
144 MARCOS FRANCISCO GONZALEZ 

lo demas, un franciscano, que ha reconsiderado la doctrina nominalista a traves de la 
radicalizaci6n franciscana de la Omnipotencia divina y la fragilidad human a. La reducibilidad 
de la existencia al singular nominalismo habia sido ya propuesto en los antecedentes 
nominalistas del siglo XI ; pero el franciscanismo le ha dado una reconsideraci6n practica 
apreciable. Asi, los artfculos occamianos censurados en Avifi6n responden, como denomi
nador comun, a las consecuencias que el autor extrae de la consideraci6n de la doctrina de 
la Omnipotencia divina, Ia contingencia de Ia creaci6n, y la especificidad de los singulares. 
Pero todos estos presupuestos son reconsiderados cuando afirmamos que, porIa voluntad 
omnipotente de Dios, los individuos no pueden ser obligados por una autoridad puesta a su 
servicio air contra Ia lex evangelica. Todos estos problemas, creo, han sido la traducci6n 
de Ia espiritualidad de Francisco, que se consideraba poverello delante del Sumo Bien y 
Altfsimo Se11or; lo cual ha llevado a Francisco a la consideraci6n de un ideal de vida desde 
Ia humildad, sin aspiraci6n de dominio y en sumisi6n a Ia voluntad divina. Por tanto, 
Ockham reacciona desaforadamente cuando el papa pone en cuesti6n la pobreza franciscana, 
incluso mas que cuandoconsidera err6nea su doctrina filos6fica; el papa esta poniendo en 
juego las creencias y especificidad de Ia Orden que Ockham considera como propias. 

Seguramente, Ockham dara muchos pasos que no veremos directamente en su obra78 

filos6fica; pero, entre otras cosas, esto se debe a un simple cambio metodol6gico. Otras 
veces, simplemente, lo que tendremos que procurar es Ia traducci6n de los mismos terminos 
usados distintamente en cada Iugar. Sin embargo, del mismo modo, que es muy posible se 
hubiese mantenido al margen de Ia polemica polftica si no hubiese contactado con 
Bonagracia o con el general Miguel, tambien es includable que Ia radicalidad de su 
pensamiento tenia que extraer muchas de sus consecuencias que estaban haciendose cada 
vez mas presentes. 
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78 Esta investigacion conecta con Ia interpretacion hobbesiana de Y.Ch. Zarka, que busca considerar Ia 
unidad interna entre Ia metaffsica y Ia filosoffa polftica en Hobbes. Para este autor, se trata de identificar «<a 
structure speculative qui gouverne de l'interieur le deploiement de Ia philosophie politique». De Ia misma 
forma, hemos de desentrafiar las bases filos6ficas sobre las que Ockham ha operado polfticamente. Metaffsca 
y polftica son distintos campos, pero, no cabe duda, unos presupuestos filos6ficos llevan a unos presupuestos 
polfticos impensables desde otras posiciones completamente divergentes. ~A alguien se le ocurre pensar que 
Ia concepcion iusnaturalista de Sto. Tomas es completamente independiente de su especulacion ontologica?; -
~por que en Ockham tenfa que ser tan distinto? Zarka,Y.Ch., La decision mitaphysique de Hobbes -conditions 
de Ia politique, Parfs, De Yrin, 1987, p. 9. 

INFORMACIONES 

II CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFIA MEDIEVAL 

Abundan, ciertamente, los congresos. No en vano representan el modo y Iugar apropia
dos para compartir y discutir conocimientos adquiridos, asi como para avanzar conjunta
mente en nuevas propuestas de investigaci6n. Pero no abundan, y menos en nuestro 
territorio nacional, los congresos en torno al tan complejo, y a Ia vez, fructffero periodo 
medieval de pensamiento. Es por ello digno de aplaudir Ia celebraci6n del II Congreso 
Nacional de Filosojfa Medieval, que tuvo Iugar, en intensas sesiones de trabajo, los dias 15 
y 16 de diciembre de 1994 en Ia sede de Ibercaja, sita en Zaragoza. 

A la Sociedad Espanola_ de Filosofia Medieval y principalmente a su presidente y 
secretario, corresponde el esfuerzo y el merito de haber organizado tal encuentro. Le 
c,orresponde tambien el haber acertado plenamente en Ia tematica propuesta a Ia reflexi6n: 
Etica )' Polftica en el Pensamiento Medieval. Fundamentos de Ia Modernidad. La, afortu
nadamente, cada vez menos denostada epoca medieval revela su mejor via de asuncion en 
el reconocimiento de que sin ella nuestra Modernidad, para bien y para mal, no podria ser 
lo que es. 

A los dos centenares largos de parti~ipantes en el Congreso, lo cual avalarfa su exito 
cuantitativo, hay que sumar Ia calidad innegable de los ponentes y de sus ponencias. Es 
imposible, por fuerza, hacer justicia a dichos ponentes en una breve, o incluso larga, resefia. 
Conscientes, por tanto, de nuestra limitaci6n, vamos s6lo a indicar las cuestiones mas 
relevantes y novedosas, de entre las muchas tratadas. 

Se abrieron las sesiones de trabajo con Ia ponencia que sobre Etica, Derecho y Polftica 
en la Alta Edad Media, ofreci6 el Dr. D. Jesus Morales de Ia Universidad de Pamplona. 
Quiso el ponente resaltar los mecanismos de incorporaci6n de reglas eticas en el sistema 
jurfdico, reivindicando Ia figura de un pensador nacional cuasi desconocido e infravalorado: 
san Isidoro de Sevilla. En Ia segunda mitad del siglo VII, Isidoro, recogiendo Ia tradici6n 
proveniente de Seneca, Cicer6n, Gregorio Magno y, principal mente, San Agustin, consigue 
incorporar el sistema de reglas de Ia moral cristiana al poder civil, a traves de la noci6n 
capital de directum o derecho. En el, Ia figura del rey adquiere relevancia fundamental, pero 
el ejercicio de su poder queda corregido por una ley moral que deriva deL ambito religioso. 
La Edad Media no pas6, por tanto, en balde por lo que se refiere a la configuraci6n actual 
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de la esfera jurfdica. La necesidad actualmente sentida de un control etico del ejercicio 
politico y jurfdico fue magnfficamente vista por la Alta Edad Media. 

A continuaci6n el Dr. D. Ramiro Florez disert6 sabre Los presupuestos del Agustinismo 
Polftico Medieval. El catednitico de la Universidad Aut6noma de Madrid indic6, desde el 
inicio, su intenci6n de plantear problemas mas que de aventurar diffciles y controvertidas 
respuestas a los mismos. Alert6, tambien, de un peligro actual de includable importancia, a 
saber: los fundamentalism as de tipo religioso. Centrandose en el De Civitate Dei, el ponente 
aludi6 ala complejidad de la obra y ala ausencia de una terminologfa segura y definitiva, 
lo cual introduce una ambigiiedad fundamental. Controvertidas son igualmente las denomi
nadas «Ciudad de Dios» y «Ciudad terrena». Representan no tanto realidades hist6ricas 
temporalmente identificables, cuanto sfmbolos que, si bien podrfan contrastarse empfrica
mente, remiten a algo no presente y siempre actuante. Finalmente, aunque el transfondo 
religioso y transcendente agustiniano es insuperable, no habrfa ni una condenaci6n de todo 
poder civil ni una desaparici6n del mismo en el poder eclesiastico. Ello manifiesta lo 
complejo de las relaciones entre. los dos poderes. 

El catedratico de la Universidadd de Valencia, Dr. D. Jesus Montoya, present6 su 
ponencia titulada Pedro Abelardo y el descubrimiento del individuo en el siglo XII. La 
ruptura del transfondo arm6nico, tfpicamente aristotelico, entre la perfecci6n del hombre y 
los valores de la polis, tuvo lugar en el siglo XII con el descubrimiento abelardiano del 
individuo y de su liberrima intenci6n, como criteria unico de valoraci6n moral. La primacfa 
de la buena voluntad, la separaci6n entre moral individual y social y el herofsmo solitario, 
que se encarna en la libertad total del hombre, son rasgos tfpicamente abelardianos, que 
reapareceran en la modernidad kantiana y sartriana. 

El Dr. Eudaldo Forment, catedratico de la Universidad de Barcelona, reflexion6 sabre 
La integraci6n de la etica aristotelica en la sintesis escolastica. Es, efectivamente, santo 
Tomas de Aquino el que consigue la integraci6n completa de la etica aristotelica en el 
escolasticismo, en una triple dimension: a) asuncion completa y no modificada de conceptos 
aristotelicos, tales como virtud, jus to media, pruden cia, recta raz6n y papel de las pasiones; 
b) desarrollo de ciertos componentes en una lfnea teologal, tales como el placer sensible y 
el elemento material del hombre; c) introducci6n de realidades ajenas al aristotelismo, 
tomadas de la tradici6n patrfstica, como la ley natural, la gracia, la humildad, la caridad y 
la contemplaci6n amorosa como fin ultimo. Nuestro conocimento de Arist6teles pasa 
inevitablemente por la interpretacion cristiana de santo Tomas. 

Los origenes del espiritu laico, fue la ponencia presentada por el catedratico de la 
Universidad de Navarra Dr. D. Josep Ignasi Saranyana. Centro su reflexi6n en las relaciones 
establecidas entre el poder espiritual y el temporal desde la Epfstola VIII del papa Gelasia 
(siglo I), hasta la polemica surgida en 1260-1265 en torno al aristotelismo parisino 
heterodoxo. En este largo periodo, las relaciones transitan desde la doctrina giielfa, que 
afirma la superioridad, perfecci6n y prim ada del poder papal, hasta la gibelina, que opta por 
la autonomfa del poder temporal del emperador. En la duda queda la raz6n de por que santo 
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Tomas no acab6 su opusculo De Regno. El ponente aventura que, quiza, santo Tomas, 
vislumbrando la fuerte querella doctrinal que se avecinaba en Parfs, prefiri6 no intervenir 
en favor de un aristotelismo politico que, en manos de la interpretacion averrofsta, aparecfa 
como heretico. 

El turno de ponencias qued6 cerrado por el catedratico de la Universidad de Salamanca, 
Dr. D. Jose Marfa G. G6mez-Heras. La disertaci6n sabre Prerrefonna y modernidad, gir6 
en torno a las figuras ockhamista y kantiana, como ejes paradigmaticos de la piemodernidad 
y modernidad, respectivamente. Discrepando acerca del sujeto ultimo de la libertad, Dios 
para Ockham, el hombre para Kant, mantienen una profunda coincidencia de base, al sefialar 
la libertad, la capacidad autolegisladora, la autonomfa y la autodeterminaci6n en cuanto 
criterios decisivos del hecho moral. Si Ockham ensaya un nuevo sistema moral, mediante 
el rechazo del naturalismo determinante aristotelico, Kant establece el suyo a traves de la 
crftica al naturalismo utilitarista anglosaj6n. La idea capital de la modernidad, que descansa 
en la libertad autolegisladora, vendrfa a ser una reproducci6n de la forma mental ockhamista, 
secularizada antropocentricamente. 

Cada ponencia fue seguida de debates, no solo interesantes, sino reveladores de las 
multiples posibilidades interpretativas. 

El Congreso se complet6 con la lectura de numerosas comunicaciones y con la 
celebraci6n, en dos sesiones, de un peculiar y muy sugerente seminario tiulado Comentario 
de textos e informatica. Opera polftica de Guillermo de Ockham, ofrecido por el catedratico 
de la Universidad de Barcelona Dr. D. Francisco Fortuny. 

Es de esperar que la celebraci6n de posteriores congresos continue ensefiandonos a 
valorar y recuperar el todavfa inagotado trasfondo medieval. 

Begofia Arrieta 

FRANCISCO DA GAMA CAEIRO 26-V-1928/18-IX-1994 

Cuando se encontraba en plena preparaci6n del Congreso Internacional sabre el VIII 
Centenario del Nacimiento de San Antonio de Padua, que tendra lugar durante los dfas 25-
30 de septiembre de 1995, falleci6 inesperadamente nuestro buen amigo el Doctor Francis
co da Gama Caeiro, prestigioso medievalista portugues. El afio pasado hicimos en esta 
misma revista una resefia dellibro que le dedicaron sus amigos y discfpulos con motivo de 
su jubilaci6n como profesor de la Facultad de Letras de la Universidad de Lis boa. El tftulo 
del libro es: Pensar a Cultura Portuguesa. Homenagem a Francisco da Gama Caeiro, 
Lis boa, 1993. En Critica de libros podran leer nuestros lectores una resefia sabre el ultimo 
libra que nos mand6 a esta redacci6n, y que es una monumental obra dedicada a las 
universidades portuguesas. El Doctor Francisco da Gama Caeiro era muy conocido en los 
ambientes filos6ficos espafioles por su asistencia a congresos y simposios. Descanse en paz. 
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