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A) PENSAMIENTO MEDIEVAL 

AVEMPACE (Ibn Bayya), El regimen del solitario. Introduccion, traduccion y notas de Joaquin Lomba, 
Madrid, E. Trotta, 1997, 182 pp. 

Desde que el ilustre maestro de arabistas D. Miguel Asin Palacios diera a conocer, hace ya mas de medio 
siglo, algunas de las mas importantes obras del filosofo hispano-musulman Avempace, cuyo conocimiento 
basta entonces se debia solamente a algunas traducciones hebreas y a breves extractos y citas en autores pos
teriores, Ia figura del filosofo zaragozano se ha ido incrementando, basta el punto de que hoy es considerado 
como una de las mas notables figuras que descollaron.en Ia filosofia yen Ia ciencia andalusi, cuya influencia 
en el pensamiento Iatino posterior, aunque no directa porno haberse traducido ninguna de sus obras a! latin, 
se dejo sentir profundamente y ejercio una honda huell;t 

Su obra mas valiosa y original, segun el decir de Salon Munk, que fue el primero que consagro, alia por 
el afio 1859, un breve estudio a1 pensamiento de Avempace, es Ia que lleva por titulo El regimen del solita
rio, que dejo inacabada, segun reconocieron ya Ibn Tufayl y Averroes. El texto arabe fue editado por vez pri
mera, de manera completa, por Asin Palacios en 1942 y lo acompafi6 con una traduccion espanola y un peque
fio resumen de su contenido. 

A esta meritoria y nunca bien ponderada traduccion viene a sustituir ahara Ia nueva version que reali
za Joaquin Lomba, necesaria no solo por hallarse completamente agotada Ia edicion de Asin, sino tambien 
porque esta edici6n se habia realizada a partir de un solo manuscrito, de graffa poco clara y a veces inco
rrecta, como sefialo su editor. La posterior publicacion de nuevas ediciones y, sabre todo, los nuevas cono
cimientos que existen sabre el pensamiento del filosofo andalusi justifican esta nueva edicion que ahara 
podemos leer. 

Su autor, Joaquin Lomba, es el mejor conocedor en nuestro pais del pensamiento de Avempace, a quien 
ha consagrado varias monografias y de quien se ha vertido al castellano algunos opusculos. En estas traduc
ciones, Joaquin Lomba nos habla mostrando su pericia en el diffcil arte de poner en lengua accesible a todos 
Ia intrincada y complicada prosa del filosofo andalusf. Vuelve a mostrar su habilidad y competencia en esta 
version que ahara nos ofrece del Tadbir al-mutawahhid. 

Tras un completo estudio de Ia vida, obra y pensamiento de Avempace, en donde resume las posturas e 
ideas mas sefialadas de este, Lomba muestra Ia posterjor influencia que su pensamiento ejercio, consagra unas 
esclarecedoras paginas a Ia historiograffa de Avempace y nos ofrece una presentaci6n de su traduccion, en Ia 
que expone las razones que le han llevado a efectuarla, aportando Ia vez, algunas aclaraciones sabre Ia estruc
tura de Ia obra y las distintas notas a pie de pagina que Ia acompafian. Finaliza su introduccion con una com
pi eta bibliograffa sabre Avempace. 

La traduccion destaca por su frescura y agilidad. Entre corchetes suple numerosas palabras que expli
can el cabal sentido del texto, en frases que no eran a veces muy claras en Ia vieja version de Asin Palacios. 
Las numerosisimas notas a pie de pagina nos aclaran muchas dificultades de interpretacion en algunos 
pasajes. 

Con esta nueva traducci6n de Ia mas importante obra de Avempace, los Iibras de los grandes clasicos 
de Ia filosofia arabe se van acercando cada vez mas a! lector espafiol, favoreciendo una mejor comprensi6n 
de lo que signific6 historicamente Ia cultura musulinana y, en especial, Ia desarrollada en tierras de al
Andalus. 

RAFAEL RAMON GUERRERO 
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LOMBA FUENTES. J., La ra[z semita de Ia europea, Madrid, Aka!, 1997,88 pp. 

Dentro de Ia coleccion HIPECU, que dirige el infatigable Prof. Felix Duque, Ia Editorial Aka! nos ofrece 
el numero 18, obra del catednitico de Filosofia de Ia Universidad de Zaragoza, Joaquin Lomba. Este volumen 
esti consagrado a! estudio de una de las facetas mas olvidadas a Ia hora de enjuiciar Ia constitucion de Europa 
y de sus realizaciones culturales. Una tradicion afianzada nos ha venido imponiendo Ia clasica vision de que Ia 
cultura occidental y el entomo geognifico y politico que Ia vio nacer no fue mas que Ia herencia de lo griego, 
lo romano y lo cristiano. Joaquin Lomba viene a mostramos, en una forma breve pero enjundiosa y clara, como 
lo «europeo» no puede entenderse si noes en referencia a lo «Semitico», en lo que hay que incluir tanto lo rela
tivo a! mundo judio como a! musulman. La tarea a Ia que Lomba se entrega, con un gran conocimiento de Ia 
materia, es Ia de contestar de una vez por todas a Ia celebre pregunta que se hizo Masson de Morvilliers en 
1782 de que se debe a Espaiia, de que ha hecho Espana por Europa. La replicase halla en los distintos capitu
los que articulan Ia obra, donde el autor pone de manifiesto las principales aportaciones de Ia filosofia y de Ia 
ciencia musulmana y judia, especialmente en Ia Espaiia musulmana y hebrea (al-Andalus y Sefarad), su trans
mision a! mundo Iatino a traves de distintas y diversas Escuelas de traduccion, asi como Ia asimilacion e inte
gracion que Europa hizo de elias. Las pocas paginas de que consta cada uno de los volumenes de esta colec
cion no significan superficialidad ni mucho menos falta de rigor cientifico a Ia hora de plantear, estudiar y desa
rrollar los temas de lo que se ocupa cada uno de ellos; a! contrario, ponen de relieve Ia profunda capacidad de 
sfntesis que se requiere para abordarlas. Lo prueba esta magnifica obra de Joaqufn Lomba que presentamos. 

RAFAEL RAMON GUERRERO 

TOMAS DE AQUINO, Cuestianes disputadas sabre el mal. Traduccion espanola de Ezequiel Tellez Maqueo. 
Introduccion de Mauricio Beuchot. Pamplona, Eunsa, 1997,716 pp. 

No podemos dejar de saludar con satisfaccion Ia publicacion de una obra como Ia presente. La traduc
cion que presentamos, escribe Ezequiel Tellez, noes Ia mejor, pero sf Ia primera traduccion completa a! cas
te llano desde el siglo XIII de las dieciseis Cuestianes disputadas sabre elmal. Solo parcialmente habfan sido 
traducidas a! espafiol. Aunque lo ideal hubiera sido Ia edicion bilingiie, Ia presente edicion reline suficientes 
meritos para poder felicitar a! traductor y a Ia editorial. El tamafio grande de Ia letras impresa Ia hace muy 
legible, y tanto las notas como los indices son una verdadera ayuda para ellector. El mal que verdaderamen
te aflige a! hombre, dice santo Tomas, no es el fisico sino el moral. Evidentelpente, los tiempos en que escri
bia el santo dominico no son los actuales. Tomas de Aquino analiza todas las especies de mal y sus causas, 
pero en especial Ia del pecado. Estas cuestiones las desarrollo posteriormente con mas detenimiento y com
petencia el Santo Doctor en Ia Suma Teologica. El fin espiritual de esta obra era mostrar una suerte de mapa 
del mal, una descripcion de lo que el hombre debe evitar y de los caminos que pueden salvarlo. Este caracter 
moral de Ia obra del santo dominico es lo que el traductor mas admira; por eso cree que santo Tomas sigue 
siendo un maestro elocuente y vigente para esta juventud rep! eta de ideales pero ayuna de verdad. 

JORGE M. AYALA 

SARANYANA, Josep-Ignasi, La discusi6n medieval sabre Ia candici6n femenina (siglas VIII al XIII), 
Biblioteca Salmanticensis, Estudios 190, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 
Salamanca 1997, pp. 156. 

La dilatada labor investigadora del profesor Saranyana es ampliamente conocida y valorada en los cam
pos de Ia filosofia y teologia medieval. En esta ocasion centra su atencion en un punta aparentemente secun
dario de Ia investigacion medievalista. No obstante, Ia profundidad y rigor historico de este trabajo aporta una 
interesante perspectiva de estudio de un aspecto casi desconocido de Ia cultura medieval. 
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El punto de arranque del trabajo se situa en el debate sostenido a lo largo de los dos ultimos siglos acer
ca de Ia condicion femenina en el cristianismo. El amilisis de los textos bfblicos (paulinos principalmente) da 
pie a interpretaciones dis pares acerca de Ia postura «feminista» o «misogina» en Ia tradicion cristiana. En Ia 
actualidad, tales discrepancias interpretativas pueden ser solventadas apelando a Ia diversidad de destinata
rios y a Ia disparidad de situaciones socioculturales. El au tor del texto sagrado haria hincapie en una actitud 
u otra, dependiendo de Ia realidad cultural de los receptores. Sin embargo, esta perspectiva hermeneutica era 
desconocida en Ia Edad Media, y los pensadores cristianos tuvieron que enfrentarse abiertamente con los tex
tos bfblicos. 

A lo largo del trabajo, el autor destaca, con abundantes textos de muy diversos autores, un primer perf
odo «feminista» en Ia cultura medieval, que comprenderfa los primeros siglos del periodo medieval hasta Ia 
primera escoi<istica (primera mitad del siglo XIII). La favorable concepcion de Ia condicion femenina de estos 
siglos se corresponde con Ia predileccion de estos autores (Anselmo de Laon, Hugo de San Victor, S. 
Bernardo, Pedro Abelardo, etc.[ ... ]) porIa interpretacion alegorica que lograrfa suavizar los pasajes bfblicos 
mas misoginos. 

Sin embargo, a partir de Ia consolidacion de Ia Escolastica del siglo XIII, se produce un <<endureci
miento» de Ia considenicion de Ia mujer, tal como se revela en textos de San Buenaventura, San Alberto 
Magno y el cfrculo que trabajo alrededor de Tomas de Aquino. ~A que se debe esta evolucion hacia posturas 
misoginas de los principales maestros de Ia Escolastica medieval? El au tor apunta en primer Iugar que Ia her
meneutica bfblica de esos siglos abandona Ia exegesis alegorica en favor de Ia exegesis literal, que hace mas 
diffcil Ia interpretacion de los pasajes bfblicos misoginos. Pero ademas, en Ia tradicion cristiana occidental 
comienza a sentirse Ia recepcion de las obras medica's greco-arabes asf como los tratados naturales de 
Aristoteles, marcadamente negativos hacia Ia condicion femenina. 

De esta manera se fragua una concepcion misogina en Ia tradicion cristiana medieval; sin embargo, esa 
<<misoginia>> tiene unos lfmites bien claros. Los textos bfblicos destacan Ia igualdad esencial entre el hombre 
y Ia mujer en cuanto a! alma: en el orden sobrenatural no hay diferencia entre varon y mujer, pues ambos son 
imagen de Dios. Sin embargo, en el orden biologico-corporalla mujer presenta deficiencias con respecto a! 
hombre, lo que hace pensar que en aquellas funciones humanas mas ligadas a Ia corporeidad y a Ia sensibili
dad (tambien Ia intelectualidad que comienza en los sentidos), Ia mujer es inferior a! varon. 

El trabajo se completa con interesantes noticias biognificas y textuales de algunas mujeres que tuvieron 
singular relieve en Ia cultura medieval. Contienen un valor inestimable a! trasmitirnos el modo de considerar 
Ia condicion de Ia mujer desde una perspectiva femenina. 

En definitiva, se trata de un trabajo bien documentado y muy sugerente, sobre un tema del que se ha 
escrito poco de modo riguroso. Especial mente dirigido a estudiosos y profesores del pensamiento medieval. 

JOSE A GARCIA CUADRADO 

URVOY, Dominique, Averroes. Les ambitions d'un intellectuel musulman, Paris, Flammarion, 1998, 253 pp. 

Dominique Urvoy, Profesor de Islamologfa de Ia Universidad de Toulouse-le-Mirail, con gran habili
dad, erudicion y originalidad sabe ofrecer en ocasiones una vision del islam sumamente abierta, actualizada 
y fuera de los cauces habituales. Ya antes, hace dos aiios, lo hizo con un magnifico libra titulado Les pen
seurs fibres dans l' Islam classique (Albin Michel, Paris, 1996) en que nos exponfa una serie de auto res que 
rompfan Ia supuesta monotonfa y ortodoxia musulmanas medievales, tales como a!-Warraq, Ibn Ishaq, al
Razl e Ibn MammOna, entre otros, olvidados por el tiempo y tachados de Ia memoria historica por hereticos, 
a pesar de presentar valiente y libremente, una nueva vision del mundo y del hombre con Ia que interpretar 
el hecho religioso. 

Y ahora, dos aiios despues, buen conocedor de Ia historia intelectual de al-Andalus, como lo demostro 
en otro libro, Pensers d' al-Andalus (CNRS, Press Universitaires du Mirail, 1990), nos ofrece otra nueva 
vision centrada en Ia figura del gran cordobes Ibn Rushd, Averroes (1126-1198), cuyo noveno centenario de 
su muerte celebramos este aiio. 
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AI comienzo, nos recuerda lo que Georges Dumezil dijo de las biograffas de los pensadores cuando las 
vefa como los andamios hechos para Ia construccion de un monumento las cuales, una vez erigido este, se 
desmontaban y desechaban. El Prof. Urvoy, en cambia, las compara a! «but de Ia commande, consistance des 
materiaux disponibles, resistence du sol, competence de l'architechte lui-meme, etc». Pero creo que se queda 
corto, una vez lefdo ellibro. 

Porque Ia figura de Averroes no se presenta a Ia manera habitual de una primera exposicion de su vida 
y ambiente, ni siquiera a Ia manera como acaba de interpretar las biograffas, seguida de las obras que escri
bio, pasando luego a! contenido de su pensamiento, para terminar a! final con los influjos de sus ideas. Par el 
contrario, Averroes nos surge ante Ia vista en el seno de una familia de tradicion intelectual religiosa y de juris
tas, inserta en una sociedad, Ia almonivide, a Ia cual sucediola revolucion almohade, Ia del Mahdi Ibn Tfimart, 
llena de esperanzas y de cambios intemos, dentro de los cuales se situa Averroes. Primero como ferviente 
adicto a Ia ideologfa renovadora almohade, siendo nombrado qadf o juez supremo de Sevilla y luego de 
Cordoba. En media de un sin fin de meandros polfticos, sociales, religiosos e ideologicos, Averroes se ocupa 
del derecho, luego de Ia medicina, de Ia logica y, finalmente de Ia filosoffa aristotelica cuya obra comenta 
pasando asf a ser el «Commentator» par excelencia del Estagirita. Todo esto, sin contar con los contactos inte
lectuales que mantuvo con pensadores como Ibn Tufayl, quien fue precisamente el que le presento ante Ia 
corte almohade Abu Ya' qfib, del cual fue medico. 

Con ella, Ia personalidad de Averroes se nos presenta como un «intelectual» ( el propio Urvoy matiza en 
Ia introduccion esta transposicion terrninologica modema a! siglo XII) abierto a Ia racionalidad y defensor de 
Ia filosoffa, todo lo cual, unido a una serie de circunstancias complejas sociales y polfticas que el au tor des
menuza con detalle, lleva a! exilio provisional de Averroes a Lucena. Poco despues, vuelve a recobrar Ia con
fianza del califa al-Mansfir que le llama a Marrakesh donde muere yes enterrado el 11 de Diciembre de 1198. 
Posteriormente, su cadaver fue trasladado a Cordoba. 

De este modo, ellibro de Dominique Urvoy no es ni una exposicion de Ia doctrina de Averroes, ni tam
poco una simple descripcion de su vida personal: es una biograffa de Ia totalidad de un al-Andalus que le dio 
el ser y el pensamiento y que le hizo ser un reformador racionalista y modemo dentro del reforrnismo alma
hade. Es una sugerente exposicion de Ia simbiosis Averroes-al-Andalus o al-Andalus-Averroes, en muchas 
ocasiones novedosa. Es un gran libra que introduce a Averroes de una manera viva y palpitante en el apasio
nante mundo de al-Andalus que los historiadores habran de interpretar y que los expositores de su pensa
miento puro habran de tener en cuenta. 

JOAQUIN LOMBA 

PUERTA VILCHEZ, Jose Miguel, Historia del pensamiento estetico tirabe. Al-Andalus y Ia estetica tirabe 
cltisica, Madrid, Aka!, 1997, 913 pp. 

En esta obra de 913 paginas se expone par primera vez una vision exhaustiva y completa del complejo 
tema de Ia estetica arabe desde Ia epoca preislamica basta el siglo XIV, trabajando no sabre los monumentos 
y obras de arte, sino a traves de los textos y del pensamiento no solo filos6fico, sino tambien teol6gico, lite
rario, jurfdico y de los tratadistas de tradiciones islamicas. La tematica, par otro !ado, Ia aborda valientemen
te desde todos los angulos de vista: desde el concepto de belleza y de arte basta Ia. teorfa del conocimiento y 
metaffsica que subyacen. Ellibro, de este modo, se situa en Ia lfnea de Edgar Bruyne ode Umberto Eco com
pletando Ia teorfa estetica medieval cristiana de estos, con Ia apasionante y seductora del Islam. 

La obra, ademas de una introducci6n en que da cuenta de Ia historiograffa actual sabre el pensamiento 
estetico islamico, tanto oc~idental como oriental consta de tres partes en que va entrelazando con una 16gica 
impecable Ia tradici6n oriental y Ia de al-Andalus, sefialando las caracterfsticas propias de esta Ultima, con lo 
que nuestra historia de Ia estetica de al-Andalus cobra un valor muy especial y relevante, pocas veces subra
yado y reconocido en Occjdente. En Ia primera parte, habla de Ia belleza y las artes en Ia epoca anterior a! 
nacimiento del Islam, en el tiempo de Ia «yahiliyya» o de Ia «ignorancia» y en los inicios del Islam, abor
dando con precision y claridad el lema de Ia actitud del Islam como religion ante las diversas artes y Ia belle-
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za. En Ia segunda parte, expone los conceptos fundamentales sobre las artes que tuvieron los pioneros de Ia 
cultura arabe clasica, como son, entre otros muchos, los Hermanos de Ia Pureza, al-Tawhidi, al-Farabi, 
Avicena y otros en Oriente, e Ibn Hazm, Avempace, Ibn Tufayl, Averroes, Ibn Jaldfin en Occidente. En este 
capitulo se analizan las clasificaciones de las ciencias, Ia introduccion del pitagorismo en Ia estetica, el tema 
de Ia mimesis en el arte y otros muchos mas aspectos de sumo inten!s. El tercer capitulo aborda el lema de Ia 
definicion de Ia belleza y de Ia contemplacion estetica, siguiendo el mismo procedimiento del apartado ante
rior al recorrer los mas diversos autores y aspectos de Ia cuestion, subrayando, entre otras cosas, Ia psicolo
gfa que supone Ia contemplacion estetica en diversos autores, Ia aportacion a este tema de Ia optica de Ibn al
Haytham de Basora, el papel sumamente importante para Ia estetica desarrollado por el sufismo, en particu
lar por el murciano Ibn Arabi. Tras Ia conclusion final del libra, incluye Puerta Vilchez una bibliograffa 
exhaustiva y un indice analftico (ademas del general) sumamente pormenorizado y uti!. 

Por lo demas, el Dr. Puerta Vilchez corrobora todos sus asertds y analisis con innumerables citas que 
presenta en su doble version, espanola en el cuerpo del texto y arabe en notas a pie de pagina. No solo eso, 
sino que realiza una crftica textual muy acertada. Con lo cual, ellibro constituye ademas de una vision com
pleta del pensamiento estetico musulman, una valiosfsima antologfa de textos esteticos, muchos de ellos ine
ditos tanto en su lengua original como en su traduccion a idiomas occidentales. 

La obra, que originariamente fue Ia tesis doctoral del autor, ahora nos Ia presenta magnfficamente Ia 
Editorial Aka!, a Ia que sin duda hay que felicitar por haber publicado un libro que no cabe duda se le puede 
considerar ya recien nacido, como un clasico en Ia materia. Por todo ello, me honro el haber prologado el 
volumen a peticion del Dr. Puerta Vi! chez. 

JOAQUIN LOMBA 

AZANZAELIO, Ana, El conocimiento de Dios segun Pedro de Atarrabia (m. 1348). Pamplona, Eunsa, 1997, 
283 pp. 

La historia de Ia filosoffa espanola no es algo monolftico y lineal, sino el resultado de Ia convergencia 
que los historiadores de todas las regiones espaiiolas van aportando al conocimiento de nuestra tradicion filo
sofica. La profesora Ana Azanza se viene dedicando desde hace algunos afios a! estudio de los filosofo y teo
logos navarros, algunos de los cuales eran practicamente ignorados. En Ia presente obra estudia a Pedro de 
Atarrabia, franciscano, maestro de teologfa en Paris y Barcelona, povincial de los franciscanos de Aragon y 
embajador a! servicio de las Cortes de Navarra. Hace ahora veinte aiios, el padre Pfo Sagiies habfa publicado 
Ia edicion crftica del Comentario a las sentencias, de Pedro de Atarrabia, pero quedaba aun el estudio del con
tenido filosofico y teologico de Ia obra del ilustre pensador navarro. La autora ha centrado su investigacion 
en el conocimiento de Dios a traves de Ia intuicion y de Ia abstraccion. 

Segun era habitual en Ia Ectad Media entre los religiosos, estos segufan Ia "opinion" de algun Maestro de 
Ia propia Orden. Por eso, Pedro de Atarrabia, franciscano, se inspira en Duns Escoto, pero lo hace con liber
tad. De ahf que su teologfa natural este dotada de presupuestos filosoficos propios. Con este trabajo Ana Azanza 
ha puesto de manifiesto sus huenas cualidades para Ia investigacion, sobresaliendo Ia claridad expositiva, el 
orden y Ia rigurosa documentacion. Por otra parte, dada Ia abundancia de temas y de autores que desfilan a lo 
largo de Ia exposicion, esta obra se convierte en un buen escaparate de lo que fue Ia Filosoffa bajomedieval. 

JORGE M. AYALA 

HUNDRY, Fr., (Cura et studio), Liber Viginti Quattuor Philosophorum. Corpus Christianorum. Continuatio 
Mediaevalis CXLIIIA, Brepols Ed., Thumhout, 1997, 117 pp. 

El Libra de los XXV fil6sofos fue descubierto para Ia historiograffa modema el afio 1886, por Heinrich 
Denifle, quien resaltola importancia del mismo en Ia obra del Maestro Juan Eckhart (1260-1327). Sobre Ia 
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base de los primeros manuscritos conocidos, en particular el Vaticano Iatino 3060 (V) que lo atribuye a 
Hermes Trismegisto, el libra fue incluido por su primer editor, Clemens Baeumker, dentro de Ia literatura 
pseudo-hermetica. El libra es breve, y consta de 24 definiciones filos6ficas a Ia pregunta lque es Dios? 
Debido a su canicter racional y abierto, propio de un ambiente escolar, hace pensar que ellibro no tiene que 
ver con el Corpus Hermeticum y su teologia mftica y esoterica. Segun Baeumker, el texto es obra de un autor 
medieval desconocido, que lo compondrfa entre los siglos XII-XIII, sirviendose de fuentes diversas (Boecio, 
Asclepio, Macrobio, Pseudo-Dionisio, Agustin y Proc!o), resumidas de una forma oscura y atribuido a 
Hermes Trismegisto. A pesar de tratarse de un texto tan breve y de haber permanecido desconocido hasta el 
siglo XIX, durante Ia Edad Media tuvo su importancia, habiendo sido comentado o citado por Tomas de York, 
el Maestro Eckhart, Tomas de Bradwardine y Bertoldo de Mosburg, entre otros. El actual volumen que 
comentamos es Ia primera edici6n crftica del mismo a partir de los numerosos manuscritos conservados. 
Consta de dos partes: Ia primera es una extensa Introducci6n (C-CXX) sabre el origen del texto, los comen
tarios habidos, Ia descripci6n de los manuscritos, las ediciones anteriores y los manuscrito consultados. La 
segunda parte contiene el texto Iatino, acompafiado de un extenso aparato crftico (5-117). El autor ha inclui
do tambien algunas reproducciones fotograficas de los manuscritos. 

JORGE M. AYALA 

LAPIEDRA GUTIERREZ, Eva, Como los musulmanes llamaban a los cristianos hispanicos. Alicante, 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1997, 378 pp. 

Esta obra es el resultado de Ia tesis doctoral de Ia profesora Lapiedra y constituye una aportaci6n inte
resantfsima para el conocimiento de Ia historia de Espana, en concreto del periodo de Ia dominaci6n musul
mana. La base del libra esta constituido por el estudio terminol6gico e hist6rico sabre Ia imagen que los 
musulmanes anadalusies tenfan de los cristianos. A traves del comentario de las fuentes cronisticas y del ami
lisis filol6gico de todos los terminos que utilizan los cronistas cuando escribian sabre los cristianos, se pre
senta el universo ideol6gico arabe musulman y su percepci6n del Otro. Es un libra de investigaci6n, en el que 
los analisis lingiiistico de las palabras arabes describen el mundo vital, moral y religioso de los musulmanes 
y cristianos hispanicos. Tanto Mfkel de Epalza en el Pr6logo, como Ia propia autora en las conclusiones, sefia
lan Ia importancia de este tipo de obras para el conocimiento de nuestra identidad, que resulta incomprensi
ble sin Ia relaci6n a ese Otro, en este caso, el musulman, como parte de-nuestro ser. Mas aun, el hecho de que 
las palabras empleadas para denominar a los cristianos aparezcan en el Coran, <<hace traspasar el ambito pura
mente medieval y adquirir una funcionalidad potencial en el discurso polftico-religioso actual». 

JORGE M. AYALA 

BONAVENTURA, Soliloqui i altres scrits. Introducci6 i traducci6 d' Agusti Boadas, Barcelona, Facultat de 
Teologia de Catalunya, 1994, 226 pp. 

La facultad de Teologia de Catalufia ha tenido Ia feliz idea de ofrecer en catalan una amplia colecci6n 
de textos cristianos, no limitados a los primeros siglos. El no 44 lo cubre san Buenaventura con una selecci6n 
de sus opusculos. El titulo da el nombre de uno de ellos, Soliloquios, a! que acompafian otros tres: Las tres 
vfas, El Arbol de la vida y Gobierno del alma. Los tres primeros han sido muy leidos por los misticos poste
riores, cuya valoraci6n Ia ha resumido san Francisco de Sales con encendidos elogios del doctor franciscano. 
No puede decirse lo mismo del cuarto, que pudo haber sido sustituido por La vid mfstica, cuya lectura llega 
hasta el oficio liturgico del Coraz6n de Jesus. 

AI texto Iatino y version catalana precede una introducci6n que ofrece los datos imprescindibles para 
orientar en Ia lectura de los opusculos. Informan estos datos sabre Ia vida del santo doctor y sabre sus obras. 
Por lo que toea a su pensamiento, se limita a mostrar el trasfon.do moral, teol6gico y religioso con el intento 
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de hacer ver que san Buenaventura es el traductor del espfritu de Francisco de Asfs. Tema alto, pero muy 
sumariamente esbozado. 

Sobre Ia traducci6n al catalan lamentamos nuestro menguado conocimiento del mismo, para poder emi-
ti_r un juicio fundado. Si bien un razonamiento a priori, aunque lo que cuenta en estos casos es el a posterio
n, me pen_?~te dar confianza a Ia misma, por el buen conocimiento que tiene el traductor de los escritos del 
doctor serafico y mas todavfa de su matemo catalan. 

1. 

ENRIQUE RIVERA 

GRE?ORIO NACIANCENO, Fuga y autobiograjfa. Intr. y notas d~ !' Viscanti. Trad. del griego de S. 
Garcia Jal6n, Madrid, Ed. Ciudad Nueva, 1996, 268 pp. 2. Juan Cnsostomo, Comentario a Ia Carta a 
los Galatas. Intr. y notas de s. Zincone. Trad. del griego de I. Garzon Bosque, Madrid, Ed. Ciudad 
Nueva, 1996, 193 pp. 3. Maximo el Confesor, Tratados Espirituales: Didio go ascetico- Centurias sabre 
Ia caridad -Interpretacion del Padre Nuestro. Intr. y notas de 0. Argarate, Madrid, Ed. Ciudad Nueva, 
1997, 247 pp. 

. Presentamos cuatro tftulos ulteriores de Ia colecci6n Biblioteca Patrfstica. Un calido elogio merece este 
mte~to de llevar a amplios cfrculos cristianos el mensaje ejemplar de los venerables textos patrfsticos. A este 
elogw merecido afiadimos una ulterior aclaraci6n. Consiste esta en que se advierte en Ia bella coleccion una 
especie de duplicidad, pues no aparece claro si tiene primariamente en cuenta dar a un amplio publico facil 
a~ceso a Ia Patrfstica 0 proporcionar un instrumento de trabajo al investigador de Ia misma. En Ia introduc
Ci?n a Maximo el Confesor se nos habla de so Kosmische Liturgie -titulo de Ia obra que escribio sobre el 
~ismo U. von Balthasar. El estudioso vibrara ante el tema. Pero nose aquietara con estas breves referencias, 
smo que para su investigacion patrfstica querra tener presente el te;to o~iginal. A su :ez, el publico, al mar
gen de esta grandwsa vision metaffsico-teol6gica del cosmos, podra ~~tnr_ ~u hon~a piedad ante los ejemplos 
preclaros que en estos escritos se describen. Sirva de ejemplo el canno filial haem sus padres, digno de ser 
ponderado hoy dfa en que se halla en menguante el cuarto mandamiento del Decalogo . 

. ~-o es cuestion de restar meritos a esta primorosa coleccion. Pero es muy pertinente proponer nuevas 
pos_ibihdades en pro de nuestra cultura patrfstica, no tan en alza como fuera de desear. Damos a continuaci6n 
un mforme sobre los cuatro tftulos propuestos. 

1. ~REGOR/0 NACIANCENO. Se incluye en este v~Ium~n dos obras del mismo. Nos hacen revivir el 
aJetreo de su vida de acci6n, aunque e1 misterio tfinitano, q~e tan al_tamente defendio, se halla muy 
present~ a su espfritu, segun lo transpiran sus breves referencias_ a~ m1smo. El pri~ero, Fuga, comen
ta su hmda de Ia vida sacerdotal unos dfas despues de haber recibido el sacerdoc10 con Ia imposici6n 
de las manos de su propio padre, que era obispo y le incit6_ ~ ello. Ju~tifica su fuga con una reflexi6n 
sobre Ia alta dignidad del sacerdocio y Ia cuidada preparacwn que ex1ge. Su reflexi6n sobre el sacer
docio vino a ser paradigma para otras muy autorizadas de san Juan ~ris6stomo, san Ambrosio, etc. 
Antes de dos afios retoma a cumplir su mision sacerdotal. Tres motlvos alega para este cambio: Ia 
n?stalgia de los que desean su regreso; Ia ancianidad de ~us padres: Ia llamada de Dios que le hace 
01r su voz como a otro Jonas. Esta elecci6n bfblica le decide a practicarla. 
El se~und~ escrito, Autobiograjfa, rememora su ajetreada vida desde su ancianidad. Escrita en ver
sos, hteranamente discutibles, transparente su alma y su co~du_c;a. No fue un acto muy ejemplar el 
ha~er_ aceptado el arzo~ispado de Constantinopla por Ia convic~wn que ten~a de, poder i~pugnar mas 
energ1camente las hereJfas antitrinitarias. A Ja muerte del Patriarca de Antwqma, Melecw, tuvo que 
presidir el_ Concilio de Constantinopla del 31. Impug~~do por ??i~~os contrarios, decide despedirse 
d_e su quendo pueblo de Constantinopla. Con !a alocuci_on que dmgw a su pueblo, concluye esta emo
cwnante Autobiograjfa, que tanto nos habla de su her01ca faena por de~ender el misterio trinitarismo, 
que tan hondamente habfa expuesto en sus Discursos y que ahora pehgraba en Ia conciencia de sus 
queridos fieles. · 

2. ~uan ~ris6stomo. Esta pequeiia obra es una muestra c·aracterfstica de como este elocuente orador cris
tmno mterpretaba las Escrituras, especialmente a san Pablo, cuya letra y espfritu quiso plenamente 
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asimilar. No es, por lo mismo, un homiliario mas, que reflexiona sobre un tema escrituristico, sino 
que, verso a verso, va dando cuenta del sentido del mismo, teniendo ante sf toda Ia ensefianza del 
Apostol. Tambien de otras muchas referencias biblicas. 
El tema central sobre el que vuelve constantemente es el valor respectivo de Ia Ley del Antigua 
Testamento y de Ia fe del Nuevo. La expone en el senti do tradicional dado al texto el Apostol hasta 
Ia interpretacion unilateral de Lutero. Por Io qqe toea al tema pastoral, es de advertir que, como el 
comentario se dirige al pueblo cristiano, hace muchas referencias a las vivencias cristianas de este, 
iluminadas por las ensefianzas de san Pablo. ·celebramos Ia presencia de esa obrita, del gran 
Crisostomo en esta bienvenida coleccion. 

3. Maximo el Confesor. Hoy este monje escritor, que vivio entre los siglos VI y VII, se halla en alza. Se 
multiplican sus estudios sobre el mismo. Hay \lutores que lo juzgan maximo agente en el conoci
miento e influjo del Corpus Dionysiacum, atribuido a! Areopagita. En los escritos que aquf se publi
can no halla apoyo esa opinion. En Ia Introduccion se discuten sus fuentes. A ella nos remitimos. 
El primer escrito de este volumen, Dialogo ascetl.co, tiene Ia forma literaria de un dialogo entre dis
cipulo y maestro. Discute cual sea el tema primario de Ia ascesis cristiana. Propane, como tal, a Ia dei
ficacion del hombre, siguiendo a Ia gran tradicion de Ia Patristica griega. Para llegar a ella, este monje 
declara que el mejor camino es Ia praxis de Ia caridad., que tiene su momenta culmen en el amor de 
los enemigos. Es muy de notar que este amor contemplativo lo siente impregnado de Ia misericordia 
que Jesus tuvo con el maltrecho samaritano. 
El segundo escrito, Centurias sobre Ia caridad, es una coleccion de pensamientos ode consignas sobre 
Ia praxis de Ia caridad, sin mas conexi on entre sf que el clima mental de Ia Patristica Griega, que da 
trasfondo y consistencia a este exigente programa de vida cristiana. 
El tercer escrito, Interpretacion del Padre Nuestro, hay que leerlo desde su concepcion de Ia 
Mystagogia, como experiencia del alma que asciende a Ia deificacion. De las dos partes en que pudie
ra dividirse este tratado, Ia primera pondera Ia funcion de mediador que Cristo ejerce en Ia ascension 
del alma. En Ia segunda expone cristicamente Ia~ siete peticiones del Padre Nuestro, En todas elias 
hace sentir Ia presencia del misterio trinitario. 

4. Tertuliano. Un clima espiritual distinto a! de los tres volumenes anteriores rezuma este Apologetico 
de Tertuliano. Como toda apologetica -paradigma de Ia misma- esta escrito con decision yen plan de 
ataque, mas de una vez, agresivo y ciego. Son los rumores e infundios que corren de boca en boca 
entre el vulgo sobre Ia vida de los cristianos lo que mas tiene presente en su defensa. Intenta poner de 
relieve ante las autoridades responsables de las condenas jurfdicas contra los cristianos que estos no 
son tales, como el vulgo propala. 
AI margen de este intento apologetico, logrado plenamente en su momenta historico, son muy de 
comentar sus frases memorables, comentadas a Io largo de los siglos. Recordamos dos de elias. Ante 
las crueles persecuciones, sentencia: «La sangre de los martires es semilla de cristianos». despues de 
hacer constar como el mundo pagano buscaba aDios por sus mejores espfritus, ve en ellos: «un alma 
naturalmente cristiana». 
Desde otra vertiente es muy de advertir Ia alta estima que tiene de los mejores emperadores romanos 
y de Ia ciudad de Roma, 9ue da comunicacion y unidad entre los diversos pueblos. En verdad, se sien
te romano, viviendo en Africa. 

ENRIQUE RIVERA 

FRANK HIERONYMUS, 1448 Petri-Schwabe 1988. Eine Traditionsreiche Basler Offizin in Spiegel ihrer 
friihen Drucke. I-II. Schwabe CO AG, Verlag, Bas~l_, 1997, 1869 pp. 

Pide aclaracion el titulo de Ia obra, que su au tor ha elaborado con motivo de los 500 afios de Ia editorial 
Schwabe, que con diversos directores se ha mantenido constante desde 1488 hasta.nuestros dfas. «1488 Petri>> 
indica que Ia editorial fue organizada en dicho afio por Johannes Petri, el cualla transmitio a los herederos, 
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que en los siglos XVI-XVII Ia mantuvieron con diversos nombres familiares, Adam Petri, Heinrich Petri. [ ... ] 
basta Ia Guerra de los Treinta afios. «Schwabe 1488» sefiala el actual nombre de Ia editorial, que viene del 
siglo XIX, cuando Ia familia Schwabe se hizo cargo de Ia misma. Durante los ultimos decenios del siglo XVII 
y todo el XVIII va pasando por diversos directores basta que elliterato o impresor Schweihauser Ia entraga 
en venta a Bento Schwabe. Con esta transferencia prolonga esta gran editorial su puesta en marcha por J. Petri 
en 1488 y que ahora tiene este nombre mas complejo: Schwabe Co Ag. Basel Verlag und Druckerei. Es de 
admirar esta continuidad en Ia publicaci6n de los Iibras de alta cultura. Es preambulo insustituible para el 
acceso a los mas altos valores espirituales que Ia historia nos ha legado. 

Sabre los autores elegidos, los valiosos indices del final de Ia obra nos orientan de un modo preciso. Nos 
hemos detenido en analizar el primero de los mismos, pues en breves paginas, 1765-1770, da el elenco cro
nol6gico de las obras publicadas en el siglo XVI y parte del XVII. A esto se refiere el subtitulo de Ia obra al 
decimos que desea presentar Ia oficina de Basilea, rica en su tradici6n, en el espejo de sus primeras impre
siones. 

Entre los autores elegidos se advierte preferencia por los humanistas italianos: Petrarca, Valla, Ficino, 
Pico della Mirandola, Cardano[ ... ]. Ademas de estos es de notar Ia presencia de P. Ramus y, sabre todo, de 
Erasmo, que residia en Basilea cuando Ia editorial inicia su meritoria andadura. 

Con el humanismo renacentista vincula Ia editorial Ia publicaci6n de sus fuentes, tanto griegas como 
romanas. Mas estas que las primeras, con los grandes poetas Iatinos: Virgilio, Horacia y Ovidio. No asi en 
filosoffa, donde priman los grandes de Grecia: Plat6n, Arist6teles, Plotino, Proclo[ ... ]. 

Lo tocante a Ia teologia nos hiere hoy en lo mas vivo desde nuestro ambiente ecumenista. Ya antes de 
su crisis, pero especialmente desde que formula sus tesis contra las indulgencias, 31 de octubre de 1517, esta 
editorial va publicando los escritos de Lutero. Obviamente sigue publicandolos despues de Ia ruptura con 
Roma en 1520. Junto con ellos los de los grandes doctores luteranos: Melanchton, Carlstadt[ ... ]. Hay que 
observar que las publicaciones de los Santos Padres -en primer termino, de san Agustin-, iniciadas ya a prin
cipios de siglo, no cesan despues de Ia escisi6n protestante. Indudablemente, los luteranos creian hallar res
paldo en ellos para sus actitudes doctrinales. 

Lo contrario acontece con Ia gran teologfa medieval cat61ica. De sus grandes doctores de los siglos 
XII y XIII tan solo se tienen en cuenta a Pedro Abelardo y Guillermo de Parfs. Los otros, de mucha mas 
significaci on, desde Anselmo de Canterbury basta Juan Duns Escoto, son preteridos. Topamos aquf con una 
fuente de gran influjo en Ia mutua incomprension de cat61icos y protestantes. Hoy estos han iniciado un 
acercamiento a los gran des doctores medievales. A su vez, los catolicos se acercan a Ia teologfa de Lutero 
con mente mas comprensiva. Pero esto falto en el pasado. Esta editorial da un atestado de nuestro mutua 
desconocimiento. Ha llegado Ia hora de damos Ia mano. Mi breve colaboraci6n a Ia historia de Ia filosoffa 
de Ueberweg, reelaborada por esta editorial, es una pequefia muestra de nuestra mutua abertura y com
prensi6n. 

ENRIQUE RIVERA 

LLUCH-BAIXAULI, Miguel, Formaci6n y evoluci6n del tratado escoltistico sobre el dectilogo (1115-1230), 
Louvain-la-Neuve, RHE- Ed. Peeters, 1997, pp. 253. 

Hasta ahora, comenta el profesor James McEvoy en el Prefacio de Ia obra, Ia teologfa de los diez man
damientos habia sido estudiada en los primeros Padres de Ia Iglesia, pero no en las escuelas medievales de 
teologfa. Aquf radica Ia originalidad del estudio realizado por el Dr. Lluch-Baixauli, profesor de teologia en 
Ia Facultad eclesiastica de Ia Universidad de Navarra. El au tor ha recogido en esta obra lo esencial de su tesis 
doctoral, que realiz6 en Ia Universidad de Lovaina. Comienza seiialando el Dr. Lluch Baixauli el momenta 
en que aparece el genera literario denominado «tratados sobre los diez mandamientos» o preceptos morales 
de Ia Ley escrita, presentados en un contexto especulativo, con in teres sistematizador, por tanto, fuera del con
texto bfblico y de Ia predicaci6n. A continuaci6n indaga como se fue constituyendo este tratado separada
mente del comentario de Ia Sagrada Escritura y del Sermon. 
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Respecto a Ia primera cuestion, el origen del tratado y su primera formaci on, concluye el autor que basta 
el siglo Xll no hay tratados sobre los diez mandamientos, distintos de Ia glosa a! texto bfblico. Aparecen por 
primera vez en las Sentencias de Anselmo de Laon y sus discfpulos, en Ia coleccion Sententie Anselmi. Este 
genera se universalizo en el siglo siguiente. El autor expone con detenimiento el praceso historico seguido en 
Ia formacion del tratado: Ia escuela de Laon, Hugo de San Victor, La Summa sententiarum, Ia escuela de 
Abelardo y Liber sententiarum, Pedro de Poitiers, La Summa Aurea de Guillermo de Auxerre y De decem 
mandatis de Robert Grasseteste. A partir del siglo XIII Ia doctrina sobre el ded.logo conoce una enorme flo
raci6n en diversos generas, pera el autor limita su investigacion basta el siglo Xlll inclusive. En cuanto a! 
contenido doctrinal de estos tratados, dada Ia riqueza de contenido moral, etico, teol6gico, antrapologico y 
cultural que encierran, el au tor ha renunciado a entrar en tales temas, aunque, con buen criteria, los insinua y 
los deja para posteriores trabajos, limitandose aquf a! estudio historico-literario de los tratados. En Ia 
Introduccion enumera y describe Ia naturaleza de tales temas. Asf, senala como cuestiones mas repetidas en 
estos tratados Ia inmutabilidad de Ia ley natural y los casos en que parece no cumplirse en el AT. La adora
cion aDios y a otros seres, el sentido liberador de los mandamientos, el recurso a los animates como sfmbo
los de Ia moralidad humana, Ia consideracion de los autores paganos, judfos, herejes en los tratados. La pro
fundizacion en Ia conciencia humana, Ia clarificacion terminologica de Ia concupiscencia, Ia explicacion de 
las pasiones y apetitos del alma, el trabajo y el descanso dominical, Ia mujer, el numera de los preceptos, su 
origen divino y su permanencia en el NT, Ia interpretacion de los preceptos segun el senti do literal y espiri
tual, las relaciones entre cristianos y judfos respecto de las pnicticas, las imagenes empleadas para explicar 
los preceptos, etc. Ajuicio del autor, del estudio historico se deduce Ia continuidad entre los autores medie
vales; unos dependen de otras, Ia doctrina se mantiene en lo fundamental y a Ia vez hay una constante evolu
ci6n. Sobre lo anterior, se estilizan los argumentos, se perfeccionan las respuestas, se profundiza y se plante
an cuestiones nuevas, pera habfa siempre un tronco comun, aceptado por todos y sobre el cada autor intenta
ba hacer progresar Ia doctrina. Para facilitar a! lector Ia lectura, Ia obra incluye una tabla de abreviaturas, una 
amplia bibliograffa, distinguiendo los repertorios, las fuentes y los estudios, mas los instrumentos lexicogra
ficos e informaticos. Se afiade tambien un fndice de nombres y de materias. Esta obra del profesor Lluch
Baixauli es una investigacion seria, original y realizada con metodologfa apropiada. Ademas esta escrita con 
claridad, limitando las citas textuales a las mas esenciales, a fin de no interrumpir Ia lectura del texto. A pie 
de pagina encuentra ellector abundante aparato crftico. 

JORGE M. AYALA 

B) OTROS LIBROS 

HERRERO LOPEZ, Montserrat, El nomos y lo poUtico: La filosoj(a politica de Carl Schmitt. Pamplona, 
Eunsa, 1997, 545 pp. 

Segun explica Ia autora de este libra, el jurista aleman Carl Schmitt (1888-1985)tuvo una influencia 
notable en Espana, sobre personas de gran disparidad ideologica, como Tierno Galvan, Fraga Iribame, 
Sanchez Agesta, Legaz Lacambra, el padre Valverde, Alvaro D'Ors, etc. Fue ademas un gran admirador de Ia 
cultura espanola. Llevada por el interes que el pensamiento de Schmitt esta disfrutando en estos ultimos anos, 
Montserrat Herrero le ha dedicado esta monograffa, fruto concienzudo de muchos afios de investigaci6n. No 
es un libra meramente expositivo de las ideas del jurista aleman, sino que se adentra en su obra para explici
tar lo que el propio au tor no hizo: desvelar el «hilo conductor» filos6fico que subyace a Ia misma y que le dan 
unidad. Se trata por tanto de ir mas alia de Schmitt desde Schmitt. En este sentido, Ia conclusion de Ia auto
ra es clara: Carl Schmitt ha desarrollado una profunda filosoffa practica polftica. Prueba de ello es Ia existen
cia de categorfas formales elaboradas por el au tor para captar Ia realidad polftica. La logica de Ia filosoffa polf
tica de Schmitt se configura desde el concepto de «nomos», equivalente a! «logos» para el intelecto teorico. 
El «nomos>> es un espacio inteligible practico. Logos y nomos son dos formas de posesion humanas, una te6-
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rica y otra pnictica. La obra de Schmitt esta encauzada hacia Ia Msqueda de Ia esencia de lo politico. Por eso, 
su filosoffa polltica no es una etica ni un programa para una filosoffa polltica futura ideal, porque lo politico 
tiene su propio caracter especffico. 

RIVERA, Enrique, Espana y America. Por un camino filos6fico comun, Aachen, Concordia, 1997, 148 pp. 

La conmemoracion centenaria de 1992 suscito un ingente numero de comentarios. Prevalecieron los 
negativos, poniendo en mayor relieve los infaustos sucesos que tuvieron Iugar en Ia Conquista y en Ia subsi
guiente organizacion del inmenso Continente. Estos estudios, teniendo siempre de fonda los hechos positivos 
y negativos de lndias, intentan proponer las fecundas ideas que el pensamiento hispano formulo por sus hom
bres mas doctos, que formaron Ia Hamada Escuela de Salamanca. Tan mentoras fueron sus ideas que todavfa 
siguen hacienda sentir su eficacia actual en momentos tan excepcionales como Ia «proclamacion de los dere
chos del hombre». 

Entre estas ideas es basica y primaria el haber pregonado -frente a Ia distincion de razas y de pueblos- el 
sentido cristiano de Ia igualdad y de Ia comunion de unos pueblos con otros. Ante el indio de America Espana 
declaro que no se hallaba ante un enemigo, como se pensaba anteriormente del j udfo, sarraceno o pagan a, sino 
ante el hombre como tal. Todos eramos descendientes de unos mismos padres, Adan y Eva, y llamados a for
mar una misma familia de hijos de Dios. Esta ideologfa Ia compartfan tanto el misionero que atendfa a Ia edu
cacion de los indios, como el aguerrido militar, enviado por su rey al descubrimiento y Ia conquista. 

Hay que notar que en esta abertura de pueblos, Francisco de Vitoria tuvo una vision mas actual que 
Bartolome de las Casas. Este trabajaba por incomunicar sus indios respecto de los otros pueblos, mientras que 
Vitoria proclamaba que todos los pueblos tienen obligaci6n de abrirse a los demas y de comunicarse mutua
mente sus bienes. Fue un lamentable hecho que muchos vieron en las riquezas de aquellos pafses un modo 
facil de aumentar Ia propia. Pero estas y otras desviaciones no aminoraron el valor de Ia gran ley de Ia fra
ternidad universal, vigente en el mestizaje que Espana !ego a lndias. 

MARiN PEDRENO, H., De dominio publico. Ensayos de teor{a social y del hombre. Pamplona, Eunsa, 1997, 
234 pp. 

El autor ha reunido en este libra de tamaiio menor unos breves ensayos escritos desde una posicion socio
logista o culturalista. con lo que no concurren tanto las ciencias biologicas como Ia literatura, Ia historia del 
arte y de las civilizaciones, Ia poesfa, las experiencias biol6gicas y las distintas explicaciones que los hombres 
dan de elias y de sf mismos. Segun palabras del propio autor de Ia obra, estos ensayos destilan mas simpatfa 
por un cierto corporalismo que por los espiritualismos rampantes que anegan toda clase de manifestaciones cul
turales, esteticas, filosoficas, cientfficas y religiosas. Los ensayos estan agrupados un tanto convencionalmen
te en seis epfgrafes. A lo !ago de Ia lectura de los ensayos se nota que el autor es un buen conocedor de Ia fila
sofia y de los saberes afines ,a Ia misma, por lo que Ia lectura del libra exige estar en Ia honda del au tor. 

MONFORTE REVUELTA, J. M•, Ideas eticas para una vida feliz. Gu{a de lectura de la Veritatis Splendor. 
Eunsa, Pamplona, 1997, 191 pp. 

La Carta Encfclica del papa Juan Pablo II «Veritatis Splendor» (6.VIII.l993) ha sido comentada desde 
todas las perspectivas. Otras Encfclicas papales han ipo apareciendo posteriormente y acaparando Ia atencion 
y los comentarios. El autor de Ia presente obrajustifica la publicacion de Ia misma como una contribucion al 
<<rearme» moral que tanto se suele echar en falta en nuestros dfas. La proximidad del tercer milenio de Ia Era 
de Cristo, escribe el autor, es una buena oportunidad para exponer algunas ideas basicas de Ia moral cristia
na: Ia pregunta moral, libertad- verdad- ley, Ia ley natural, Ia conciencia humana, Ia moralidad del acto huma
no, Ia renovacion de Ia vida social y polftica. Aunque los temas expuestos son comunes a toda moral natural, 
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el autor los enmarca dentro de Ia teologfa moral. Por eso acude el autor a! Magisterio de Ia Iglesia para Ia for
maci6n de Ia conciencia moral. No niega el autor en ningun momento Ia capacidad de toda persona para vivir 
moralmente bien, pero los efectos negativos que estan produciendo las tendencias subjetivistas, libertarias y 
relativistas en materia moral, ponen de manifiesto Ia necesidad que tenemos todos de una ayuda moral exter
na. Los cristianos cuentan para ello con Ia «ley nueva» de Cristo. 

MELENDO, T., Metajfsica de lo concreto. Sabre las relaciones entre filosofta y vida. Pamplona, Eunsa, 1997, 
211 pp. 

En plena epoca postmetaffsica viene bien un libro como este porque ayuda a poner las cosas en su sitio. 
«Porque este es un libro de metaffsica, escribe el autor, no pretendo hablar de metaffsica sino de Ia realidad», 
pues como dijo E. Gilson, Ia diferencia entre un profesor de filosoffa y un fil6sofo esta en que el primero s6lo 
sabe hablar de los fil6sofos y de sus filosoffas, mientras que el segundo habla de Ia realidad. No es un libro 
novedoso en cuanto a los temas tratados (ente y ser, el ente en cuanto ente, el acto de ser, el acto personal de 
ser), pero estos estan tratados con gracia, que noes poco en una materia como esta. Es decir, el autor expone 
las ideas metaffsicas con claridad, sin abusar de los tecnicismos, pensando en ellector o alumno, el cual pide 
ante todo en tender lo que oye o lee. Como en sus explicaciones el au tor se .decanta claramente por Ia metafi
sica tomista y de sus comentadores (Gilson, Fabro, Rassam, Pieper, Cardona y Milliin-Puelles), es 16gico que 
todo el peso de su exposici6n recaiga sobre el «acto de ser>>, en donde radica Ia originalidad de Ia metaffsica 
de santo Tomas. Por este camino ha pretendido el auto devolver Ia voz a Ia realidad. 

V. ARREGUI, Jorge - ARNAU, Pablo, Los moralistas. Anthony Ashley Cooper, Conde de Shaftesbury. 
Pamplona, Eunsa, 1997, 261pp. 

No es Ia primera vez que estos dos j6venes investigadores realizan trabajos de investigaci6n en colabo
raci6n, y tambien sobre temas estetico - morales. La presente obra tiene un merito aiiadido: ofrece a! lector 
de habla espanola Ia traducci6n de Ia obra «Los Moralistas» de Anthony Ashley, mas conocido como Conde 
de Shaftesbury. El estudio preliminar ocupa 84 paginas, en las que los dos autores revisan Ia imagen de 
Shaftesbury como «padre de Ia modemidad» o «padre de Ia estetica modema» que ha trasmitido Ia historio
graffa, presentandolo, por contra, como «SU primer critico», porque este fil6sofo ingles no entiende Ia filoso
ffa separada de Ia vida, del saber vi vir. Ni Ia estetica, ni el buen gusto son adpmos, sino que tienen senti do 
cognoscitivo. Los autores analizan con detenimiento las ideas de Shaftesbury, y a! mismo tiempo ofrecen una 
completfsima documentaci6n sobre Ia filosoffa del autor. Shaftesbury es un autor importante desde el punto 
de vista moral y estetico de Ia llustraci6n inglesa, y cuyo influjo se dej6 sentir despues en el Continente .. 

SIERRA y ARIZMENDIARRIETA, B., Dos formas de libertad en J.J. Rousseau. Eunsa, Pamplona, 1997, 
301 pp. 

Pocos pensadores modemos han ejercido y ejercen una influencia comparable a Ia de Rousseau, escribe 
Antonio Pintor-Ramos en el Pr6logo de esta obra. Esta selva de influencias de Rousseau ha dado Iugar, a su 
vez, a interpretaciones poco fundadas, hasta el punto de tener que preguntarnos si existe un verdadero pensa
miento de Rousseau. Beatriz Sierra ha tornado como tema de su analisis Ia libertad, estudiada a traves de las 
obras filos6ficas mas represeiitativas (Emilio, Contrato Social, Discursos) y de los escritos autobiograficos de 
Rousseau. La autora concluye que no hay continuidad en cuanto a! concepto de libertad. Rousseau mantiene 
dos forrnas de libertad: como independencia y como transparencia y ensoiiaci6n. No es que el fil6sofo gine
brino mantenga dos concepciones de libertad, sino que Ia segunda resulta de Ia desviaci6n del sentido de inde
pendencia. Con esta contribuci6n Beatriz Sierra aiiade un punto de vista interesante a Ia amplia historiogra
ffa existente sobre el fil6sofo J.J. Rousseau. 
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RODRIGUEZ LLUESMA, C., Los modales de /a pasi6n. Eunsa, Pamplona, 225 pp. 

Dentro de Ia filosofia de Ia llustracion escocesa, Adam Smith ocupa un Iugar destacado. Si en el siglo 
XVII el debate filosofico estuvo centrado en el concepto de verdad, en el siglo XVIIlse centro en los con
ceptos de naturaleza y cultura. lEI hombre es razon, sentimiento o pasion? Adam Smith destaca Ia contribu
cion de los apetitos no racionales como piedra clave del analisis antropologico y social, en perjuicio de Ia 
razon. Con gran dominio de los autores mas representativos de Ia Ilustracion inglesa, el autor relaciona, com
para y matiza Ia concepcion smithiana de Ia naturaleza humana y de Ia sociedad, Ia pasional y Ia comercial, 
con las ideas que sabre este particular defendieron Shaftesbury, Hume, Hutcheson etc. 

ARANGUREN, J., Ellugar del hombre en e/ Universo. «Anima forma corporis» en el pensamiento de Santo 
Tomas de Aquino. Eunsa, Pamplona, 1997, 218 pp. 

Ha sido un acierto del autor de esta obra plan tear el chisico problema del dualismo en terminos actuales 
y acordes con Ia sensibilidad moderna. Ni las soluciones platonicas, ni los reduccionismos, ya sean espiri
tualistas o materialistas, interpretanjustamente Ia realidad del hombre. El creacionismo cristiano, por su parte, 
presenta a Ia Naturaleza y al hombre como realidades cualitativas, valiosas. En Ia teorfa del «alma forma del 
cuerpo» late esta problematica: es una defensa de Ia espiritualidad del hombre y de Ia dignidad del cuerpo. La 
forma es Ia causa de que el cuerpo sea y de que sea lo que es. Por esta razon ha titulado el autor su obra «El 
Iugar del hombre en el Universo, y no Tratado del alma, como ha sido habitual en otras epocas, porque se ase
meja a una antropologfa. 

GARCiA LOPEZ, J., Lecciones de metafisica tomista. Gnoseo/ogfa. Principios gnoseol6gicos basicos. 
Eunsa, Pamplona, 1997,323 pp. 

La presente obra corresponde a Ia segunda parte de Lecciones de Metaffsica. La primera parte esta dedi
cada a Ia Ontologfa (1997). Jesus Garcfa, Profesor Emerito de Ia Universidad de Murcia, es un gran conoce
dor de las cuestiones metaffsicas, materia sobre Ia que tiene publicadas varias obras. AI ser Ia Metaffsica, por 
una parte, una Ciencia General cuyo cometido es Ia aclaracion, y acaso Ia justificacion, de las Nociones 
Comunes, por otra es Ciencia Fundamental, cuya primera tarea consiste en fundar correctamente los 
Principios Basi cos. Este es el objetivo dellibro de Jesus Garcfa Lopez. El autor desarrolla el contenido de los 
principios de contradiccion, de identidad, de verdad, de Ia inteligibilidad de lo real, de Ia veracidad esencial 
del intelecto, del bien y sus distintas formulaciones. De una forma clara y ordenada el au tor pone al alcance 
de las personas interesadas en estas materias un compendia de las doctrinas elaboradas por Santo Tomas de 
Aquino en torno a las cuestiones centrales de Ia Metaffsica. 

GONZALEZ, Angel L., (Editor), Los pruebas del Absoluto segun Leibniz. Pamplona, Eunsa, 1996, 438 pp. 

Las obras colectivas adolecen, muchas veces, de falta de unidad. No se puede decir eso de Ia presente 
obra, coordinada por el profesor Angel Luis Gonzalez, y que tiene por objeto Ia teodicea existencial de Leibniz. 
Cinco especialistas de Ia filosoffa de Leibniz exponen los argumentos leibnicianos sobre el Absoluto: Ia prue
ba cosmol6gica Ia expone Andres Fuertes, de las verdades eternas M• Socorro Fernandez, de Ia armonfa pre
establecida Jose M" Aguilar, Ia ontologica Consuela Martfnez, y Ia moral Alberto Hernandez. Como advierte 
el editor, Ia unidad fundamental del modus operandi en el itinerario de cada uno de los trabajos no los convierte 
en uniformes, porque a Ia distinta forma de argumentar que exige cada prueba y los elementos ontologicos y 
gnoseologicos respectivos, cada autor mantiene su propia opinion, frut<J de Ia libre investigaci6n. Aunque no 
entremos a analizar el contenido de cada exposicion, sf queremos dejar constancia de que Ia presente obra es 
una optima aportacion a Ia ya muy relevante produccion realizada en Espana sobre Ia filosoffa de Leibniz. 
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ORREGO SANCHEZ. Cristobal, H.L.A. Hart. Abogado del positivismo jurfdico. Prologo de Pedro Serna. 
Pamplona, Eunsa, 1997, 457 pp. 

El positivismo es una corriente muy ramificada que siempre ha tenido seguidores, tanto en filosoffa 
como en Ia ciencia, en el derecho, etc. El concepto de positividad ha ido evolucionando desde lo que signifi
co en el siglo XIX a lo que es en nuestros dfas. Herbert Lionel Adolphus Hart (1907 -1992) nacio en Inglaterra 
en el seno de una familia judfa de origen polaco. Llego a ser catednitico de Ia Universidad de Oxford, en 
donde Ia tradicion positivista y analftica estaba profundamente arraigada. Desde el punto de vista filosofico, 
el positivismo jurfdico es Ia antftesis de iusnaturalismo cbisico, y en moral simpatiza con el utilitarismo. El 
presente estudio de Orrego parte de Ia vision hartiana del positivismo, que solo reconoce tres doctrinas como 
esenciales: Ia separacion conceptual entre Derecho y moral, Ia tesis de las fuentes sociales, y Ia doctrina de Ia 
posibilidad y conveniencia de una ciencia juridica. El au tor dellibro, ademas de exponer con detenimiento el 
desarrollo y evolucion del positivismo hartiano, sefiala las antinomias que encierra su doctrina. Dado el influ
jo que esta teniendo en nuestro tiempo este filosofo del derecho, consideramos que Ia presente obra resulta 
uti! para conocer de cerca las rafces biograficas del pensamiento de Harty en que contradicciones insanables 
incurrio, visto, claro esta, desde una posicion iusnaturalista. 

CO DINA, Monica, El sigilo de La memoria. Tradici6n )' nihilismo enla narrativa de Dostoyeuski. Pamplona, 
Eunsa, 1997, 298 pp. 

Atreverse a dialogar con un «monstruo» de Ia narrativa universal, como es el caso del escritor ruso 
Dostoyeuski (1821.1881), tiene su merito. Monica Codina lo ha intentado y ofrece los resultados en esta obra. 
He pretendido, escribe, descubrir que antropologfa subyace en Ia obra del escritor ruso. Tras sefialar las gra
ves vicisitudes biograficas que contribuyeron a acentuar Ia sensibilidad del escritor para Ia comprension de 
los problemas humanos, Ia autora desarrolla en tres partes Ia imagen del hombre que late en los personajes de 
Dostoyeuski. La peculiaridad de Ia obra de Dostoyeuski conduce a un ambito en el que confluyen literatura, 
filosoffa y teologfa, como fie! reflejo de quien fue su au tor; pues, aunque este rehusara convertir Ia literatura 
-en cuanto obra de arte- en instrumento de influencia social y politica, no pudo evitar dejar plasmados en 
su narrativa los terminos en que se planteo su propia discusion acerca del sentido del hombre y del universo. 
Los etemos y profundos problemas que acompafian siempre a! hombre: Dios, el dolor, Ia muerte, el pecado, 
estan reflejados en los personajes de Dostoyeuski. Por eso resulta interesante una obra como Ia presente para 
ayudar a calar en el sentido y Ia respuesta que da a esos problemas, Dostoyeuski. 

PEREZ ADAN, Jose, Sociologfa. Conceptos y usos. Pamplona, Eunsa, 1997, 259 pp. 

El presente libro esta destinado a Ia explicacion de Ia Sociologfa como disciplina academica y como 
ayuda para completar las explicaciones de clase. En este sentido, ellibro mantiene un planteamiento equili
brado entre lo clasico y lo modemo. En Ia Introduccion expone el autor Ia peculiaridad de esta ciencia, a caba
llo entre lo empfrico y lo teorico. La Sociologfa no parte de ninguna idea preconcebida del hombre para expli
car las relaciones interpersonales y Ia conformacion de sociedades y culturas. Para el soci6logo existen <<hom
bres», mas que el <<hombre». El metodo sociologico es descriptivo, y solo excepcionalmente el sociologo teo
riza sobre Ia sociedad. El autor ha pretendido tambien con este libro de texto llegar a los estudiantes de otras 
disciplinas academicas que quieren iniciarse en el conocimiento de las ciencias sociales. 

LIPMAN, Matthew, Pensdl'niento complejo y educaci6n, Madrid, Ed. De Ia Torre, 1997, pp. 366. 

Matthew Lipman es famoso en el ambito de Ia educacion por sus programas de Filosofia para niiios y 
niiias. En los Ultimos afios esta pedagogfa ha sido acogida con entusiasmo en algunos centros espa~oles. En Ia 
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extensa Introducci6n de Virginia Ferrer Cerver6, que es a Ia vez Ia traductora dellibro, se ofrece una amplia 
informacion sobre Lipman, su obra y su proyecci6n en Ia educaci6n. AI final de Ia Introducci6n encontrani el 
lector interesado en esta obra las direcciones de los principales colectivos y asociaciones de filosoffa para nifios 
y nifias existentes en Espana y en otros pafses. El presente libro no tiene caracter practico, sino te6rico, y esta 
dirigido a los profesores. Describe los procedimientos que han de aplicarse para que los estudiantes de cual
quier nivel educativo sean mas reflexivos, mas racionales y con mayor capacidad de juicio. El autor ha sinte
tizado en esta obra su experiencia de mas de veinte afios, y que el resume asf: «cuando alentamos a los nifios 
y nifias aquello que es racional y educable, no hace falta instruirles en ello, sino que lo acogen con entusiasmo 
y originalidad». Se trata, por tanto, de conseguir que los nifios descubran Ia importancia que tiene para ellos Ia 
racionalidad y Ia creatividad, porque s6Jo asf Ia amaran. Acerca de Ia ensefianza de Ia filosoffa afirrna que esta 
nose debe ensefiar a los j6venes como una materia substantiva, sino en el interior de las demas disciplinas. La 
filosoffa promueve el pensamiento sobre las disciplinas. Esto es Jo que ha querido significar hist6ricamente Ia 
expresi6n «filosoffa de». Ha sido un error, concluye el au tor, Ia exclusion de Ia filosoffa de Ia ensefianza pri
maria, porque equivale a negar a los nifios Ia libertad de pensar. Los nifios no son menos creativos intelectual
mente que los universitarios. El proyecto de Lipman tiene por objeto incorporar el pensamiento complejo trans
versalmente a todas las disciplinas y proporcionar una forrnaci6n superior en el campo del pensamiento a! pro
fesorado de primera ensefianza. Una escuela mas crftica dara Iugar a una Universidad mas creadora. 

SOTO, M" Jesus, Metaj[sica del infinito en Giordano Bruno, Pamplona, Cuademos de Anuario Filos6fico, 
1997, pp. 89. 

Giordano Bruno, tachado en los manuales al uso de iniciador de los atefsmos modemos, el mismo plan
tea sin cesar a Jo largo de toda su obra Ia cuesti6n de Ia diferencia entre Dios y el mundo. En este sentido, Ia 
autora del presente libro esta entre los que rehusan considerar su sistema como un craso monismo de corte 
parmenfdeo o espinozista, por mas que Bruno se remita a ellos en no pocas ocasiones. Con este fin ha escri
to Ia presente monograffa, para exponer las tesis fundamentales sobre las que se asienta Ia metaffsica de 
Bruno: Ia unidad y Ia multiplicidad. Lo Uno absoluto no puede ser alcanzado sin aquello que constituye su 
explicaci6n necesaria: lo mUltiple, y este precisa para su comprensi6n, ser captado como implicado en el pri
mer principia que lo fundamenta interiormente. Bruno se situa, segun escribe Ia profesora M" J. Soto, en una 
lfnea de pensamiento estrictamente metaffsica y cuya tematica culmina en Hegel. La finalidad Ultima que 
anima Ia construcci6n filos6fica de Giordano Bruno reside en Ia elaboraci6n de una metaffsica del infinito que 
explique adecuadamente Ia presencia de Ia infinitud divina en el cosmos. La obra esta dividida en tres partes: 
Ia consideraci6n del Absoluto, Ia manifestaci6n del Absoluto y un apendice: Acte6n y Ia tragedia·de Ia raz6n. 
La infinitud del universo, derivada de Ia infinitud divina, es, a juicio de Ia autora dellibro, Ia tesis mas carac
terfstica de Giordano Bruno. Frente al Dios trascendente del Cusano, Bruno acentua Ia identidad del mismo 
y Ia divinidad, ambos son infinitos e inconmensurables. Por eso, el centro de Ia reflexi6n filos6fica de Bruno 
no es el Absoluto, sino el universo, siendo este Ia unica noticia que tenemos de Dios. 

M.VV. Lafilosoj[a y sus nuirgenes. Homenaje al profesor Carlos Balifzas Fernandez (Coord. Sergio Vences 
Fernandez), Universidad de Santiago de Cornpostela, 1997, pp. 606. 

AI cumplir 65 afios, los cornpafieros y amigos del profesor Carlos Amable Balifias, catedratico de filo
soffa de Ia Universidad de Santiago de Cornpostela, han querido tributarle un rnerecido homenaje. La perso
nalidad del Dr. Balifias es bien conocida en el ambito espafiol de Ia filosoffa, por lo que son muchos los que, 
desde otras Universidades, han querido sumarse al hornenaje. Las colaboraciones estan ordenadas en dos par
tes. En Ia prirnera se incluyen los trabajos referidos a Ia persona y Ia obra del profesor Balifias, como son su 
biograffa y el contexto galaico (R. Balifias, Espifia, C. Paris, M. Mufioz, S. Vences) y sus trabajos cientfficos 
(C. Rafia, A. Rigobello, M. Maceiras, M. Agis, J.F. Ortega Mufioz). En Ia segunda parte se incluyen trabajos 
heterogeneos (G. Bueno, R. Florez, J.M. Garda G6mez-Heras, A. Gonzalez Fernandez, A. Guy, M" I. 
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Lafuente, J. Lomba, A. LOpez Quintas, P. Mayobre, J. Munoz, A. Ortiz-Oses, B. Paris, A. Pieretti, S. Rabade, 
P. Ricoeur, J. Rfos, L. Robles, J.A. Sucasas, J. Velarde, J.L. Meilas). En el Pr6logo (Limiar) el Rector de Ia 
Universidad santiaguesa glosa Ia figura del Dr. Balifias y su trabajo en esa Universidad, tanto como organi
zador de los estudios de filosoffa como profesor e investigador. Y en el Epflogo, el Rector de Ia Universidad 
de A Corufia hace un recorrido sobre las principales aportaciones del profesor Balifias a las otras 
Universidades gallegas. Acaba caracterizando a! ilustre profesor como un hombre reflexivo, sentencioso, 
dubitativo, ir6nico. Filosofa en las aulas, pero no menos por las plazas y las ruas santiaguesas, emulando a! 
Socrates del agora y de las calles atenienses. En las primeras paginas del volumen se recogen los datos biblio
graficos y biograficos del homenajeado, y algunas fotos de su vida familiar y academica. Desde aquf nos 
sumamos a! homenaje que le ha tributado Ia Universidad Compostelana. 




