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Nuevo Mundo, acontecimiento este ultimo, el mas importante de Ia edad modema, en el cual 
influy6, sin duda, Ia mezcla de culturas operada en Ia Peninsula a lo largo de toda Ia edad 
media. 

Convocado por estudiosos espafioles y pm1ugueses, ese coloquio contribuy6 a facilitar el 
acercamiento cultural y Ia colaboraci6n cientffica entre los dos pafses ibericos, a Ia vez que 
asegur6 una mayor presencia luso-espafiola en Ia «Societe Intemationale pour l'Etude de Ia 
Philosophie Medievale». 

En ese coloquio, designado ya familiarmente como «Congreso del Escorial», tomaron 
parte reconocidos especialistas de diferentes nacionalidades, y el resultado fue Ia presentaci6n 
de una serie de ponencias y de comunicacion~s, que aseguraron una mejor valoraci6n del enri
quecimiento cultural al que condujo el dialogo entre las tres creencias y las tres culturas que 
convivieron en Ia edad media hispana. 

Las aetas han sido publicadas en dos volumenes y un folleto-resumen bajo un tftulo 
comun, el mismo que fue dado al coloquio. Las ponencias constituyen un volumen de 518 
paginas, que apareci6 en 1994 en Editions Brepols (Tumhout, Belgica) en una edici6n de ver
dadero gusto estetico; 11 las comunicaciones han sido publicadas en el volumen correspondien
te a los numeros 5-6 de Ia revista Mediaevalia, 12 gracias a Ia amabilidad y gestiones de su 
directora, la profesora Maria Candida Monteiro Pacheco, de la Universidad de Pm1o; el folie
to-resumen fue compuesto con motivo de Ia celebraci6n del coloquio escurialense, con la fina
lidad de facilitar su seguimiento por parte de los asistentes. 13 

Resumiendo, las publicaciones aquf presentadas ofrecen un total de cuarenta intervencio
nes, cuya aportaci6n ha sido calificada, por diferentes especialistas, como decisiva para el estu
dio del novedoso y atractivo tema propuesto, el dialogo filos6fico-religioso entre las tres cul
turas de Ia Hispania medieval. 

I I Yer supra, nota I. 

\ Hor~cio Santiago-Otero 
CSIC 
Estudios Hist6ricos 
Duque de Medinaceli, 6 
E-28014 MADRID 

12 Textos e estudos (Porto, Funda~ao Eng. Antonio de Almeida I 994) 340 pp. (Rua Tenente Yaladim, 
231/343:4100 Porto, Portugal) (4.800 escudos portugueses). 

I 3 (San Lorenzo de EI Escorial I 99 I) 72 pp. 

CRiTICA DE LIBROS 

A) PENSAMIENTO MEDIEVAL 

SELLES, Juan Fernando, Conocer y amaJ: £studio de los objetos y operaciones del entendimiento y 
volwztad segzin Tomas de Aquino, EUNSA, Coleccion Filosofica n. 92, Pamplona 1995, 563 pp. 

El presente volumen monografico del profesor Selles resulta de una indudable calidad tanto por el 
exhaustivo uso de las fuentes textuales como porIa novedosa interpretacion de Ia metafisica de Ia perso
na propuesta por Tomas de Aquino. Este trabajo se cifie a! estudio de los objetos y operaciones del enten
dimiento y Ia voluntad humanas, dejando para un trabajo posterior el estudio de los habitos y facultades. 

El primer capitulo se centra en el estudio de los objetos del entendimiento y Ia voluntad. Se parte 
del objeto conocido por ser lo primero conocido, donde compadece Ia verdad. Se describe Ia naturaleza 
del objeto del entendimiento, su union con el acto y su intencionalidad. El bien se estudia en segundo 
Iugar porque de el tenemos un conocimiento derivado, posterior y dependiente del de Ia verdad. Aqui, 
el termino "objeto'; debe ser sustituido por "realidad" y a ella es a Ia que se adapta el acto de Ia volun
tad. La intencionalidad volitiva no cone a cargo del objeto sino del acto. 

La naturaleza de los actos del entendimiento y Ia voluntad es abordada en el capitulo II. Se expli
cita el significado de inmanencia atribuido a las operaciones y se las contrapone a las acciones transiti
vas. Las paginas dedicadas a! capitulo III tratan de cada uno de los aetas de Ia razon, tanto a nivel teo
rico como practico. Se comienza con Ia simple aprehension, primer acto del entendimiento teorico, al 
que siguen los actos de Ia abstracciopn formal y abstraccion total. Desde estos actos se accede al estu
dio del concepto, juicio y raciocinio, completando los actos correspondientes a Ia razon teorica. Tambien 
Ia razon practica cuenta con diversas operaciones que le son propias: simple aprehension practica, con
sejo, juicio practico e imperio. 

Para concluir, el capitulo IV, aborda Ia distincion clasica de voluntas ut natura y voluntas ut ratio, 
asi como Ia conexi on que existente entre Ia voluntad y el intellectus, por una parte, y voluntad y Ia ratio 
por otra. Se analizan tambien los actos especfficos de Ia voluntad: consenso, eleccion, uso y fruicion. 

La utilizacion de las fuentes es exhaustiva. Los textos de Tomas de Aquino estan rigurosamente 
seleccionados y analizados. Del mismo modo son analizadas las posturas de los principales comentado
res e interpretes modernos del Doctor Angelico. La exposicion de estos interpretes del pensamiento 
tomista resulta esclarecedora y no esta exenta de un cierto distanciamieno critico. Por otro !ado, a pesar 
de tratarse de un autor y un tema clasico, destaca Ia originalidad de los anal isis del au tor, que al final del 
libro aporta algunas indicaciones sobre Ia naturaleza del ser personal, estudio que debe ser completado 
por el analisis de los habitos operativos correspondientes. JOSE ANGEL GARCIA CUADRADO 
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GONZALEZ, Angel Luis, Ser y participaci6n .. £studio sobre Ia cuarta vfa de Tomas de Aquino, 
Segunda edici6n revisada y actualizada, EUNSA, Colecci6n Filos6fica n. 31, Pamplona 1995, 298 
pp. 

El profesor Angel Luis Gonzalez nos ofrece Ia segunda edicion actualizada de una importante 
monograffa dedicada a Ia cuarta vfa tomista para Ia demostraci6n de Ia existencia de Dios. A lo largo de 
Ia historia de Ia exegesis tomista, Ia cuarta vfa ha sido sin duda Ia mas debatida y controvertida, que ofre
ce interpretaciones dispares tanto por parte de autores tomistas como antitomistas. Asf encontramos 
algunos autores que Ie niegan todo valor demostrativo, junto a otros que le otorgan un valor de mera pro
babilidad, mientras que gran parte de Ia tradicion sostiene que Ia cuarta vfa es sin duda Ia prueba mas 
metaffsica, a Ia que se deben reducir las otras vfas. 

En el presente siglo ha sido Cornelio Fabro, con su minucioso analisis historico y especulativo, el 
que ha impulsado vigorosamente el alcance especulativo de Ia doctrina de Ia participacion del ser pre
sente en Ia doctrina metaffsica de Tomas de Aquino. A partir de sus estudios, Ia bibliograffa sobre aspec
tos parciales de Ia cuarta vfa se han incrementado notoriamente. Pero esta obra del profesor Gonzalez 
aborda de modo unitario y riguroso los diversos problemas implicados en Ia vfa de Ia participacion. 

El trabajo esta estructurado en cinco capftulos. En el primero de ellos se presentan los principales 
textos del Aquinate en los que trata de Ia cuarta vfa, ya sea de modo explfcito o implfcito. El segundo 
capitulo esta dedicado a ilustrar el punto de partida de Ia demostraci6n tomista que es Ia constatacion de 
Ia existencia de una jerarqufa ontologica en los seres creados. En el tercer capftulo aborda desde una 
perspectiva historica el problema metaffsico del esse y Ia novedosa interpretacion llevada a cabo por 
Santo Tomas, mediante Ia superacion del arden formal. El cuarto capftulo trata del Esse separado, esta
bleciendo Ia identidad entre el Acto Puro aristotelico y el Esse Subssitens tomista, destacando el carac
ter principia! y causal del Esse. En el capftulo quinto se concluye con Ia doctrina sobre Ia participaci6n 
en el ser, centro de Ia argumentaci6n. 

Se trata, en definitiva, de un profunda y completo analisis metaffsico sabre Ia cuarta vfa, con una 
amplia utilizacion de las fuentes textuales y de Ia bibliograffa principal sabre el tema. Su Iectura resul: 
ta imprescindible para el que quiera adentrarse en Ia doctrina teologfa qatural del Aquinate. JOSE 
ANGEL GARCIA CUADRADO. 

PEREZ DE LABORDA, Miguel: La raz6n frente a! insensato. Dialectica y fe en el argumento del 
Proslogion de San Anselmo. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1995, 263 pp. 

Hay que reconocer un cierto valor a! autor de este estudio, pues ha tenido que enti·entarse con Ia 
propia dificultad del famoso argumento anselmiano y, ademas, con toda Ia marana de interpretaciones 
que lo han ido envolviendo en el decurso del tiempo. Los capftulos I (La formaci6n intelectual de San 
Anselmo y Ia novedad de su pensamiento) y II (La meditatio de ratione fidei) tienen valor introducto
rio, pero tal vez resultan demasiado extensos (88 paginas entre 228) para lo que hacfan falta como intro
ducci6n. 

Con el cap. III (El argumento del Proslogion) entramos ya en materia. El indagar sabre el origen 
del Proslogionlleva a descubrir Ia intenci6n religiosa que lleva y que va a condicionar el valor del argu- · 
mento. Su caracter se determina a! precisar las diferencias entre el Monologion y Proslogion. No se 
entiende bien por que el autor, antes de examinar Ia estructura del Proslogion se ha dedicado a analizar 
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el contenido del cap. I, pues semejante ami! isis, que habrfa encajado perfectamente en Ia secci6n siguien
te (B), aquf confunde y distrae. aparece muy bien organizado el estudio del cap. II del Proslogion, cen
trado en el amilisis del famoso argumento (2, 6-20). El autor realiza aquf una aguda crftica de dos inter
pretaciones del «quod maius est» y propane una posible doble Iectura de este cap. II. Si aqufha demos
trado San Anselmo que es una contradici6n pensar que Dios no existe, en el cap. III y IV va mas alia y 
muestra Ia imposibilidad de pensar que Dios no existe. La paradoja del «insensato» se resuelve de modo 
sencillo distinguiendo dos modos de pensar: pensar en las palabras y pensar en lo significado por elias. 
Segun una aguda cotaci6n del prof. Perez de Laborda, no es irrelevante Ia elecci6n de Ia noci6n de Dios 
(«id quo nihil maius cogitari potest») que san Anselmo ha hecho, pues si Dios es considerado de otro 
modo (por ejemplo, «maius omnibus»), no es contradictorio pensar que no existe. 

El cap. IV (Las interpretaciones del argumento) viene a precisar y clarificar todo lo anterior. Van 
por delante las objeciones delmonje Gaunillon, contemporaneo de San Anselmo, presentadas en arden 
tematico y magnfficamente resumidas a! final. Se aborda luego Ia reaparici6n del argumento anselmia
no en Ia Escolastica de Ia primera mitad del siglo XIII, y como en el nuevo contexto se tiene por evi
dente Ia existencia de Dios, el argumento anselmiano es entendido -mal entendido- como una prueba de 
tal evidencia. Muchos de los que lo defienden ( desde Guillermo de Auxerre hasta san B uenaventura) lo 
modifican profundamente. A traves de esta desenfocada interpretacion, llega el argumento a santo 
Tomas de Aquino, que, sin citar expresamente a san Anselmo, presenta dos versiones de el (correspon
dientes a los cap. II y III del Proslogion), entendiendolo siempre como prueba de Ia autoevidencia de 
Dios; Io que le da ocasion de distinguir dos modos de evidencia (secundum se/per comparationem ad 
nos). Vista que esta crftica del Aquinatense no va directamente contra el planteamiento anselmiano, 
queda por ver -se pregunta agudamente el autor- de que modo afecta a! objetivo argumental de San 
Anselmo: demostrar Ia existencia de Dios sin partir de sus efectos, pero sin suponer tampoco wz cono
cimiento adecuado de Dios. Naturalmente, surge un clara disenso de ambos pensadores a! plantear el 
paso de ser en Ia mente a ser en Ia realidad. Con Ia filosojfa mode rna II ega Ia epoca dorada del argu
mento anselmiano, que, antes de que Kant lo denomine «argumento ontol6gico», ha recibido otros nom
bres: prueba metaffsica, cartesiana, prueba «a priori». El autor va estudiando pacient;mente las peripe
cias del argumento al ser desarrollado y transformado sucesivamente por Descartes, Malebranche, 
Spinoza y, finalmente, Leibniz. Comprueba que, unas veces, ponen en el argumento mas de lo que hay 
en el, y, otras, lo interpretan con escasa fidelidad. 

Las interpretaciones incorrectas del argumento anselmiano a mano de sus crfticos y defensores 
obligan a acometer un trabajo de comprensi6n radical, que es lo que se realiza en el cap. V. del estudio 
(El sentido y valor del argumento). Aparecen ahora las tesis especificas de San Anselmo: 

a) La comprension de Ia fe (= intellectum) tiene como meta final Ia vision beatifica («quaero vul
tum tuum»). 

b) La idea de Dios, presente en el hombre (imagen de Dios), es inteligible a partir del conocimien
to empfrico. 

c) El analisis de los modos de ser en Ia mente (pensar/entender; pensar Ia palabra/pensar lo expre
sado en ella) permite concluir: 

-que puede pensarse que Dios no existe solo si lo que se piensa son expresiones referidas aDios, 
pero no Dios mismo; 

-y que el punta de partida de Ia prueba es Ia mera comprension del significado de Ia expresi6n 
«id quo nihil maius cogitari potest». 
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d) Dentro de su soluci6n moderada al problema de los universales, san Anselmo, como plat6nico
agustiniano, atribuye una cierta realidad -«vere esse»- a las ideas y, por tanto, a Ia idea de Dios ( «id 
quo nihil...»). De ahf Ia tentaci6n 16gica a pasar de Ia idea de Dios a su existencia. 

Es nuclear y decisivo todo el estudio dedicado a Ia segunda parte del argumento: Ia imposibilidad 
de pensar que el «id quo maius» no existe (p. 225-229). El fundamento de esta tesis (segun Ia teorfa 
anselmiana de Ia verdad como rectitudo) esta en Ia imposibilidad de que Dios mismo no exista (p. 230-
235). 

AI estudio no le faltan al final, como es obligado en todo buen trabajo cientffico, unas buenas pagi
nas de bibliografla perfectamente clasificada. Tampoco 1e faltan, a mi entender, algunos defectos: 

a) Fallos de construccion: repeticiones, res~menes de lo expuesto y anticipaciones de lo que va a 
hacer llenan, innecesariamente, demasiado espacio; so bra esa larga exposici6n del problema de los uni
versales (p. 214-216), pues bastaba con situar a san Anselmo en una de las soluciones adoptadas. 

b) Se ofrecen traducidos textos Iatinos importantes sin dar (por lo menos al pie de pagina) el origi
nal correspondiente. El caracter cientffico del trabajo exige poner a Ia vista Ia base documental. Y cuan
do, a veces, se dan los textos Iatinos originales, se constata su deficiertte traduccion. Creo que no con
tribuye a Ia claridad traducir el «esse in intellectu» unas veces por ser y otras por estar. 

c) Repetidosfallos de redaccion: comas, acentos, concordancias, construcciones («debe de ... »). No 
son raras las erratas de imprenta. 

Es evidente que todos estos defectos Iastran un tanto el valioso trabajo cientffico que Ie profesor 
Perez de Laborda nos ha ofrecido. SALVADOR VICASJILLO. 

NICOLAS DE CUSA, La vision de Dios. Traduccion e introduccion de Angel Luis Gonzalez. Ediciones 
Universidad de Navana, Pamplona, 1994, 140 pp. 

De las 140 paginas del libro, 47 estan dedicadas a Ia introduccion y 79 a Ia traduccion. En Ia intro
duccion, solo 5 paginas son una verdadera y propia introduccion a! «De visione Dei», el resto es on estu
dio sobre un tema de Ia obra (Ia articulacion de la trascendencia y de Ia imnanencia del Absoluto ), estu
dio que desarrolla otro mas hreve publicado por el au tor el mismo afio en btro Iugar. 

EI propio tftulo de Ia obra traducida y sus 12 primeros capftulos (de los 25 que contiene) explican 
que el traductor, puesto a comentar, se haya entretenido Iargamente en el tema de Dios como ver abso
luto, con todas sus implicaciones y consecuencias. Son paginas penetrantes y bellas, cargadas de un cier
to misticismo, el mismo que sentfa Nicolas de Cusa cuando dedicaba su obra a los monjes del monas
terio benedictino de Tegernsee. Se acomete seguidamente el tema central del estudio introductorio en un 
clara despliegue logico: trascendencia, inmanencia y articulacion de ambas. La trascendencia del 
Absoluto se deja very explicar facilmente a traves del discurso del Cusano; tambien Ia inmanencia del 
Absoluto en lo creado, ode lo creado en el Absoluto (que Ia doble formula emplea el introductor). Es 
corto el espacio que el prof. Gonzalez dedica al tema de Ia inmanencia, ·que incluso viene acompanado, 
en el mismo apartado, por el tema clave de Ia introduccion: Ia articulacion entre trascendencia e inma
nencia. Cuando uno se pone a leer con interes las paginas dedicadas al tratamiento de este problema, se 
siente defraudado: a lo de Ia articulacion propiamente dicha se dedica una pagina, aproximadamente, y 
el resto se va hablando sobre el conocimiento humano de Dios. &Por que ese fraude a! tftulo de Ia intro
duccion? La mejor forma, quiza, de acercarse a Ia pretendida articulacion es recorrer Ia serie de formu
las paradojicas que nos va senalando el traductor: 
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Dios es igualfdesigual. Dios es todas las cosas sin ser nada de ellas. Es mas alla en el aca. Cercanfa 
en Ia lejanfa. Inasequible asequibilidad. Ver al invisible. Acceder al inaccesible. Comprender -incom
prehensiblemente- al incomprensible. 

Alguna vez el prof. Gonzalez nos sorprende con utiles neologismos: finitizacion, finitizado. 
Tambien nos sorprende, en Ia redaccion, con algunas expresiones duras (para un espafiol que se desea 
tluido ), incorrectas y de sentido ambiguo. Determinados fallos redaccionales en parrafos importantes 
habra de pensar que son, mas bien, distracciones del impresor. Nose si tambien a el habra que achacar 
Ia falta de comas (muy necesarias) en algunos pasajes. Me ha extrafiado que se olvide alguna vez Ia 
norma de entrecomillar un termino cuando este noes usado, sino citado. En fin, habrfa sido mas preci
so y comodo que el comentador hubiese citado el «De visione Dei» no por los capftulos (25), sino por 
los parrafos o artfculos (114) en que se fragmentan los capftulos. 

En las apreciaciones crfticas con que se remata Ia introduccion hay una oportuna clarificacion de 
puntas, aquellos que se han venido barajando tradicionalmente en Ia polemica sobre el pensamiento del 
Cusano: pre-idealismo absoluto (Hegel), pantefsmo, consistencia ontologica de lo finito, etc. Ante el 
fallido intento de Ia articulacion trascendencia-inmanencia en el Cusano, el prof. Gonzalez opta, a! fin, 
porIa teorfa de Ia participacion y de Ia distincion real de esse-essentia. 

& Que decir sobre Ia segunda parte del libra, Ia traduce ion del «De visione Dei»? Por de pronto, 
tiene el merito de ser Ia primera traduccion en lengua espanola, cuando Ia portuguesa existfa desde el 
ano 1988. Claro que el merito se aumentarfa si Ia traduccion se presentase equipada con 1wtas explica
tivas a! pie de pagina para mejor comprension del texto, y no hay ni una; Ia carencia salta a Ia vista, aun
que no se trate de una edicion crftica. 

Desde Ia propiedad de Ia Iengua espanola y desde el sentido textual, algunas traducciones podrfan 
ser calificadas de deficientes. Por otra parte, en un texto diffcil como este (con Ia carga de un pensa
miento complejo), se deberfa haber cuidado mas el uso de las comas. Y una pregunta: &por que el ter
mino «icono» aparece siempre (y esto ocurre repetidas veces) acentuado en Ia primera sflaba? 

Obras como esta, fruto de un pensador esencial, harfa falta lanzar mas a menudo al campo de los 
Iectores de lengua espanola. Sigan por ese camino las Ediciones de Ia Universidad de Navarra. SAL
VADOR VICASTILLO. 

SANCHEZ NOGALES, Jose Luis, Camino del hombre a Dios. La teologfa natural de R. Sibiuda, 
Granada, (=Biblioteca Teol6gica Granadina 29). Facultad de Teologfa, 1995, 566 pp. 

Esta obra marca U[l hi to en los estudios a! pensador hispano Raimundo Sibiuda. Es fruto de amplia 
investigacion y notable paciencia, un fruto maduro. Toda una serie de cuestiones en torno a Ia vida, Ia 
obra, el intlujo de este notable personaje, quedan zanjadas con documentos fehacientes. Sanchez 
Nogales ha puesto en clara Ia tradici6n manuscrita, impresa y cultural de su obra, siguiendo el rastro de 
las fuentes desde el ms. original y sus derivados hasta hoy. Ha fijado Ia graffa del nombre, del cual se 
daban hasta 52 variantes, su origen catalan, su condicion de sacerdote, su rectorado de Ia Universidad 
de Toulouse, Ia paternidad de Ia obra Scientia libri creaturarum, sive Libri Naturae et Scientia De 
Homine, la division logica del bosque de capftulos, el contexto doctrinal en busca de una lfnea que supe
re tanto el averroismo cuanto el nominalismo, desde Ia lfnea agustiniana, continuada por Anselmo y Ia 
escuela fransciscana. 



204 

d) Dentro de su soluci6n moderada al problema de los universales, san Anselmo, como plat6nico
agustiniano, atribuye una cierta realidad -«vere esse»- a las ideas y, por tanto, a Ia idea de Dios ( «id 
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anselmiana de Ia verdad como rectitudo) esta en Ia imposibilidad de que Dios mismo no exista (p. 230-
235). 
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NICOLAS DE CUSA, La vision de Dios. Traduccion e introduccion de Angel Luis Gonzalez. Ediciones 
Universidad de Navana, Pamplona, 1994, 140 pp. 

De las 140 paginas del libro, 47 estan dedicadas a Ia introduccion y 79 a Ia traduccion. En Ia intro
duccion, solo 5 paginas son una verdadera y propia introduccion a! «De visione Dei», el resto es on estu
dio sobre un tema de Ia obra (Ia articulacion de la trascendencia y de Ia imnanencia del Absoluto ), estu
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siente defraudado: a lo de Ia articulacion propiamente dicha se dedica una pagina, aproximadamente, y 
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Sibiuda presta atencion al hombre, parte de Ia experiencia humana. EI nucleo de su obra se encuen
tra en Ia defensa de Ia capacidad del hombre para Ilegar a conocer a Dios, y en Ia tesis de que el cami
no para Ilegar a Dios es el mismo hombre en cuanto es Ia creatura maior. Sibiuda comprende al hom
bre en su totalidad, en su entidad completa, que por ser finita necesita fundamentacion en Dios. EI hom
bre es centro del cosmos, horizonte de Ia corporeidad y Ia espiritualidad, descubre Ia «fraternitas» que 
tiene con todo Io creado, y su estado de «cafda» en medio del mundo, necesitado de ayuda para Ia sal
vacion. Esa ayuda Ie viene de Dios, cual se revela en Ia Escritura, y en Ia Iectura del Iibro del mundo. 
La escalade Ia subida bacia Dios tiene dos etapas: una del universo creatural al hombre, y otra del hom
bre basta Dios. EI hombre es creatura media entre el cosmos y Dios. EI Dios al que II ega Sibiuda se pre
senta en su existencia y en sus tres actividades: produccion, restauracion, retribucion. Ese Dios es per
sona, amor fontal, medicinal y comunicativo. Su iritento profunda ha sido el de acercar el hombre aDios 
y Dios al hombre de su tiempo indigente. Sanchez Nogales ha superado las dificultades del estudio de 
Sibiuda: su estilo barroco, su Iatfn pesimo, su logica imperfecta, su metodologfa poco exigente. Esta sfn
tesis se presenta al final de Ia obra en pocas paginas. En realidad Ia obra deja al descubierto todo el 
ingente esfuerzo que ha supuesto Ilegar a ella. EI lector se pierde en Ia selva de documentos, textos, refe
rencias, bibliotecas, anotaciones. En realidad se trata de una tesis doctoral, defendida en Ia Facultad de 
Filosoffa del Angelicum, presentada en varios volumenes, ahara condensados en un solo. Hubiera sido 
mas exacto invertir el arden de los dos tftulos que Ileva, porque se trata de Ia persona y obra de Sibiuda, 
que se describe como camino del hombre bacia Dios. Lo decisivo de Ia obra son sus resultados, que en 
verdad, son de gran valor historiografico y doctrinal. ABELARDO LOBATO. 

TAUSTE ALCOCER, Francisco, Opus Naturae. La influencia de Ia tradici6n del Timeo en Ia 
Cosmographfa de Bernardo de Chartres. PPU, Barcelona, 1995, 524 pp. 

No existen en espafiol estudios monograficos sobre este autor del siglo XII. Por eso resulta intere
sante este trabajo de investigacion del Dr. Tauste. Bernardo Silvestre escribio entre los afios 1145-53, su 
obra De Mundi universitate, sive Megacosmus et Microcosmus, dedkada a Thierry de Chartres. Se trata 
de una cosmologfa en Ia que intercala el relata del Genesis con las teorfas 'de Plinio, Calcidio Boecio, 
Marciano Capella y Macrobio. Todo ella en un Iatfn muy cui dado y en versos que aspiran a imitar Ia ele
gancia chisica. En general, el pensamiento de este autor es oscuro y ello hace diffcil su interpretacion. 
EI objetivo de esta construccion Iiteraria es Ia exaltacion optimista y festiva de Ia Naturaleza, que 
adquiere rasgos de las diosas paganas de Ia fecundidad, dentro de Ia tradicion latina del Timeo y del con
texto renovador de Ia ciencia del siglo XII. 

El autor de este trabajo no ha tratado de reconstruir Ia tradicion latina del Time a sino de com pro
bar como los grandes temas tratados por los autores anteriormente sefialados estan reflejados en Ia cos
mogonfa de Bernardo Silvestre. Para ello ha contextualizado mediante una explicacion interdisciplinar 
los grandes problemas filos6ficos del siglo XII: Ia filosoffa naturalista, Ia preocupacion por los saberes 
astrologicos y medicos, Ia mentalidad teologica y bfblica. En Chartres es donde se realiza Ia experien
cia de lectura en paralelo del Genesis y el Timeo movidos por un empefio de concordia doctrinal, para 
Io cual recurren a Ia interpretacion alegorica con el fin de evitar Ia herejfa a! tratar de acomodar Ia fila
sofia platonica con Ia verdad revelada. 

La explicacion cosmogonica no alude explfcitamente a Ia idea de creatio ex nih i/o sino mas bien a 
Ia exornatio mundi, es decir, el proceso cfclico de transformacion de Hyle en materia, realidad fecunda 
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y de caracter activo. La coronacion de este proceso sera Ia formaci on del ser humano cuyos componen
tes proceden tanto del mundo superior como del inferior. La exaltacion final de Ia sexualidad humana 
tiene, sabre todo, significado fisiol6gico, con Io que queda perfilada esa mentalidad naturalista centra
da en Ia renovacion constante de las realidades mundanas mediante Ia creatividad de su capacidad gene
rativa, en Iucha denodada contra el poder de Ia muerte. AI final del estudio de Ia cosmogonfa de 
Bernardo Silvestre, el autor de Ia presente monograffa Ilega a estas conclusiones: a) el creacionismo 
bfblico queda relativizado; b) Ia genesis del cosmos se situa en el marco de una renovacion constante de 
Ia Naturaleza; c) exaltacion de Ia Naturaleza vegetal y animal como mater generationis. Todas estas 
ideas, propias del naturalismo de Chartres, influiran posteriormente en autores como Jean de Meun, 
Chaucer y Dante. JORGE M. AYALA 

AA.VV., Chartularium Universitatis Pontugalensis (1288-J537).Volumen XII (!521-1525), Junta 
Nacional de Investiga9ao Cientffica e Tecnologica, Lisboa, 1995, 707 pp. 

Las mas celebres Universidades europeas tienen ya sus respectivos Chartularia (Chartularium 
Universitatis Parisiensis, Chartulariwn Studii Bononiensis, etc.). Las Universidades po~tuguesas 

comenzaron Ia publicacion de los documentos referidos a las suyas en 1966. La edicion del presente 
volumen, el XII de Ia coleccion, ha estado a cargo de Ia Dra. Alice Estorninho y de los Doctores Antonio 
Domingues de Sousa Costa (coordinador) y Miguel Pinto de Meneses. La publicacion del Volumen XII 
del Chartularium ha coincidido con Ia celebracion del Octavo Centenario del Nacimiento de san 
Antonio de Lisboa, un acontecimiento de extraordinaria importancia cultural para Ia Iglesia y las Letras 
portuguesas. En el Pro logo el Dr. Antonio Dominguez de Sousa Costa recuerda Ia celebracion del magna 
Congreso Antoniano celebrado a finales del mes de septiembre de 1995 en tres ciudades portuguesas. 
Como era de esperar, dedica un recuerdo especial a quien por espacio de veinte afios fue el gran impul
sor de Ia publicacion de los Chartularium, el Doctor Francisco da Gama Caeiro, fallecido inesperada
mente en Agosto de 1994; un hombre enamorado de Ia figura intelectual de san Antonio de Lisboa. 
Desgraciadamente, el Doctor da Gama Caeiro se Ilevo consigo las ideas que durante mucho tiempo 
habfa madurado para estos dos acontecimientos. En sustitucion suya, el Doctor Dominguez de Sousa 
escribe un extenso Prologo (pp. I-LXVII), que viene a ser una historia abreviada de los acontecimien
tos culturales que han tenido Iugar en Portugal basta Ia mitad del siglo XVI. Las Letras portuguesas pue
den sentirse honradas con esta magna obra sabre sus Universidades. 

La obra recoge toda la documentacion emanada de Ia Cancillerfa real, de los Dicasterios vaticanos, 
de las Curias episcopates, etc. que guar·dan relaci6n con las Universidades portuguesas durante los afios 
1521-1525. En total son'450 documentos: del4999 al5499, siguiendo Ia numeracion a partir del volu
men I. Cada documento va acompafiado de una introduccion para que ellector pueda situarlo historica
mente. Sigue a continuacion Ia procedencia de los documentos; unlndice cronol6gico en el que se sefia
la el numero, afio, mes, dfa, tftulo y paginas que ocupa dentro del Chartularium. Concluye con un Jndice 
anal{tico por autores citados, acompafiando cada nombre con una breve informacion, y afiadiendo el 
Iugar que ocupa dentro del Chartularium. Otros aspectos positivos de esta magna obra son: Ia calidad 
del papel empleado, el tamafio de las Ietras, que facilita enormemente Ia lectura de Ia obra, y Ia optima 
distribucion interior de los contenidos. Si incluyen tambien cinco reproducciones graficas de cuadros y 
manuscritos. La importancia de una obra con estas caracterfsticas salta a Ia vista. Las Universidades por
tuguesas disponen de una obra excepcional para historiar su pasado. Esperamos ver Ia conclusion de Ia 
obra en los proximos afios. JORGE M. AYALA 
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manuscritos. La importancia de una obra con estas caracterfsticas salta a Ia vista. Las Universidades por
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IBN TUFAYL, El Filosofo Autodidacto [Risala Hayy ibn Yaqzan] . Traduccion de Angel Gonzalez 
Palencia. Edicion de Emilio Tornero, Trotta, Madrid, 1995, 114 pp. 

El Prof. Emilio Tornero Po veda, que ya nos habfa obsequiado anteriormente, entre otras investiga
ciones, con un magnifico estudio sabre al-Kindl (Al-Kindl. La transofrmaci6n de wz pensamiento reli
gioso en w1 pensamiento racional, C.S.I.C., Madrid, 1992) ha llevado a cabo Ia urgente y necesaria 
labor de editar y poner al dfa Ia obra de Ibn Tufayl (Ill 0-1185) conocida como El filosofo autodidacto. 

Ellibro fue traducido a todos los idiomas europeos desde el siglo VXII atrayendo Ia atencion de 
todos los lectores occidentales y convirtiendose en uno de los clasicos de Ia literatura universal. Emilio 
Garcfa Gomez lo califico, junto con El collar de Ia paloma de Ibn Hazm de Cordoba, como «las dos 
indiscutibles obras maestras de Ia prosa arabigo .. andaluza». Incluso algunos han pensado en su cone
xion con el Robinson Crusoe de De Foe, con el Criticon de Gracian y con otras novelas occidentales 
del mismo estilo. 

En castellano, vertida primero por Pons y Boygues en 1900 y por Gonzalez Palencia en 1936, habfa 
desaparecido ya de las librerfas y no estaba al alcance de todos, pasando casi al olvido. Mas aun, laver
sion de Gonzalez Palencia, con ser «muy cuidada y fie! al texto arabe, poseyendo, ademas, una includa
ble calidad literaria» como reconoce con toda honestidad el Prof. Tornero, exigfa una actualizacion, 
sobre todo a Ia vista de Ia segunda edicion del texto arabe de Leon Gauthier ( 1936) y de las investiga
ciones posteriores sobre Ia figura del accitano Ibn Tufayl. 

Todo esto es lo que ha hecho el Prof. Emilio Tornero el cual ha precedido Ia version de Gonzalez 
Palencia de un estudio puesto al dfa sabre Ia vida, el pensamiento y personalidad intelectual de Ibn 
Tufayl, subrayando el hecho de que perteneciendo a Ia corriente mfstica suff y siguiendo las huellas del 
pensamiento de Avicena, puso en forma de novela filosofica su experiencia personal y la figura del soli
tario de Avempace planteado en su El regimen del solitario. En efecto, Hayy Ibn Yaqzan, abandonado 
y solo en una isla, logra con las solas fuerzas de Ia razon descubrir Ia estructura del mundo y Ia exis
tencia de un Dios creador, para luego, superando Ia razon, unirse mfsticamente con el. Esta experiencia 
Ia subraya Ibn Tufayl a! entrar en contacto este Robinson musulman con un personaje que viene a Ia isla, 
Absal, mfstico como el, y con otro que luego conoce, Salaman, af~rrado a una religiosidad mas cultural 
y superficial. La obra, ademas, Ia precede Ibn Tufayl de una serie de conslderaciones sabre Ia situacion 
de Ia filosoffa en al-Andalus y sabre el porque de Ia aparicion en solitario de Hayy ibn Yaqzan en Ia isla 
(no descartando una de las posibilidades: Ia de una generacion espontanea). 

La gran aportacion del Prof. Tornero, en cuanto al contenido de Ia obra, consiste en Ia puesta a! dfa 
de Ia traduccion de Gonzalez Palencia, introduciendo modificaciones en el texto muy oportunas y acom
pafiandolo de numerosas notas aclaratorias (suprimiendo las de Gonzalez Palencia) sumamente necesa
rias. Por lo demas, incluye en el libra una bibliografla totalmente actualizada y los bellfsimos graba
dos que ya hablan aparecido en Ia traduccion de Gonzalez Palencia y que proceden de la traduccion a! 
ingles en 1708 de S. Ockley. 

Hay que agradecer al Prof. Tornero el que de nuevo se pueda disponer en la publicacion hecha por 
Ia Editorial Trotta de esta joya de Ia literatura espanola y universal, y ella, hecho con una pulcritud y 
rigor cientffico extraordinarios. JOAQUIN LOMBA. 
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AVEMPACE, «Libra de Ia generacion y corrupcion», Edicion y traduccion: Josep Puig Montada, 
C.S.I.C., Madrid, 1995. 

En 1983, el Prof. Puig Montada ofrecio su magnifica edicion crltica del texto arabe del Epitome 
in Physicorumlibras deAvenoes al cual afiadio su traduccion al castellano en 1987, ambas obras publi
cadas en el C.S.I.C., Instituto Hispano-arabe de cultura de Madrid. Siguiendo en esa misma lfnea, y tam
bien en el C.S.I.C., en 1992, publico Ia edicion crltica arabe y traduccion del Epitome de/libra sabre Ia 
Generaci6n y Corrupcion de Averroes. Ahara, ha completado este trabajo sabre los textos flsicos de Ia 
filosofla andalusf, publicando Ia edicion crltica y traduccion de la obra de Avempace Libra de Ia gene
radon y corrupcion, con el cual, ademas, se sigue en la lfnea del ultimo tratado de Averroes sabre el 
mismo tema. 

La obra Ia ha hecho el Prof. Puig sobre los dos manuscritos existentes, el de Oxford y el de Berlfn, 
lo cual es una notable novedad, porque hasta Ia fecha solo se conocfa Ia edicion arabe de Ma'sGmi, 
Kitab a! kawn wa-1-fasad, Damasco, 1960, basada en el oxioniense (Pococke 206) puesto que el manus
crito de Berlfn (Ahlwardt 5060 WE 87) se habfa perdido en Ia segunda guerra mundial. Sin embargo, 
hallado mucho tiempo despues en 1988 en Ia Biblioteca Jagellonia de Cracovia, se ha podido disponer 
de ambos juegos de origin ales pudiendose de este modo ofrecer un texto muchomas completo de Ia obra 
de Avempace, cosa que hizo por primera vez el Prof. Lettinck con Ia Flsica del mismo Avempace en 
su magnifica obra Aristotle's Physics & its Reception in the Arabic World. With an Edition of the 
Unpublished Parts of Ibn Bajja 's Commellfary on the Physics, Brill, Lei den, 1994. 

El interes de Ia obra que ahora comento del Prof. Puig reside en Io que el mismo afirma en Ia pagi
na XII de su estudio introductorio: «Avempace, dentro del pensamiento islamico, es ami en tender el pri
mero en valorar el escrito de Aristoteles Ace rca de Ia generacion y Ia corrupcion en su aspecto esen
cial, es decir, el analisis del cambia como fenomeno de llegar a ser o dejar de ser>>. Con lo cual, 
Avempace se nos presenta una vez mas como el gran pionero del aristotelismo en Occidente, anterior y 
precedente necesario del propio Averroes. 

La obra de Avempace consta de dos partes. En Ia primera, sigue el esquema aristotelico del De 
generatione et corruptione aristotelico con algunas conexiones con los ultimos Iibras del De coelo del 
propio Estagirita. Asf, tras una breve crltica a las tesis de los presocraticos y de Platon, analiza el pro
blema de los cuatro elementos, del contacto, de Ia mezcla, de Ia potencia activa y pasiva y de las rela
ciones entre el motor y el movil. Yes a proposito de estos dos ultimos temas cuando hace una muy inte
resante digresion personal, saliendose por completo del esquema del Estagirita. Se trata del problema 
que mas le interesa en toda su obra, en particular en El regimen del solitario, Carta del Adios y Tratado 
de fa union del intelect~- con el hombre, a saber: el del fin del hombre cifrado en Ia contemplacion de 
los inteligibles o ideas y en Ia fusion con el Intelecto Agente. Las ideas y el Intelecto, dice en el Libra 
de fa generacion y corrupcion, ejercen el papel de motor activo y esencial en Ia vida humana a! mover 
a! hombre a desear una progresiva y mayor perfeccion en el co nacimiento. Tras este interesante estudio, 
Avempace vuelve en Ia segunda parte al tema aristotelico de Ia generacion y corrupcion absoluta, a! 
rnodo aristotelico y llevandolo a cabo con todo rigor filosofico. 

Por lo demas, el trabajo del Prof. Puig, como es habitual en el, resulta ser de una pulcritud y rigor 
cientlfico totales. El Libra de Ia generacion y corrupcion que nos ha ofrecido es asl no solamente una 
preciosa aportacion al pensamiento andalusl y de Avempace, sino un modelo de trabajo cientffico bien 

hecho. JOAQUIN LOMBA. 
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FRIAS, Agostinho F., Lettura ermeneutica sei "Sermones" di Sant'Antonio di Padova. bztroduzione aile 
radici culturali del pensiero antoniano, trad. dal portoghese 1. Serra; Centro studi antoniani, 
Padova 1995, pp. 193. 

Em 1995 comemoraram-se os oitocentos anos do nascimento em Lis boa de Fernando Martins, que 
viria a tomar o nome de Antonio quando em Coimbra entrou para a ordem dos frades men ores em 1222. 
Este frade franciscano viria depois a notabilizar-se pela pregac;ao contra as heresias no sui de Franc;a e 
no norte de Italia, onde faleceu em 1231, perto de Padua. Menos de urn ano depois era beatificado por 
Gregorio IX. A aura de santidade e de fervor popular que passou a envolver Antonio de Lisboa (ou de 
Padua, como e mais conhecido), fez obscurecer a sua obra teologica, apenas conhecida por poucos. No 
seu perfil intelectual sobressai a formac;ao teologica que recebeu ainda no convento dos Conegos 
Regrantes deS. Agostinho de Coimbra, e os dotes de uma aratoria inspirada que intlamavam o fervor 
dos que o escutavam. Talvez tenham sido estas caracterfsticas que fizeram dele o escolhido por 
Francisco de Assis para assumir a primeira tarefa de ensino da teologia dentro da ordem franciscana. Os 
seus 74 extensos serm6es, de que existe uma belfssima edic;ao crftica em 4 volumes (Ed. Messaggero, 
Padova 1979; retomada na edic;ao bilingue portuguesa, Porto 1987, 2 vol.), parecem ser o resultado desta 
pratica de ensino da pregac;ao ministrada aos confrades em Italia, talvez mesmo em Bolonha. De facto, 
a sua densidade literaria, teologica e escriturfstica, nada parece ter com os arrebatados serm6es que atra
fam multid6es. 

Os Sermones antonianos constituem uma verdadeira summa bfblica, urn comentario concordista 
elaborado ao sabor das leituras dominicais e festivas da Escritura. A densidade exegetica dos serm6es e 
entretecida por referencias teologicas e naturalfsticas, dentro de urn espfrito de fervor na regenerac;ao 
etica do homem e de arrebatamento mfstico. Antonio e os seus Serm6es apresentam-se ao leitor como 
expoente do pensamento exegetico e da teologia peninsular no infcio do seculo XIIL E precisamente 
para determinar a tendencia ( ou canonica ou franciscana) da exegese e desta teologia mfstica que 
Agostinho Frias toma como chave interpretativa dos Sermones uma arqueologia cultural do texto con
frontando-o com a 01do do mosteiro de conegos regulares de Santa Cruz de Coimbra, e desmontando 
os princfpios exegeticos mobilizados por Antonio. Assim nas duas\primeiras partes faz-se urn estudo das 
instituic;6es de ensino em Portugal no final do seculo XII e infcio do XIII: na primeira parte e estudada 
a vida cultural em Santa Cruz de Coimbra e sua relac;ao com a espiritualidade dos Serm6es; na segun
da estuda-se a relac;ao entre a lectio e a predicatio com vista a determinar as fontes liturgicas dos 
Serm6es. 

Para o historiador da Filosofia Medieval, urn dos temas mais interessantes dos serm6es antonianos 
e a utilizac;ao de textos filosoficos e naturalfsticos como elementos de exegese, aqui_estudada sobretudo 
na parte III. Mais interessante ainda e a utilizac;ao do De animalibus de Aristoteles, que havia sido tra
duzido pouco tempo antes em Toledo por Miguel Escoto. Esta presenc;a do De animalibus nos Serm6es, 
que e prova velmente a primeira deste tipo de obras, e analisada com pormenor nas pp. 132-142, mos
trando o autor como Antonio as submete ao uso da lectio escolastica em plena argumentac;ao exegetica. 

A investigac;ao aqui traduzida constituiu a tese de Mestrado em Filosofia Medieval apresentada 
pelo au tor na Faculdade de Letras da U niversidade do Porto em 1993. Esta traduc;ao tam bern foi publi
cado na revista do Centro de estudos antonianos de Padua, II Santo, vol. 35 (1995) pp. 279-458. J. F. 
MEIRINHOS. 
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DfAZ Y DIAZ, Manuel Cecilia,- NASCIMENTO, Aires Augusto - DIAZ DE BUSTAMANTE, Jose 
Manuel - GON(_;ALVES, M.I. Rebelo- LOPEZ PEREIRA, J.E. - SANTO, A. Espfrito: HIS
LAMPA. Hispanorum Index Scriptorum Latinorum Medii Posteriorisque Aeui. Autores Iatinos 
peninsulares da epoca dos descobrimentos (1350-1560), Comissao Nacional para as 
Comemorac;6es dos Descobrimentos Portugueses-Imprensa Nacional Casada Moeda, Lisboa 1993, 
475 pp. 

Esta obra, que resulta da colaborac;ao de investigadores portugueses e espanhois, vern preencher 
uma lacuna ha muito sentida por todos os investigadores do perfodo final da Idade Media e do 
Renascimento. Neste Repertorio dos textos Iatinos peninsulares da Idade Media tardia e Renascimento, 
sao abrangidos os autores e obras anonimas de Espanha e Portugal. Uma descric;ao dos seus objectivos 
e do projecto de investigac;ao que I he deu origem pode ler-se na "Apresentac;ao" de A.A. Nascimento e 
na "Saudac;ao ao leitor" por M.C. Dfaz y Dfaz. Este agora indispensavel instrumento de trabalho e uma 
continuac;ao do fundamental Index scriptorum medii aeui hispanorum publicado por Dfaz y Dfaz em 
1958, cujo limite era c. 1350. 0 limite ad quem foi fixado em 1560 devido as profundas alterac;6es veri
ficadas apos o concflio de Trento. De qualquer modo foram inclufdos todos os autores e respectivas 
obras completas, desde que tenham publicado alguma obra antes de 1560. 

0 volume e na realidade constitufdo por tres Indices separados e entre os quais e preciso navegar: 
uma concordancia de nomes (pp. 21-34), urn fndice de autores com resumidas informac;6es biograficas 
e fontes bibliograficas (pp. 35-126) e e para eles que remete o fndice de obras e autores (pp. 127-473). 
Neste elencam-se ou autores pelo nome Iatino normalizado, com indicac;ao das respectivas obras, indi
cando-se para cada uma os manuscritos e edic;6es, dos manuscritos e edic;6es raras indicam-se as bib1io
tecas onde se encontrem e outras referencias bibliograficas especfficas. Como o tftulo indica, sao incluf
das referencias apenas aos textos Iatinos do perfodo abrangido e mesmo as traduc;6es de outras lfnguas 
para latim, mas nao se referem as obras em vulgar que os mesmos autores pudessem ter escrito, assim 
como tambem nao se referem as traduc;6es das obras latinas para vulgar. Provavelmente por dificulda
des de tempo e de investigac;ao, sobre algumas obras apenas e indicado o tftulo. 0 limite das verificac;6es 
tambem nao obviou as duplicac;6es de autores, ou a inclusao de outros que nao sao peninsulares nem 
aqui exerceram a sua actividade. Numa desejavel reedic;ao da obra estes aspectos poderao facilmente ser 
corrigidas. Seria tambem de tentar uma fusao dos tres elencos, o que facilitaria a sua consulta. 

0 Repertorio oferece-nos urn inesgotavel manancial de informac;ao que permite fazer urn retrato 
minucioso da produc;ao escrita latina dos seculos XIV-XVI na Peninsula. Encontramos sobretudo biblis
tas, canonistas ou juristas, comentadores e tratadistas de teologia, filosofia e logica, cronistas e latinis
tas. Mas outros ambitos, ~em exclus6es, estao tambem presentes: a poesia, a matematica, as ciencias 
naturais, as alquimia, as viagens e descric;6es geograficas etc. Pel a sua dimensao sobressaem as obras de 
autores como Aquiles Estac;o, Francisco de Vitoria, Jeronimo Osorio, Joao Afonso de Segovia, Joao Lufs 
Vives, Joao de Torquemada, Nicolau Emerico, Pedro Ciruelo, Pedro Juan Nunez, Pedro Nunes, Vicente 
Ferrer. Infelizmente o volume nao possui urn fndice tematico, o que seria bastante uti! sobretudo para e 
inter-relacionar as obras e verificar de modo exaustivo a importancia dos autores medievais que foram 
mais comentados e portanto mais intluentes no perfodo a que se refere o repertorio. Entre estes encon
tramos Pedro Lombardo, Pedro Hispano, Tomas de Aquino, Ockham, Duns Escoto. J.F. MEIRINHOS. 
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FRIAS, Agostinho F., Lettura ermeneutica sei "Sermones" di Sant'Antonio di Padova. bztroduzione aile 
radici culturali del pensiero antoniano, trad. dal portoghese 1. Serra; Centro studi antoniani, 
Padova 1995, pp. 193. 
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ANDRE DO PRADO, Horologium fidei. Dialog a com o infante D. Henrique. Edi~iio do ms. Vat. lat. 
1068. Edi9ao, tradu9ao e notas por Aires Augusto NASCIMENTO (Col. Mare liberum), Ed. Comissao 
Nacional para os Descobrimentos Portugueses-Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa 1994, 
492 pp. 

Este dialogo ficcionado, que ate agora permanecia inedito apesar das referencias eruditas que a ele 
iam sen do feitas, foi escrito em meados do XV pelo teo logo franciscan a portugues Andeas de Prato, que 
em 1450 era Vigario da Provincia Franciscana Portuguesa. Trata-se de urn comentario de tematica filo
sofico-teologica ao Credo ou Sfmbolo dos Ap6stolos cuja composi9ao teria sido sugerida ao teologo 
franciscano pe1o proprio infante D. Henrique (cf.Prohem., p. 32). 0 dialogo tera sido escrito apos o 
regresso de Andreas a Portugal, depois de ter .deixado a curia romana em cuja escola papal ensinou 
durante anos. 0 manuscrito tera en tao sido remetido para a curia talvez com a inten9ao de ai fazer a apo
logia do infante D. Henri que, que entao transformava as explora96es ultramarinas portugueses em gran
de projecto politico e para as quais pretendia obter a benevolencia e privilegios papais ( cf. pp.8-1 0). 
Mas, o dialogo nao se faz eco destas hipoteses enunciadas pelo editor do texto. 

Os titulos de cada urn dos 12 capitulos sao artigos do Sfmbolo, aos quais sao associadas epigrafes 
vetem-testamentarias. Por efeito desta divisao em 12 partes eo proprio Credo que e apresentado como 
relogio da fe, isto e como urn cfrculo onde se encerra 0 que e necessaria a salva9aO. Sem duvida que 
com a metafora do relogio Andreas pretende remeter simultaneamente para a fe e a teologia como tota
Iidade (o cfrculo) e como harmonia e regularidade (as 12 divisoes e a sua recorrencia). 0 primeiro capi
tulo, que trata da unidade substancial da Trindade e da.natureza da fe, ocupa mais de urn ter90 da obra. 
Os restantes ocupam-se da divindade de Cristo, da concep9ao virginal, da encarna9ao e padecimento de 
Cristo, da sua ressurrei9ao, do juizo final, dos dons do Espirito Santo, da unidade da Igreja, da gra9a, da 
ressurrei9ao dos mortos, e da bem-aventuran9a eterna. No tratamento destas questoes encontramo-nos 
num quadro intelectual caracteristico do pensamento medieval, marcado pelas rela96es estreitas entre a 
filosofia e a teologia, entre a eclesiologia e a vida publica e privada. Depreende-se da obra uma visao 
moral e penitencialista da teologia e do destino do homem. Na sua exposi9ao Andreas e em particular 
influenciado pelo texto bfblico e por fontes patristicas, canonisticas e filosoficas, que por vezes cita em 
extenso e parafraseia (cf. Introd. p. 17-21). 0 «Index auctoritatum» (pp.'483-489), embora nao seja de 
facil consulta permite constatar a extensao das fontes aduzidas por Andreas de Prato. 

0 texto Iatino com tradu9ao defronte ocupa as paginas 30-481 em corpo pequeno. Na introdu9ao 
(pp. 5-28) o Prof. A. Nascimento descreve o unico manuscrito, do seculo XV, onde se conserva a obra: 
Vat. lat. I 068, que pertence a Biblioteca Apostolica Vaticana desde a sua funda9ao ( o regis to de entrada 
e de Bartolomeu Platina, seu primeiro bibliotecario). Na introdu9ao analisam-se 1ambem a tecnica do 
dialogo tal como e praticada por Andreas, bern assim como o tema, conteudo, cita~oes, concep9ao de 
teologia e titulo obra. J. F. MEIRINHOS. 

QVODLJBETARIA. Miscellanea studiorum in h~norem Prof J. M. da Cruz Pontes Anno iubilationis 
suae, Conimbrigae MCMXCV, cura Marii A. Santiago de Carvalho, iuvamen praestante Josephi 
Francisco Meirinhos. In: Mediaevalia. Textos e estudos, vol. 7-8 (1995) 603 pp. Ed. Funda9ao Eng. 
Antonio de Almeida, Porto, 1995. 

No ano da jubila9ao academica do Prof. Jose Maria da Cruz Pontes, os seus amigos e colegas ofe
recem-lhe em homenagem urn volumoso conjunto de estudos. Catedratico de Filosofia Medieval na 
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Universidade de Coimbra, Cruz Pontes distinguiu-se com estudos sobre Pedro Hispano, sobre o Livro 
da Corte Enperial de autor anonimo, e sobre o Iulismo, para alem de ser autor uma extensa bibliografia 
sobre outros temas e autores da Filosofia Medieval. E essa actividade de docente e de investigador que 
se pretende homenagear nas 603paginas deste numero duplo da revista Mediaevalia. Textos e estudos, 
onde de publicam contributos que abrangem toda a Idade Media, desde as suas raizes classicas, ate ao 
seu declinar com a segunda escolastica. Em vez de fazermos algumas aprecia96es sumarias, que seriam 
sempre injustas ao ignorar a variada riqueza destes estudos, deixemos que o fndice do volume fale por si: 

Maria Candida Monteiro PACHECO, Prefacio (9-10); Tabula gratulatoria (17-28);0 Professor 
Doutor Jose Maria da Cruz Pontes (17-28);Bibliografia do Prof Doutor J. M. da Cruz Pontes (29-50); 
Jorge AYALA MARTINEZ,Tres escritores Iatinos nacidos en el valle media del Ebro (siglos I. a. C.- IV d. 
C.): Marcial, Quitiliano, Prudencio (51-78); Manuel de Almeida TRINDADE, S. Justina- a sua doutri
na sabre 0 Logos (79-97); Evanghelos A. MOUTSOPOULOS, Une reminiscence de Proclus chez Theodore 
Stoudite? (99-102); Carlos STEEL, Lost Simplicity. Eriugena on sexual difference (103-126); Jos 
DECORTE, Medieval Philosophy as a 'Second Voyage'. The Case of Anselm of Canterbury and of 
Nicholas of Cusa (127-151); Francisco BERTELLONI, Status ... quod non est res. Facticidad del status 
como fundamento de Ia universalizaci6n de lo real en Pedro Abelardo (153-175); G. J. McALEER, 
Reason, the Ethical Subject and Sin in the Thought of Peter Abelard (177-198); Joaqufn LOMBA 
FUENTES, La transmisi6n del saber andalus( a Europa en Ia Corona de Aragon (199-220); Charles 
BURNETT, 'Magister Johannes Hispalensis et Limiensis' and Qusta ibn Luqa's De differentia spiritus et 
ani mae a Portuguese Contribution to the Arts Curriculum? (221-267); Jan A. AERTSEN, The Beginning 
of the Doctrine of the Transcendentals in Philip the Cancel/or (ca. 1230) (269-286); Roland J. TESKE, 
S.J., William of Auvergne's Arguments for the Newness of the World (287-302); Abelardo LOBATO, O.P., 
El papa Juan XXI y los Domini cos (303-327); Jose Francisco MEIRINHOS, A atribui~iio a Petrus Yspanus 
das Sententie super libra de physonomia de Guillelmus Hispanus, no manuscrito Vaticano, Urb. lat. 
1392 (329-359); Christian TROTTMANN, Sciences optiques et thiologie de Ia vision beatifique a Ia COU/' 

pontificate de Viterbe (361-40 1 ); L. HboLDie Ganzheit Cortes in der Theologie des Heinrich von Gem 
(1293) (403-426); Raymond MACKEN, The Human Will as Decision-Maker in the Human Person, 
According to the Philosphy of Henry of Ghent (427-439); Joke SPRUYT, Hellly of Ghent on the Use of 
Denials (A Chapter in the Hist01y of Negation) (441-471); L. M. DE RuK, Ockham's Horror of the 
Universal. An Assessment of his View of individuality (473-497); Maria Candida PACHECO, 0 sentido da 
Paz na tradi~ao e no testemunho da Gerar;ao de Avis (499-513); Antonio Manuel MARTINS, LibeJdade e 
autonomia em Fonseca (515-527); Mario A. Santiago de CARVALHO, "Inter Philosophos non mediocris 
contentio." A propos ito de Pedro da Fonseca e do contexto medieval da distin~ao essencialexistencia (529-
562); Joaquim Chorao LAVAJO, Nicolau Clenardo e o dialogo judaico-cristao (563-577); Albetto 
CATURELLI, La sinderesis y el relativismo itico contemporaneo (579-591); Stefan SwiEZAWSKI, Importance 
du conciliarisme medieval dans l'histoire spirituelle de !'Europe (593-603). J.F. MEIRINHOS. 

B) OTROS LIBROS 

GUY, Alain, La philosophie espagnole, PUF (Que sais-je?), Paris, 1995, 127 pp. 

EI profesor Alain Guy es un conocido hispanista frances que durante muchos afios ha desarrollado 
en Ia Universidad de Toulous-Le-Mirail una eficaz labor de promocion de los estudios hispanicos rela-
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du conciliarisme medieval dans l'histoire spirituelle de !'Europe (593-603). J.F. MEIRINHOS. 

B) OTROS LIBROS 

GUY, Alain, La philosophie espagnole, PUF (Que sais-je?), Paris, 1995, 127 pp. 

EI profesor Alain Guy es un conocido hispanista frances que durante muchos afios ha desarrollado 
en Ia Universidad de Toulous-Le-Mirail una eficaz labor de promocion de los estudios hispanicos rela-
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cionados con Ia filosoffa. De todas sus obras publicadas, Ia Historia de Ia filosojfa espa11ola ha sido Ia 
de mayor exito editorial. Ahora acaba de publicar una edicion abreviada de Ia Historia de Ia filosojfa 
espaiiola en Ia prestigiosa coleccion francesa Que sais-je ?. Entre las novedades que presenta esta obra, 
respecto de anteriores ediciones, estan las primeras paginas dedicadas a. los antecedentes historicos 
( epoca hispano-romana) y Ia Conclusion, en Ia que el au tor enumera los val ores que, a su juicio, son 
especfficos del pensamiento espanol, haciendo hincapie en los valores humanfsticos. En el ultimo capi
tulo, dedicado al actual pluralismo ideologico de Ia filosoffa espanola, el autor muestra un gran conoci
miento de cuanto se escribe en Espana en materia de filosoffa. Aunque se trata de un libro de innicia
cion, Ia maestrfa del autor se deja notar desde el principia hasta el fin de la obra, por lo bien resumidas 
que estan las diversas filosoffas y tendencias. Enhorabuena al emerito profesor. J.M.A. 

VILLANUEVA, Javier, Noologfa y reologfa: una relectura de Xavier Zubiri, Eunsa, Pampona, 1994, 
421 pp. 

Cuenta Marfa Zambrano que entre los tres momentos en que, mas intensamente, estuvo a pun to de 
renunciar a Ia filosoffa, el primero fue aquel en que se encontraba atrafda porIa oscuridad de Zubiri, y 
Ia claridad, casi trasparencia, de Ortega y Gasset. Y narra como en Ia impenetrabilidad del pensamiento 
zubiriano descubrio Ia penumbra tocada de alegrfa que Ia alento a desestimar la idea de abandonar el 
estudio de Ia filosoffa. 

A desentrafi.ar Ia oscuridad y Ia impenetrabilidad del pensamiento filosoffsico de X. Zubiri es a lo 
que se dedica Javier Villanueva en este libro. El autor se propone mostrar Ia originalidad de esta filoso
ffa, tanto por la novedad de sus respuestas como por Ia novedad de su terminologia. Desde Ia gnoseolo
gfa y Ia ontologia, es decir, desde Ia noologfa y Ia reologfa zubiriana propone una relectura abierta de Ia 
totalidad de su pensamiento. 

Todo gran pensador se cuida de sus maestros, no de sus discfpulos. El autor, partiendo de este prin
cipia, dedica el primer capitulo La genesis del sistema. La idea de filosojfa en Zubiri al estudio de Ia 
intluencia que Ia escolastica suareciana primero y la fenomenolo~fa despues han tenido en el. 

Los capftulos segundo y tercero abordan, desdoblado, el problema de La noologfa de Zubiri. 
Mientras el segundo presenta Ia novedad de Ia noesis zubiriana, el capitulo tercero desarrolla los tres 
modelos especfficos de Ia noesis: Ia aprehension primordial, Ia aprenhension logica y Ia aprehension 
racional. · 

El capitulo cuarto esta dedicado a La reologfa de Zubiri. Es una aplicaci6n de los capftulos proce
dentes a proposito del noema y de sus tres modulaciones: Ia esencia simple o compacta, Ia esencia logi
ca o campal y Ia esencia racional o mundanal. Noologfa y reologia son, a fin de cuentas, las dos caras 
de una misma moneda. Noesis y noema son autorreferenciales, se autoimplican mutuamente. 

Javiei' Villanueva cierra el libro con un quinto capftulo que recoge una Sfntesis interpretativa y 
valoraci6n de Ia filosojfa zubiriana. Sin duda estamos ante un libro que ayudara a comprender mejor Ia 
filosoffa de Zubiri, llena, por otro !ado, de imcomprensiones o estudios deficientes que en poco o nada 
reflejan Ia complejidad y completud de este gran filosofo espanol del siglo XX. JUAN JOSE RAYA. 

CRUZ CRUZ, Juan, Filosojfa de Ia Historia, Eunsa, Pamplona, 1995, 285 pp. 

No es una Historia de filosoffas de Ia historia, sino un Tratado de filosofia de Ia historia. El autor 
de Ia obra, experto en este genero de libros de iniciacion a Ia filosoffa, expone con claridad una temati-
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ca amplia y dispersa. Comienza exponiendo los conceptos basicos acerca de que son Ia Historia y Ia 
Historiologfa o teorfa de Ia historia, para pasar a continuacion a desarrollar en tres partes el contenido 
de Ia obra: a) Historiologfa epistemologica (Ia historia como conocimiento ); b) Historiologia morfolo
gica (Ia historia como realidad) y c) Historiologfa teleologica (elfin o el sentido de Ia historia). 

Como muy bien explica el autor, «noes esta una disciplina que pretenda vivenciar Ia realidad his
torica; tampoco es un conocimiento historiografico (no intenta hacer historia): trata de indagar Ia esen
cia y sentido de Ia historia en las dos vertientes que esta muestra, como acaecer real y como narraci6n 
de ese acaecer». Entre los aspectos positivos de esta obra destacamos su caracter didactico. EI lector 
encontrara perfectamente delineados los conceptos basi cos de Ia filosoffa de Ia historia (testimonio y tes
tigos, Ia narracion hist6rica, historia y verdad, modelos historiologicos), asf como el desarrollo de las 
ideas nucleares de Ia filosoffa de Ia historia (tiempo circular e historico, progreso y revelacion, evolu
cion e historia, el sujeto de Ia historia), para concluir con una respuesta a Ia pregunta que da Iugar a Ia 
existencia de Ia filosoffa de Ia historia: el principio, el fin o destino comun de los pueblos. Las constan
tes referencias a autores espanoles hacen que esta obra resulte especialmente atractiva para los lectores 
espanoles. J .M.A. 

INNERARITY, Daniel, La irrealidad literaria, E. Eunsa, Pamplona, 1995, pp. 167. 

Daniel Innerarity nos ha sorprendido, una vez mas, con una atinada retlexion sobre uno de sus 
temas favoritos: Ia relacion literatura-filosoffa. Con un estilo conciso y, a! mismo tiempo, brillante, el 
profesor zaragozano reflexiona acerca de Ia realidad/irrea1idad de ese ente de ficcion que es Ia Iiteratu
ra, evocandonos, aunque no lo diga expresamente, una problematica muy unamuniana. Innerarity pre
fiere moverse en las coordenadas filos6ficas del pensamiento aleman, paseando su mirada retlexiva 
sobre filosofos, poetas, epocas y obras. Ellibro es esencialmente filosofico, una meditacion en Ia que el 
autor ofrece allector sugerentes pensamientos, siempre con sentido positivo. Esta es Ia gran diferencia 
con Unamuno, a quien el pensamiento de Ia inealidad de los entes literarios lo sume en el abismo de Ia 
desesperacion. Inneraity, por el contrario, escribe que la experiencia Iiteraria es Ia celebracion de Ia 
variedad de Ia vida y de Ia inagotabilidad de su significado, el consuelo de saberse acogidos por una irre
alidad que, sin necesidad de competir con Ia terquedad de los hechos, los supera en profundidad y sen
tido. En definitiva, Ia ficcion poetica, en vez de conducir a Ia esquizofrenia, nos hace penetrar en el 
fondo de Ia realidad, ensanchandola, completandola y trascendiendola. J.M.A. 

IBANEZ LANGLOIS, Jose Miguel, Introducci6n a Ia antropologfa filos6fica, Ed. Eunsa, Pamplona, 
1995 (4a Ed.), pp. 116: 

Ajuzgar por las cuatro ediciones que se han hecho de este Iibro, estamos ante una Introduccion que 
se ha convertido en un Iibro clasico dentro de los manuales de antropologia filosofica. Posiblemente, 
ello se deba a Ia carencia de este tipo de obras en Iengua espanola, en numero muy inferior a las que 
existen de antropologia social y cultural. Pero, no solo es el valor externo el que avala el exito de esta 
breve introduccion a Ia antropologfa filosofica, sino el acierto del autor a Ia bora de sintetizar una pro
blematica tan compleja. Es un Iibro de bolsillo para personas no especializadas en esta tematica, pero 
que desean recibir una ayuda que les oriente en el amplio mundo de Ia antropologfa. J.M.A. 
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DOLBY MUGICA, Marfa del Carmen, Socrates en el siglo XX, Eiunsa, Barcelona, 1995, 109 pp. 

Las historias de Ia filosoffa cuentan que Socrates no dejo obras escritas de filosoffa, a pesar de que 
dedico su vida a ensefiar a filosofar. No son pocos los filosofos de nuestros dfas que estan adoptando Ia 
actitud socratica, consistente en sustituir el discurso academico y profesoral por una filosoffa mas dia
logica y cefiida a los acontecimientos de Ia vida. Esto es lo que retleja Dolby Mugica en su obra Socrates 
en el siglo XX. Una obra que, por su estilo, se parece a! Diario de una profesora de filosoffa, y por su 
contenido, quiere ser un dialogo vivo sobre las cuestiones que mas interesan a los alumnos de 
Bachillerato y Cou. En total son 17 cuestiones las que esta profesora ha elegido como tema de conver
sion con sus discfpulos. 

. Comienza Ia obra simulando un encuentro con Socrates en un parque de Ia ciudad. A partir de ahf, 
los afortunados chicos y chicas que han reconocido a! maestro Socrates, comienzan a plantearle pre
guntas como si fueran los jovenes interlocutores de los dialogos platonicos, pero con mentalidad moder
na. Preguntan sobre Ia verdad, Ia amistad, el amor, Ia naturaleza, Dios, el bien, Ia belleza, Ia libertad, Ia 
polftica, el nacionalismo, Ia felicidad, Ia filosoffa ... El dialogo se realiza por etapas; unas veces se reu
nen con Socrates en el Cafe Griego, otras veces en Ia Universidad, en el parque o en cualquier otro rin
con que reune condiciones. El hilo argumental de Ia obra conduce al alumna hacia Ia meditacion inte
rior, de donde brota laluz que ilumina Ia realidad. Se nota que Ia autora comparte esta idea agustiniana, 
de igual modo que se nota su amor a Ia verdad y el carina que pone en Ia ensenanza de Ia filosoffa. Este 
tipo de libros contribuye a dar amenidad a Ia filosoffa y a que los jovenes den cab ida en sus vidas a los 
temas vitales y trancendentes. J.M.A. 

CAFFARRA, Carlo, Etica general de Ia sexualidad, Eiunsa, Barcelona, 1995, 122 pp. 

Desde una dimension antropologico-cristiana, Carlo Caffarra expone los fundamentos eticos de Ia 
sexualidad humana, entendida como dimension constitutiva de Ia persona y como ejercicio de esa facul
tad. La unidad de Ia persona y Ia redencion del cuerpo son los presupuestos antropol6gicos y teologicos 
en los que arranca Ia sexualidad, que alcanza Ia plenitud de biert solo cuando Ia dimension procreadora 
esta estrechamente asociada a Ia unitiva: son los dos aspectos que definen el acto sexual moralmente 
bueno. Se trata, en definitiva, de una obra dirigida a personas que comparten Ia misma vision cristiana 
que el autor dellibro. J.M.A. 

HALKIN, Leon-E., Erasmo entre nosotros, Ed. Herder, Barcelona, 1995, pp. 448 + 8 p. de laminas. 

La figura de Desiderio Erasmo, tan ligado a! Renacimiento y a Ia cultura espanola por sus relacio
nes con Juan Luis Vives y con Ia Corte del Emperador Carlos V, es siempre actual. Los humanistas de 
finales del siglo XX lamentan el desconocimiento que nuestros estudiantes tienen de las lenguas y cla
sicas y, sobre todo, de los valores humanfsticos. Por eso.viene muy bien un libro como este, cuyo obje
to es recordarnos que Ia cultura europea se asienta sobre Ia base de estos grandes personajes. No se trata 
de que todos tengamos que ser especialistas en lengua y cultura clasica, pero sf de que no olvidemos a 
los que configuraron Ia cultura europea. Con este espfritu ha escrito Leon-E. Halkin su libro, ofrecien
do un retrato realista de Erasmo de Roterdam. Aunque las citas a pie de pagina de jan entrever Ia erudi- . 
cion del au tor de Ia obra, el texto no esta redactado con senti do erudito sino buscando Ia tluidez y Ia cla
ridad. La obra abarca toda Ia vida de Erasmo, deteniendose brevemente el autor en cada una de las obras 
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del escritor humanista. El autor dellibro escribe desde la conviccion personal de que Erasmo sigue sien
do un autor actual, como lo demuestra Ia continua reedici6n de algunas obras suyas: Elogio de Ia locu
ra y Coloquios. Por esta razon ha titulado Ia obra Erasmo entre nosotros, ?orque Eras~o ~~ es un extra
no sino que sigue estando presente entre nosotros. Consideramos un ac1erto Ia pubhcac10n en lengua 
espanola de este fiel retrato de Erasmo de Roterdam. J.M.A. 

HEINZMANN, Richard, Filosojfa de Ia Edad Media, Ed. Herder, Barcelona, 1995, 484 pp. 

El in teres porIa filosoffa medieval comienza a prender de nuevo entre los uni:'ersitarios espafioles. 
Tras un largo periodo de reclusi6nde Ia filosoffa medieval en el mas absoluto olvido, parece que albo
rean nuevas tiempos para esta disciplina, y estamos seguros de que volvera a ~cupar el_ pu~~to que le 
corresponde en las universidades espanolas. Por esta razon, saludamos con alegn~ Ia pubhcacwn ~e este 
manual de filosoffa medieval, escrito por una persona experta en Ia matena, el doctor Richard 
Heinzmann, profesor de filosoffa cristiana y presidente del Instituto Grabmann para el estudio de Ia teo
logfa y Ia filosoffa medievales en Ia Universidad de Munich. Ellibro presenta algu~as novedades, bus
cando siempre su sentido pedagogico. Destacamos Ia Bibliograffa, extensa y actuahzada, general Y por 
autores. Los temas son tratados con brevedad pero con verdadera enjundia, anadiendo a! final de cada 
tema las oportunas referencias a Ia bibliograffa general. Como Ia obra esta dirigida a los estudiantes uni
versitarios el autor ha numerado desde Ia primera pagina basta Ia ultima las ideas que va desarrollando. 

Sabe~os que un manual no es nunca un libro autosuficiente, pero es imprescin~ible que los alum
nos dispongan de un manual cuando se empieza a estudiar una asignat~ra. ~ons1de~.amos __ que e~te 
manual reune condiciones para ser tenido en cuenta por los profesores de Iustona de Ia hlosoha m~die
val. Ellibro esta escrito siguiendo un orden cronologico, y se lee con agrado porque el autor ha ev1tado 
los tecnicismos Iingufsticos. Por otra parte, predomina en Ia obra el desarrollo de las ideas sobre las 
cuestiones socio-culturales. J.M.A. 

DREWERMANN, Eugen, Giordano Bruno o el espejo del lnfinito, Ed. Herder, 1995, 364 pp. 

Eugene Drewemann, teologo psicoterapeuta, se ha convertido en un personaje controvertido: ~on
denado por unos y admirado por otros. La realidad es que este te6logo parece haber tocado ~lguna hbra 
de Ia sensibilidad moderna porque, de lo contrario, no se explica el eco que encuentran sus Ideas. 

Tomando Ia figura de Giordano Bruno como hilo conductor, el autor de esta obra se pone en Iugar 
del famoso domini;o e imagina que esta escribiendo en un diario los avatares religiosos, polfticos Y filo
soficos de Ia seaunda mitad del siglo XVI. Giordano Bruno fue tenido por hereje y, tras pasar ocho anos 
en Ia drcel de~ Inquisicion romana, fue quemado vivo en Roma el ano 1600. La id~~ti:icacion ~on un 
personaje de estas caracterfsticas resulta fascinante para Drewermann, porque tramb1en el ha sufnd~ en 
propias carnes Ia prohibicion de ensenar en los Centros eclesiales. La ~resente obra no es_tanto un l~bro 
de his tori a, aunque Ia historia tambien esta presente, cuanto el retrato vivo de una alma ab1erta .a Ia cien
cia, posefda por una gran sensibilidad religiosa, pero totalmente incomprendid~ p_or las autondades d_e 
Ia Iglesia, a Ia que, por otra parte, el ama entranablemente. Pensamos que el obJ~tivo del autor a~ escn
bir esta obra ha sido el animar a las personas que se hallan en situaciones parec1das, a que se 1mren _en 
el retrato de Giordano Bruno, que con su muerte sacudio las conciencias de sus acusadores: «tal vez d_Ic
tais contra mf/una sentencia con mayor temor/del que tengo yo al recibirla». El autor ha recreado b1en 
el ambiente renacentista que vivio Giordano Bruno, y los ultimos dfas de Ia vida del domini co. AI final 
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DOLBY MUGICA, Marfa del Carmen, Socrates en el siglo XX, Eiunsa, Barcelona, 1995, 109 pp. 

Las historias de Ia filosoffa cuentan que Socrates no dejo obras escritas de filosoffa, a pesar de que 
dedico su vida a ensefiar a filosofar. No son pocos los filosofos de nuestros dfas que estan adoptando Ia 
actitud socratica, consistente en sustituir el discurso academico y profesoral por una filosoffa mas dia
logica y cefiida a los acontecimientos de Ia vida. Esto es lo que retleja Dolby Mugica en su obra Socrates 
en el siglo XX. Una obra que, por su estilo, se parece a! Diario de una profesora de filosoffa, y por su 
contenido, quiere ser un dialogo vivo sobre las cuestiones que mas interesan a los alumnos de 
Bachillerato y Cou. En total son 17 cuestiones las que esta profesora ha elegido como tema de conver
sion con sus discfpulos. 

. Comienza Ia obra simulando un encuentro con Socrates en un parque de Ia ciudad. A partir de ahf, 
los afortunados chicos y chicas que han reconocido a! maestro Socrates, comienzan a plantearle pre
guntas como si fueran los jovenes interlocutores de los dialogos platonicos, pero con mentalidad moder
na. Preguntan sobre Ia verdad, Ia amistad, el amor, Ia naturaleza, Dios, el bien, Ia belleza, Ia libertad, Ia 
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CAFFARRA, Carlo, Etica general de Ia sexualidad, Eiunsa, Barcelona, 1995, 122 pp. 

Desde una dimension antropologico-cristiana, Carlo Caffarra expone los fundamentos eticos de Ia 
sexualidad humana, entendida como dimension constitutiva de Ia persona y como ejercicio de esa facul
tad. La unidad de Ia persona y Ia redencion del cuerpo son los presupuestos antropol6gicos y teologicos 
en los que arranca Ia sexualidad, que alcanza Ia plenitud de biert solo cuando Ia dimension procreadora 
esta estrechamente asociada a Ia unitiva: son los dos aspectos que definen el acto sexual moralmente 
bueno. Se trata, en definitiva, de una obra dirigida a personas que comparten Ia misma vision cristiana 
que el autor dellibro. J.M.A. 

HALKIN, Leon-E., Erasmo entre nosotros, Ed. Herder, Barcelona, 1995, pp. 448 + 8 p. de laminas. 

La figura de Desiderio Erasmo, tan ligado a! Renacimiento y a Ia cultura espanola por sus relacio
nes con Juan Luis Vives y con Ia Corte del Emperador Carlos V, es siempre actual. Los humanistas de 
finales del siglo XX lamentan el desconocimiento que nuestros estudiantes tienen de las lenguas y cla
sicas y, sobre todo, de los valores humanfsticos. Por eso.viene muy bien un libro como este, cuyo obje
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del escritor humanista. El autor dellibro escribe desde la conviccion personal de que Erasmo sigue sien
do un autor actual, como lo demuestra Ia continua reedici6n de algunas obras suyas: Elogio de Ia locu
ra y Coloquios. Por esta razon ha titulado Ia obra Erasmo entre nosotros, ?orque Eras~o ~~ es un extra
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HEINZMANN, Richard, Filosojfa de Ia Edad Media, Ed. Herder, Barcelona, 1995, 484 pp. 
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cando siempre su sentido pedagogico. Destacamos Ia Bibliograffa, extensa y actuahzada, general Y por 
autores. Los temas son tratados con brevedad pero con verdadera enjundia, anadiendo a! final de cada 
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DREWERMANN, Eugen, Giordano Bruno o el espejo del lnfinito, Ed. Herder, 1995, 364 pp. 
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bir esta obra ha sido el animar a las personas que se hallan en situaciones parec1das, a que se 1mren _en 
el retrato de Giordano Bruno, que con su muerte sacudio las conciencias de sus acusadores: «tal vez d_Ic
tais contra mf/una sentencia con mayor temor/del que tengo yo al recibirla». El autor ha recreado b1en 
el ambiente renacentista que vivio Giordano Bruno, y los ultimos dfas de Ia vida del domini co. AI final 
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salta el interrogante: i, Obediencia a Ia propia conciencia u obediencia a Ia jeraqufa de turno? Es posible 
hacer extrapolaciones de la obra a situaciones actuales. J.M.A. 

FERBER, Rafael, Conceptos fimdamentales de Ia filosojfa, Herder, Barcelona, 1996, 208 pp. 

Dentro del genera de «libros de iniciacion a Ia filosoffa» el del profesor Rafael Ferber ocupa un 
digno Iugar, porque, exponer con claridad sin renunciar a Ia profundidad, exige cierta madurez intelec
tual. Esta es Ia impresion que se saca de Ia lectura de esta obra, en Ia que se dan Ia mano Ia claridad con 
Ia precision intelectual y Ia actualidad. Como indica el tftulo de Ia obra, el autor ha tornado como gufa 
de su exposicion algunos conceptos fundamentales de Ia filosoffa: Filosoffa, Lenguaje, Conocimiento, 
Verdad, Ser y Bien, los cuales son analizados eon gran sentido didactico, sin tecnicismos, acudiendo 
p~ra su aclaracion a los ejemplos de Ia vida y acompaihindolos con textos selectos. Para en tender Io que 
dtce el autor no se necesitan conocimientos de filosoffa; son suficientes los conocimientos propios del 
bachillerato superior. Con esta obra Rafael Ferber ensefia a! lector a perder el miedo a los problemas aun 
no resueltos por los pensadores mas profundos y a plan tear preguntas a Platon, Aristoteles, Kant, Frege, 
Wittgenstein, Popper y otros. La posicion filosofica del autor es una sfntesis entre Ia filosoffa analftica 
chisica y Ia contemporanea. J.M.A. 

GARCIA GONZALEZ, M.-GARCfA MORIYON, F.-PEDREO, I., /nvestigaci6n hist6rica de Ia Historia 
de Ia filosojfa (Para acompaiiar a Luces y Sombras), Ed. de Ia Torre, Madrid, 1995, 318 pp. 

Los autores de esta obra son tres conocidos profesores de filosoffa que desde hace afios vienen ofre
ciendo al profesorado de bachillerato materiales didacticos para Ia renovacion de la ensefianza de Ia filo
soffa. Hace un par de afios publicaron Luces y sombras, una historia de Ia filosoffa, nada convencional 
Y muy sugerente, en Ia que los autores mostraban Ia sombra que produce Ia Iuz, en este caso las ideas. 
La presente obra es un complemento de aquella; por eso Ia han subtitulado: Para acompaiiar a Luces r 
sombras. En Ia Introduccion los autores justifican Ia importancia de Ia historia de las ideas para el est~
dio de Ia historia de Ia filosojfa, al relacionar a esta con Ia litercrtura, el arte, Ia ciencia y el contexto 
social en el que nacen y se desarrollan las ideas. Desde esta perspectiva, los autores se aproximan a cada 
epoca historica de Ia filosoffa ofreciendo a! lector: a) Actividades de motivacion; b) Actividades de for
macion y c) Actividades de aplicacion. En las primeras se plantean problemas especulativos que, a su 
vez, son rastreados en obras literarias, obras de cine, en Ia pintura, etc. En las segundas se propane Ia 
lectura de fragmentos filosoficos y se sefialan actividades para Ia reflexion. En las terceras predomina Ia 
aplicacion de las ideas filosoficas a los acontecimientos de Ia vida actual. La bibliograffa que sigue a 
cada capitulo es muy valiosa, porque esta bien selecccionada, es actual y va acompafiada de un breve 
comentario: Nos alegramus de Ia publicacion de esta interesante obra, porque sus autores han hecho una 
notable aportacion a Ia pedagogfa de Ia filosoffa en nuestro pafs. Ademas, en un ejemplo de coherencia 
etica, los autores anuncian que dedicaran el 0, 7 del PVP a! desarrollo de Tercer Mundo. J.M.A. 

MIRANDA ALONSO, Tomas, El juego de Ia argumentaci6n, Ed. de Ia Torre, Madrid, 1995, (2a ed.), 
157 pp. 

La Filosoffa para nifios, muy desarrollada en EE.UU., tiene en Espana un nutrido grupo de defen
sores y cultivadores. A este grupo pertenece Tomas Miranda, autor de El juego de Ia argumentaci6n. El 
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libra va dirigido principalmente a los profesores que desean iniciarse en el Programa de Filosoffa para 
nifios. El autor ha tornado como base explicativa la logica subyacente de las novelas El descubrimiento 
de Harry y Lisa. No estamos, por tanto, ante un tratado de logica formal, sino ante un material de apoyo 
para ensefiar a analizar actos de habla concretos, porque el mundo humano es fundamentalmente un 
mundo de palabras, mediante las cuales entramos en relacion con las personas y con las casas. Los alum
nos pueden aprender en este libra la teorfa de Ia argumellfaci6n como un juego de reglas que, llevadas 
a la practica, les permiten salir airosos en una discusion. J.M.A. 

PATELLA, Giuseppe, Sensa, corpo, poesia. Giambattista Vico e l'origine dell'estetica modema, 
Guerini scientifica, Milano, 1995, 176 pp. 

El joven profesor Patella escribio hace un par de afios un buen estudio sabre Baltasar Gracian 
(Graciano della peifeziones, Roma 1993). Continuando en su linea investigadora sabre Ia estetica y el 
barroco, acaba de publicar Ia presente obra, un estudio sabre Juan Bautista Vico, un adelantado de la 
estetica moderna, que dio a conocer sus ideas antes que Baumgarten y Kant. Como se sabe, Vico no 
escribio Ia Ciencia Nueva como un tratado de estetica, pero lo cierto es que su obra marca los orfgenes 
modernos de la teorfa estetica. En efecto, con su teorfa sabre Ia sabidurfa originaria, Vi co se adentra en 
el problema de la estetica y, sin quererlo, acaba convirtiendose en el fundador de Ia estetica como una 
realidad autonoma. Con su investigacion, Vico reivindica Ia prioridad genetica de los elementos fantas
ticos, imaginativos y poeticos, mostrando como es el elemento poetico el que da vida y creatividad al 
pensamiento. Segun Patella, el aspecto nuclear de Ia Ciencia Nueva radica en haber puesto en primer 
plano los valores cognitivos de la facultad perceptiva, intuitiva e imaginativa, excluidos tradicional
mente de Ia consideracion filosofica del mundo historico y humnano. Asf, pues, segun Vi co nuestro 
cuerpo es el origen y el soporte de nuestras representaciones, incluidas las filosoficas. Juan Bautista Vico 
combate, en nombre de la sensibilidad y de la corporeidad, el puro logicismo o mentalismo y Ia pura 
abstraccion metaffsica. La obra de Panella esta escrita con estilo clara y lineal, esta bien documentada 
y ofrece una completa bibliograffa. J.M.A. 

INNERARITY, Daniel, Lafilosojfa como una de las bellas artes, Ariel, Barcelona, 1995, 158 pp. 

El ensayo es el genera apropiado para el filosofo original. Ortega y Gasset definio el ensayo como 
un tratado a! que le falta Ia prueba de Ia demostracion. Se referfa, por supuesto, a Ia prueba cientffica. 
Posiblemente, hoy no somas tan exigentes; creemos que un buen ensayo filosofico muestra y demues
tra tanto como un tratado de filosoffa. Esto es lo que nos ha sugerido Ia Iectura de este ensayo de Daniel 
Innerarity, una composicion de muchos quilates filosoficos que consigue cautivar a! lector desde Ia pri
mera a Ia ultima pagina. No es frecuente encontrarse con una obra tan acabada desde cualquier dimen
sion que Ia miremos: filosofica, Iiteraria, estetica e historica. El presente ensayo trata sabre Ia filosoffa 
como una de las bellas artes. 

Como si no tuvieramos ya bastantes definiciones de filosoffa, Daniel Innerarity nos da otra mas. Lo 
curiosa es que esa definicion no resulta superflua. A lo mejor no es del todo nueva, pero sf estaba bas
tante olvidada. De ahf, pues, el gran acierto del autor a! devolvernos el sentido«retorico» de Ia filosoffa 
que desde el Renacimiento dormfa en el rincon de los recuerdos. Su propia obra, el libra, es ya en sf 
mismo una obra de arte, cuyos canones oscilan entre lo apolfneo (precision, diafanidad, continuidad, 
variedad) y lo vital-romantico (sugerencia, impulso, calor vital). Igual que sucede con las obras de arte, 
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salta el interrogante: i, Obediencia a Ia propia conciencia u obediencia a Ia jeraqufa de turno? Es posible 
hacer extrapolaciones de la obra a situaciones actuales. J.M.A. 

FERBER, Rafael, Conceptos fimdamentales de Ia filosojfa, Herder, Barcelona, 1996, 208 pp. 

Dentro del genera de «libros de iniciacion a Ia filosoffa» el del profesor Rafael Ferber ocupa un 
digno Iugar, porque, exponer con claridad sin renunciar a Ia profundidad, exige cierta madurez intelec
tual. Esta es Ia impresion que se saca de Ia lectura de esta obra, en Ia que se dan Ia mano Ia claridad con 
Ia precision intelectual y Ia actualidad. Como indica el tftulo de Ia obra, el autor ha tornado como gufa 
de su exposicion algunos conceptos fundamentales de Ia filosoffa: Filosoffa, Lenguaje, Conocimiento, 
Verdad, Ser y Bien, los cuales son analizados eon gran sentido didactico, sin tecnicismos, acudiendo 
p~ra su aclaracion a los ejemplos de Ia vida y acompaihindolos con textos selectos. Para en tender Io que 
dtce el autor no se necesitan conocimientos de filosoffa; son suficientes los conocimientos propios del 
bachillerato superior. Con esta obra Rafael Ferber ensefia a! lector a perder el miedo a los problemas aun 
no resueltos por los pensadores mas profundos y a plan tear preguntas a Platon, Aristoteles, Kant, Frege, 
Wittgenstein, Popper y otros. La posicion filosofica del autor es una sfntesis entre Ia filosoffa analftica 
chisica y Ia contemporanea. J.M.A. 

GARCIA GONZALEZ, M.-GARCfA MORIYON, F.-PEDREO, I., /nvestigaci6n hist6rica de Ia Historia 
de Ia filosojfa (Para acompaiiar a Luces y Sombras), Ed. de Ia Torre, Madrid, 1995, 318 pp. 

Los autores de esta obra son tres conocidos profesores de filosoffa que desde hace afios vienen ofre
ciendo al profesorado de bachillerato materiales didacticos para Ia renovacion de la ensefianza de Ia filo
soffa. Hace un par de afios publicaron Luces y sombras, una historia de Ia filosoffa, nada convencional 
Y muy sugerente, en Ia que los autores mostraban Ia sombra que produce Ia Iuz, en este caso las ideas. 
La presente obra es un complemento de aquella; por eso Ia han subtitulado: Para acompaiiar a Luces r 
sombras. En Ia Introduccion los autores justifican Ia importancia de Ia historia de las ideas para el est~
dio de Ia historia de Ia filosojfa, al relacionar a esta con Ia litercrtura, el arte, Ia ciencia y el contexto 
social en el que nacen y se desarrollan las ideas. Desde esta perspectiva, los autores se aproximan a cada 
epoca historica de Ia filosoffa ofreciendo a! lector: a) Actividades de motivacion; b) Actividades de for
macion y c) Actividades de aplicacion. En las primeras se plantean problemas especulativos que, a su 
vez, son rastreados en obras literarias, obras de cine, en Ia pintura, etc. En las segundas se propane Ia 
lectura de fragmentos filosoficos y se sefialan actividades para Ia reflexion. En las terceras predomina Ia 
aplicacion de las ideas filosoficas a los acontecimientos de Ia vida actual. La bibliograffa que sigue a 
cada capitulo es muy valiosa, porque esta bien selecccionada, es actual y va acompafiada de un breve 
comentario: Nos alegramus de Ia publicacion de esta interesante obra, porque sus autores han hecho una 
notable aportacion a Ia pedagogfa de Ia filosoffa en nuestro pafs. Ademas, en un ejemplo de coherencia 
etica, los autores anuncian que dedicaran el 0, 7 del PVP a! desarrollo de Tercer Mundo. J.M.A. 
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libra va dirigido principalmente a los profesores que desean iniciarse en el Programa de Filosoffa para 
nifios. El autor ha tornado como base explicativa la logica subyacente de las novelas El descubrimiento 
de Harry y Lisa. No estamos, por tanto, ante un tratado de logica formal, sino ante un material de apoyo 
para ensefiar a analizar actos de habla concretos, porque el mundo humano es fundamentalmente un 
mundo de palabras, mediante las cuales entramos en relacion con las personas y con las casas. Los alum
nos pueden aprender en este libra la teorfa de Ia argumellfaci6n como un juego de reglas que, llevadas 
a la practica, les permiten salir airosos en una discusion. J.M.A. 

PATELLA, Giuseppe, Sensa, corpo, poesia. Giambattista Vico e l'origine dell'estetica modema, 
Guerini scientifica, Milano, 1995, 176 pp. 

El joven profesor Patella escribio hace un par de afios un buen estudio sabre Baltasar Gracian 
(Graciano della peifeziones, Roma 1993). Continuando en su linea investigadora sabre Ia estetica y el 
barroco, acaba de publicar Ia presente obra, un estudio sabre Juan Bautista Vico, un adelantado de la 
estetica moderna, que dio a conocer sus ideas antes que Baumgarten y Kant. Como se sabe, Vico no 
escribio Ia Ciencia Nueva como un tratado de estetica, pero lo cierto es que su obra marca los orfgenes 
modernos de la teorfa estetica. En efecto, con su teorfa sabre Ia sabidurfa originaria, Vi co se adentra en 
el problema de la estetica y, sin quererlo, acaba convirtiendose en el fundador de Ia estetica como una 
realidad autonoma. Con su investigacion, Vico reivindica Ia prioridad genetica de los elementos fantas
ticos, imaginativos y poeticos, mostrando como es el elemento poetico el que da vida y creatividad al 
pensamiento. Segun Patella, el aspecto nuclear de Ia Ciencia Nueva radica en haber puesto en primer 
plano los valores cognitivos de la facultad perceptiva, intuitiva e imaginativa, excluidos tradicional
mente de Ia consideracion filosofica del mundo historico y humnano. Asf, pues, segun Vi co nuestro 
cuerpo es el origen y el soporte de nuestras representaciones, incluidas las filosoficas. Juan Bautista Vico 
combate, en nombre de la sensibilidad y de la corporeidad, el puro logicismo o mentalismo y Ia pura 
abstraccion metaffsica. La obra de Panella esta escrita con estilo clara y lineal, esta bien documentada 
y ofrece una completa bibliograffa. J.M.A. 
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El ensayo es el genera apropiado para el filosofo original. Ortega y Gasset definio el ensayo como 
un tratado a! que le falta Ia prueba de Ia demostracion. Se referfa, por supuesto, a Ia prueba cientffica. 
Posiblemente, hoy no somas tan exigentes; creemos que un buen ensayo filosofico muestra y demues
tra tanto como un tratado de filosoffa. Esto es lo que nos ha sugerido Ia Iectura de este ensayo de Daniel 
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mera a Ia ultima pagina. No es frecuente encontrarse con una obra tan acabada desde cualquier dimen
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que desde el Renacimiento dormfa en el rincon de los recuerdos. Su propia obra, el libra, es ya en sf 
mismo una obra de arte, cuyos canones oscilan entre lo apolfneo (precision, diafanidad, continuidad, 
variedad) y lo vital-romantico (sugerencia, impulso, calor vital). Igual que sucede con las obras de arte, 
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que no estan hechas para ser explicadas sino para ser contempladas, asf tambien esta obra de Daniel 
Innerarity esta escrita para ser Iefda, mas que para ser comentada. J.M.A. 

SAN AGUSTIN, STO. TOMAS, S. ANSELMO, AVICENA, GABIROL, AVEMPACE, LLULL. 
Ediciones del Orto. Director de Ia Coleccion: Luis Jimenez Moreno. 

Es merito del Prof. Luis Jimenez Moreno, de Ia Universidad Complutense de Madrid, el haber 
promovido y dirigido Ia coleccion «Biblioteca Filosofica. Coleccion «Filosofos y textos>»> de Ediciones 
del Orto de Madrid en Ia cual han aparecido basta el momento cuarenta tftulos. Entre ellos se encuen
tran autores de Ia AntigUedad griega y romana, del Medievo, de Ia Epoca Moderna y de Ia 
Contemporanea. 

Se trata de unas breves monograffas escritas por especialistas en las respectivas materias, con las 
cuales se da a conocer a! lector de cultura media-alta interesado en Ia filosoffa Ia personalidad y el pen
samiento de los autores mas importantes de Ia Historia de Ia Filosoffa. 

Por Io que respecta a Ia Edad Media, que es Io que mas in teresa a esta revista de Filosoffa Medieval, 
han aparecido los siguientes tftulos con sus respectivos autores: Avicena, por R. Ramon Guerrero, Ibn 
Gabirol, por J. F. Ortega Munoz, Llull, por S. Trfas, San Agustbz, por A. Una, San Anselmo, por E. 
Forment, Santo Tomas, por D. Roca y Avempace por el que suscribe esta noticiabibliografica. Yen pre
paracion se anuncian, por el momento: Abelardo, Adelardo de Bath, Alfarabi, Averroes, Boecio, Nicolas 
de Cusa, Duns Scot, Escoto Erill.gena, Ibn Paquda, Ibn Arab(, Ockham y San Buenaventura. 

Las obras tienen una estructura identica: 93-94 paginas distribufdas de este modo: I o Cuadro 
Cronologico con: A. La biograffa del autor en cuesti6n. B. Acontecimientos filosoficos y culturales de 
Ia epoca. C Acontecimientos polfticos y sociales. 2° Resumen del pensamiento del autor. 3°. Seleccion 
de textos del mismo encabezados cada uno de ellos por unas lfneas introductorias a Ia obra y por unas 
pautas de Iectura que facilitan su comprension. 4°. Una seleccion bibliografica. 

Esta presentaci6n uniforme y Ia claridad, a Ia vez que precision y rigor del contenido, de cada una 
de estas monograffas hacen que sean sumamente recomendables y que merezca Luis Jimenez Ia mas sin
cera felicitacion por esta iniciativa a Ia cual deseamos toda clase\de exitos. Porque con ella, Ia historia 
del pensamiento filosofico se pone a! alcance del gran publico culto sin n'ecesidad de que tenga que acu
dir a las Historias del pensamiento tradicionales, muchas veces inaccesibles al no especialista en 
Filosoffa. Pero es que ademas, esta colecci6n tiene Ia ventaja de que, dada su alta calidad cientffica, 
tambien es sumamente uti! al profesional de Ia filosoffa: porque Ie facilita datos de areas y pensadores 
que estan fuera de Ia zona de su trabajo filosofico concreto y porque Ie proporciona un material didac
tico muy apropiado. 

Las obras referentes a Ia Edad Media de Ia Biblioteca Filos6fica de Ediciones- del Orto de Madrid 
es sumamente recomendable para quienes deseen conocer mas de cen;:a Ia filosoffa medieval en sus tres 
areas: cristiana, musulmana y judfa, habida cuenta del numero y relevancia de los autores escogidos y 
de Ia calidad de las monograffas. JOAQUIN LOMBA. 
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