
la Iogica, sino una invitacion al trato con otras historias pendientes en Ia perspectiva general de Ia nuestras 
ideas, usos y recursos argumentativos y cognitivos. EI final del ensayo es tambien una suerte de principio: 
apunta algunas Ifneas de transicion y cambio desde el mundo medieval de las pruebas discursivas hasta el 
nuevo mundo de la ciencia moderna de los siglos XVI y XVII, que pueden tomarse como sugerencias para una 
agenda de trabajo mas alia de este Iibro. 

JORGE M. AYALA 

TOMAS DE AQUINO, Comentario a la Etica a Nic6maco de Arist6teles. Traducci6n: Ana Mallea. Estudio 
preliminar y notas: Celina A. Lertora Mendoza. Pamplona, Eunsa, Coleccion de Pensamiento Medieval 
y Renacentista, 2000, 427 pp. 

No existe aun en espafiol Ia traduccion de Ia obra completa de Santo Tomas de Aquino. Por esto saluda
mas con satisfaccion Ia traduccion al espafiol del Comentario a Ia Etica a Nic6maco de Arist6teles, obra de 
dos profesoras argentinas: Ana Mallea (traductora) y Celina A.Lertora Mendoza (introduccion y notas). No 
incluye el texto Iatino, siguiendo en esto Ia norma de Ia Colecci6n de Pensamiento Medieval y Renacentista 
de Ia Universidad de Navarra. En el Estudio preliminar, Ia profesora Celina A Lertora desglosa aspectos fun
damentales de Ia Etica de Aristoteles y de Ia originalidad de Ia traducci6n de santo Tomas. Asi, cuenta Ia his
toria de las traducciones Iatinas de Ia Etica aristotelica (vetus et nova), qu)enes I~ han comentado y los pro
blemas que plan teo para los c1istianos Ia recepci6n del Filosofo pagana. En cuanto a santo Tomas, este "quiso 
ser fie! a Aristoteles pensando por cuenta propia todos los problemas nuevos que se Ie presentaban o en aque
llos puntos en que su adhesion religiosa no Ie permitia seguirle". 

La Etica a Nic6maco represent6 un viraje notable del pensamiento etico medieval, ya que Ia antigua 
vision de la conducta humana paso a ser sustituida por otra de tipo temporal y naturalista. l Como conciliar 
una moral natural con una moral religiosa y teologica? Primero, depurando los textos; secundo, compren
diendo al au tor de los mismos, su intencion; tercero, aprovecha lo que considera valioso de Aristoteles para 
enriquecer su propia doctrina. Santo Tomas no hace con Aristoteles obra arqueologica, historia de Ia filosofia, 
sino filbsofia. Expone con objetividad Ia doctrina de Arist6teles, aun aquellos puntos con los que no concor
daba, y, a Ia vez, expresa su propio punto de vista sobre los mismos. Aqui esta Ia originalidad del Aquinate. 
La diferencia entre los dos filosofos es evide.nte: para Tomas Ia moral esta Iigada a Ia metafisica y a su.con
cepcion del universo creado. La Iibertad o libre albedrio, base de Ia moral, tiene un fin, que es Dios, unico que 
puede colmar nuestra felicidad. El aquinate no fue un aristotelico, como Io fueron Avicena o Averroes. Tomas 
sobrepaso a Arist6teles al fusionar su naturalismo con el idealismo de Platon atemperado por Ia vision de 
Agustin y enriquecido con las aportaciones de algunos arabes y judios (Maimonides). La profesora Celina con
cluye su estudio ratificandose en Ia opinion expuesta: Ia originalidad de Ia Etica a Nic6maco de Aristoteles. 
La obra incluye una sucinta Bibliografia sobre Fuentes, traducciones y estudios. En cambio, no incluye indi
ce onomastico o de materias. 
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LARRE, 0. L., La filosojfa natural de Ockham. Una jen01nenologfa del individuo. Pamplona, Eunsa, 
Coleccion de Pensamiento Medieval y Renacentista,.2000, 327 pp. 

La profesora Olga L. Larre es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Tecnicas de Ia Republica Argentina, y profesora en la Universidad Cat6Iica Argentina. Con este libro Ia 
profesora Larre quiere contribuir a esclarecer una epoca, el siglo XIV filosofico, cuyo espiritu hani 
eclosion en Ia modernidad a partir de Ia aportacion de Guillermo de Ockham. Es el despegue de Ia moder
nidad. El tema es estudiado tambien desde Ia historia de Ia ciencia, mostrando como algunos escolasticos 
del siglo XIV anticiparon -o a! menos previeron- un cierto concepto de lafisica clasica moderna. No exis
te en Ia Edad Media una teoria fisica universal comunmente aceptada por todos los maestros. Ni siquiera 
despues de Ia introduccion en Occidente de Aristoteles, hubo unanimidad sobre las ensefianzas del 
Maestro. Cada uno, fuera cristiano o no, actuaba desde su convencimiento. Este enfoque es expresamente 
manifiesto tanto en Ia produccion ffsica de Ockham cuanto en la de aquellos que son sus interlocutores 
inmediatos. 

Uno de los meritos del trabajo de Ia profesora Lane es haber reunido una amplia documentaci6n sacada 
de toda la obra de Ockham, de Ia que resulta una interpretacion organica de Ia fisica del fraile franciscano. He 
aqui los titulos de Ia obra: I. Estudio biobibliografico. II. La fuentes del pensamiento de Ockham. III. La Ffsica 
como ciencia. IV. La temia de los principios. V. La teoria de las causas. VI. La noci6n de res absoluta. VIII. 
La teoria de las cualidades sensibles. VIII. La teo ria del movimiento. IX: La teoria del tiempo. X. El tema del 
Iugar. XI. La teoria de Ia relacion. XII. La nocion de Naturaleza. Es indudable queel siglo XIV es el punto de 
nacimiento de Ia mecanica moderna, e Isaac Newton el creador de una nueva ffsica en el sentido de que su 
aproximaci6n matematica a Ia naturaleza abarca todos los fenomenos, tanto terrestres como celestes. El siglo 
XIV en Oxford, anticipa dos modos nuevos de enfocar Ia naturaleza: uno representado por Ockham, lingiiis
tico y gramatical (todos los fen6menos, excepto las substancias y las cualidades sensibles) son un mero ter
mino gramatical. El otro, com porta una via matematica que procuro unificar todos los movimientos ffsicos en 
una unica ley matematica de la dinamica. Ockham tiene el merito de haber acentuado la importancia del ana
Iisis lingiifstico, aun cuando no fuese este el camino por el que se resolverian los problemas ffsicos. Sin embar
go, Ia teoria nominalista, con marcado tono empfrico, con su desarrollo de la teorfa de Ia inducci6n aristoteli
ca y con su caracter fundamentalmente descriptivo, se convierte en un paso necesario en la elaboracion de un 
nuevo concepto del mundo. c 

JORGE M. AYALA 

LEIBNIZ I BAYLE, Correspondencia filos6fica. Introduccion y traduccion de M.a Socorro Fernandez-Garda, 
Pamplona, Cuademos de Anua1io Filosofico, Serie Universitaria, 77, 1999, 81 pp. 

Pocas veces, como sucedeen este caso, la correspondencia epistolar ha desempefiado un papel tan impor
tante para el conocimiento de Ia filosoffa de un autor. Leibniz no solo expuso su filosoffa en grandes tratados, 
sino en Ia ingente correspondencia que sostuvo a lo largo de su vida con las mas diversas personalidades de la 
ciencia y de I a cultura de su epoca. Las 10 cartas que publica la profesora Socorro Fernandez en esta obra, tie
nen como interlocutor a Pedro Bayle (1647-1706), autor del famoso Diccionario hist6rico )' crftico (1695-97). 
La correspondencia tiene un marcado aire anticartesiano. Como se sabe, Leibniz demostro que los cartesianos 
confundfan el efecto con la causa; que no es Ia cantidad del movimiento sino Ia cantidad de Ia fuerza, Ia que 
se manifiesta sin cambio en la naturaleza. Un cartesiano, Catelan, replico a Leibniz en las Nouvelles de la 
republique des letti·es (1686). Esto movi6 a dirigir dos escritos a Ia vez a Bayle. En la tercera carta se encuen
tran las replicas de Leibniz a Catelan y de Malebranche. En sus ultimas cartas a Bayle alude Leibniz a la 
"armonfa preestablecida" para poder explicar Ia relacion del alma con el cuerpo sin acudir al ocasionalismo o 
a Ia postura cartesiana de una interaccion milagrosa. Las diez cartas no parecen muchas, sin embargo contie
nen datos muy valiosos para entender como fundamenta Leibniz desde Ia metaffsica y desde Ia teodicea su 
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pensamiento cientffico. La profesora Marfa Socorro ha puesto a disposici6n del estudioso de Leibniz un mate
rial crftico valiosfsimo para conocer por uno mismo o para dar a conocer a otros Ia filosoffa del autor de Ia 
Monado!ogfa. 

JORGE M. AYALA 

FERNANDEZ-GARciA, M.a Socorro, La omnipotencia del Absoluto en Leibniz, Pamplona, Eunsa, 2000, 
234 pp. 

De nuevo Ia profesora Fernandez-Garda nos ofrece un estudio sistematico sobre un pun to concreto de Ia 
filosoffa de Leibniz: Ia omnipotencia divina. EI tema de' Dios ocupa un Iugar central en su filosoffa. Pero, un 
Dios cuya esencia misma es existir. En virtud de esta necesidad de existencia, Dios funda toda Ia realidad, 
tanto posible como actual. Fil6sofo y hombre de su tiempo, Leibniz cultiv6 casi todos los saberes: filosoffa, 
teologfa, matematicas, fisica, historia, etc. Su vasto saber, unido a su intensa actividad como escritor o como 
politico, se refleja en toda su obra. En cada frase hay como un in ten to de expresarlo todo. Paradigma del saber 
racionalista, Leibniz se in teresa de un modo particular por las condiciones de verificaci6n del saber. Es el pri
mero en convertir en fin el problema de los principios del conocimiento. La originalidad de su pensamiento 
reside en el esfuerzo que realiz6 por asumir Ia casi totalidad de los problemas filos6ficos que habfa plantea
dos, y en su intento de resolverlos recogiendo todo lo que las distintas doctrinas filos6ficas Ie podfan aportar. 
La filosoffa de Leibniz es como una gran empresa de conciliaci6n entre las doctrinas mas discrepantes, inclui
das las doctrinas religiosas. Claro que, debido a Ia fuerza del pensar racionalista, muchos de los conceptos uti
Iizados por Leibniz quedaron vaciados de su contenido. 

La originalidad de Leibniz aparece tambien en el modo como c.oncili6 Ia 16gica con Ia metaffsica, dis
tanciandose en esto de Ia filosoffa contemporanea. En Ia medida en que Io 16gica dispone de sfmbolos preci
sos para presentar las nociones primitivas y los elementos del pensamiento, y de las reglas fijas para unirlos, 
constituye el arte formal de razonar, que asegura al espfritu humano un saber ilimitado y una certeza infalible. 
A su vez, este metoda permite razonar en metaffsica yen moral, ya que los caracteres de Ia 16gica pueden ayu
dar a fijar aquellos pensamientos que, por su abstracci6n, no se podrfan llegar a captar ni con Ia ayuda de Ia 
imaginaci6n. 

En cuanto al atributo de Ia omnipotencia divina, ~que significa que D\os Io puede todo? Leibniz dedica 
un tratado a este tema: Causa Dei. Ni en esta obra, ni el los Essais de Theodicee cuestiona la demostraci6n de 
Ia existencia de Dios, porque es una exigencia necesaria. En este pun to Leibniz piensa como racionalista: Dios 
existe por el peso de su posibilidad; Ia esencia divina no es otra cosa que Ia totalidad de Ia posibilidad abso
lutamente tomada. Mientras Dios existe por su potencia infinita de existir, todo Io demas, las esencias finitas, 
son por naturaleza relativas. EI problema que plan tea este pensamiento a Ia filosoffa cristiana es que, Dios no 
es el ser, sino Ia posibilidad, Dios noes vida. Desde Ia posibilidad, Ia vida no es mas que efectividad, que diff
cilmente tendra un caracter personal. Esta y otras cuestiones aquf insinuadas son desglosadas con orden y cla
ridad por Ia profesora Fernandez-Garda. 
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