
V  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  

F i l o s o f í a  M e d i e v a l

D el d ía  5 a l 12 de sep tie m b re  h a  te n id o  lu g a r  en M a d rid , C ó rd o 

b a y G ra n a d a  el V C ongreso Intenacional de Filosofía  M edieval. C o 
in c id ió  el C o ngreso con u n o  de lo s acto s te rro rista s , en M u n ic h , que 
m ás p ued en  a v e rg o n z a r a n u e s tra  a c tu a l c iv iliz a c ió n . F re n te  a l te 
rro rism o  y a la s  re p re sio n e s en e sca la d a , este C o n g reso  izó  la  b a n 

d e ra  d e l e n c u e n tro  y  la  co n co rd ia . E n  e l p la n o  de la  a c tu a c ió n  d ia r is  

p u d im o s a d v e r t ir  el e je m p la r a c e rc a m ie n to  de sabios, de c u a re n ta  

y  siete  países. P e ro  querem o s e sp e cia lm e n te  re s a lta r  la  c o la b o ra c ió n  
de á ra b e s y  ju d ío s  en el éxito d e l C ongreso. D esde el p u n to  de v is ta  

de lo s p rin c ip io s , el C on g reso, en re p u ls a  a n t ic ip a d a  a tod a lu c h a  

e n tre  p ueblos, h izo  te m a fu n d a m e n ta l de su s e stu d io s la  in te rc o m u 
n ic a c ió n  v iv a  de tre s  g ra n d e s c iv iliz a c io n e s : la  c r is t ia n a , la  ju d ía  y  
la  is lá m ic a , d u ra n te  lo s la rg o s sig lo s de la  E d a d  M e d ia. E l  m ism o 

p ro g ra m a  del C o n g reso  lo  a n u n c ia b a  a s í:  “ E ncuentro de Culturas 
en  la Filosofía  M ed ieva l” .

D e hech o, tod as la s  sesio nes del m ism o se d e s a rro lla ro n  e n  u n  
c lim a  de c o n fro n ta c ió n , p ero a l m ism o tiem po de a c e rc a m ie n to  y  
sim p a tía . E n  la  b ie n v e n id a  que el p ro fe so r J.A . G a r c ía -J u n c e d a , de 

la  U n iv e rs id a d  de M a d rid , dio a  lo s c o n g re sista s, después de la s  p a 

la b ra s  c o n sa b id a s en ta le s  o casio nes, re sa ltó  que se tra ta b a  de u n  
“ en cu en tro ” de c u ltu ra s . No de u n  “ choqu e” e n tre  la s  m ism as. H a y , 
pues, que in t e rp re t a r  este V  C o ng reso  In t e r n a c io n a l de F ilo s o fía  
M e d ie v a l desde la  ca te g o ría  ta n  h u m a n a  d e l en cu en tro . Y  es é sta la  

g ra n  le c c ió n  que el h o m b re  del s ig lo  X X  debe re to m a r de aq u ello s 

s ig lo s de lo s que h a  su rg id o  n u e s tra  c iv iliz a c ió n  o ccid e n ta l. F u e  E s 
p a ñ a , h a c ía  n o ta r el o rad o r, u n  m odelo de e n c u e n tro  y  c o n v iv e n c ia  

de la s  tre s  c u ltu r a s  m e n tad as. P o r e llo  se h a  ve n id o  a  E s p a ñ a  & ce
le b ra r  este C ongreso. To led o, con  su  e scu e la  de tra d u cto re s, y  C ó r

doba con su s egregios p en sad o res m u su lm a n e s y  ju d ío s, s e ñ a la ro n
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u n a  ru t a  e s p ir itu a l que n u n c a  debió se r a b a n d o n a d a  p o r la s  in t r a n 

s ig e n c ia s  de lo s u n o s y de lo s otros.

E l p re sid e n te  del B u r ea n  I n t e m .  de la  S o c ié t é  I n t e r n .  p o u r  V 
é tu d e  d e  la  P h ilo s o p h ie  M é d ié v a le  (S .I.E .P .M .), p ro f. R . K lib a n s k y , 

de la  U n iv e rs id a d  de M o n tré a l, a g ra d e ció , e n  n o m b re  de lo s co n g re 

sista s, el aco g im ie n to  re c ib id o  y su b ra y ó  en su  d isc u rso  en la t ín , 
le n g u a -s ím b o lo  de e n c u e n tro  de c u ltu ra s , la s  e x ig e n c ia s  de u n a  c i -  
v ita s  h u m a n a ,  que h a  de n a c e r del e n c u e n tro  y  a b razo  de cu a n to s 
se h a n  puesto en c a m in o  h a c ia  la  ve rd a d . C o n  n o b le  s a tis fa c c ió n  de 

h isp a n o s, oím os re c o rd a r a l o ra d o r la  c a rt a  que L u is  V iv e s  e sc rib ió  
a l E m p e ra d o r C a rlo s  V, p a ra  a b o g ar p o r la  “ p a x  e t  c o n c o r d ia ” , m e

ta  p rim e ra  de todo b u en  g o b ern an te .

V isto  el C ongreso desde d e n tro , desde su s tra b a jo s  de es

tu d io  y  de in v e s tig a c ió n , se p u ed en  d is t in g u ir  en él tre s  m om entos 

m u y d is t in to s : la s  sesio n es g e n e ra le s o sim posios, lo s tra b a jo s  de 
la s  C o m i'io s e s  e sp ecia le s y la  le c t u ra  de C o m u n ic a cio n e s. Com o 

ta n to  la s  C o m isio n e s e sp eciale s com o la s  C o m u n ic a c io n e s t r a b a j a 

b a n  a l m ism o tiem po, d a n d o  lu g a r  a  trece  acto s d is tin to s  a  la  vez, 

es im p o sib le  que u n  solo oyente, a u n q u e  h a y a  fo rm a d o  p a rte  del 
C o m ité  e je c u tiv o  del C on g reso, p u ed a d a r ra zó n  de c u a n to  im p o r

ta n te  h a y a  te n id o  lu g a r  en el m ism o. Nos tenem os, p o r lo  ta n to , 

que l im it a r  a l co m e n ta rio  de lo s tem as p r in c ip a le s , d e sa rro lla d o s 
en la s  sesio nes g en e rles y, com o fra n c is c a n o s , s e ñ a la r  la  a p o rta c ió n  

de este C o n g reso  a l estudio  de e sta p e c u lia r  escuela. A  e llo  a ñ a d ir e 

m os a lg u n a s  re fe re n c ia s  u lte rio re s  p a ra  co m p le ta r, en lo  p osible, el 

cuad ro.

I.  L o s GRANDES TEMAS DEL CONGRESO

1. L a c o n c e p c ió n  d e  la  f i l o s o f ía  e n  la  E d ad  M ed ia

F u e  éste el te m a del p rim e r s im p o s io ,  d e s a rro lla d o  p o r el g ra n  
e sp e c ia lista , F . V a n  S tee n b e rg h e n . P a ra  cu a n to s con ocen  su s g ra n 

des o b ra s sobre el p e n sa m ie n to  m e d ie v a l, la  p o n d e ra d a  re fle x ió n  del 

p ro f. de L o v a in a  no les h a b rá  dado n u e v a s luces. S u  p o n e n c ia  nos 

p are ció , m ás b ie n , u n a  d e c la ra c ió n  solem n e de lo  m u ch o  que h a  es
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c rito  sobre e l tem a. Com o su v is ió n  del p e n sa m ie n to  c ris t ia n o  m e

d ie v a l h a  s u sc ita d o  m u ch o s c o n tra d ic to re s, sus re fle x io n e s ib a n  es
p e c ia lm e n te  d ir ig id a s  a  éstos. E n  n u e stro  estudio, H a cia  u n a  i n t e r 

p r e ta c ió n  d e  la s  g r a n d e s  s ín te s is  d e l p e n s a m ie n to  c r is t ia n o ,  ( S a l-  
m a n tic e n s is ,  18 (19 71) 313-350), y a  m a n ife sta m o s n u e stro  d is e n t i

m ien to  respecto de la  te sis  de V a n  Steenb. E n  esta o casió n , p o r lo 
que toca a su  p o n e n cia , no  n os p a re ció  ju st ific a d o  el l i t e r a l is m o  con 

que h a  q u e rid o  c o n firm a r su p o stu ra . L la m a m o s lit e ra lis m o  a  su 

a n á lis is  m e ticu lo so  de la  p a la b ra  “ p h i lo s o p h ia ” . C itó  u n  texto de S. 
A g u s tín  C o n tr a  J u lia n u m  en el que a firm a  el sa n to  que el a u té n tic o  

filó sofo  es el que a m a a D ios. De lo  c u a l c o n c lu ía  V a n  Steenb. la  in e 
x is t e n c ia  en S a n  A g u s tín  de u n a  v is ió n  de la  f ilo so fía  in d e p e n d ie n 
te de la  teología. P e n sa m o s que el m e jo r m étodo p a ra  c a p ta r la  f i

lo so fía  de S a n  A g u s tín  no co n siste  en c la v a rs e  en la  p a la b ra  ‘ ‘p h i 

lo s o p h ia ” , ñ n o  en v e r cóm o el sa n to  ra z o n a  sobre lo s p ro b le m a s fi

losóficos, a u n q u e  sea con o ca sió n  de la  exp o sició n  o e n se ñ a n za  de u n  

te m a teológico. E n  lo s ú ltim o s  lib ro s  de la s  C o n fe s io n e s  se c ita  m uy 

poco la  p a la b ra  “ p h i lo s o p h ia ” . Y. s in  em bargo, h a y  p á g in a s  la rg a s  
•'obre la  m e m o ria  y  el tiem po que no  v o lv e rá n  a  e sc rib irse  m e jo re s 

en to d a la  E d a d  M e d ia  y  que n os a c e rc a n  a  los g ra n d e s p ro b le m a s 

filosóficos de hoy.

V a n  Steenb. con el fin o  a n á lis is  de h is to ria d o r que le c a ra c te 

riz a , n os dio la  in te rp re ta c ió n  de la  p a la b ra  “ p h ilo s o p h ia ” a tra v é s  
de toda la  edad m edia. P a r a  c u lm in a r  en la  te sis  d is c u t id ís im a  — y 

p o r n o so tro s n e g a d a —  de la  fu n d a m e n ta l id e n tid a d  e n tre  la  filo so 

f ía  de S a n to  T o m á s y de S a n  B u e n a v e n tu ra . C o n tra  P. V ig n a u x , de
fe n so r de u n a  filo so fía  c r is t ia n a  in s e rt a  en la  teología, V a n  Steenb. 

re ch azó  u n a  vez m ás la  lla m a d a  “ p h ilo s o p h ia  c h r i s t o c e n t r i c a ” .

E s ta  p o stu ra  de V a n  Steenb. fu e  im p u g n a d a  desde u n a  doble 

ve rtie n te . T. G re g o ry  le a c h a có  e la b o ra r u n  con cep to de filo so fía  

m e ram e n te  a p r io r ís t ic o  y  t r a t a r  de in t e rp re t a r  la s  o tra s c o rrie n te s  

filo sóficas desde d ic h a  p o stu ra . P o r  o tra  p a rte , ese con cep to de filo 

s o fía  se h a lla r ía  ra d ic a lm e n te  fa ls ific a d o  p o r su  v in c u la c ió n  a  la  

teología. L o  p eor del caso es la  te n d e n c ia  a  c la s if ic a r  a lo s filósofos 

seg ún la  v e rd a d  o fa ls e d a d  de sus d o c trin a s, v is ta s  desde esa c o n 
te x tu ra  m e n ta l. E sto  h a ce  im p o sib le  u n a  filo so fía  n e u tra l, la  ú n ic a  

que puede a y u d a r a  c o m p re n d e r la  h is to ria .
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V a n  Steenb. re p lic ó  a T. G re g o ry  co n m u c h o  tin o , la m e n ta n d o  

que su o b je ta n te  h ic ie ra  de su a c t itu d  c a s i u n a  c a r ic a t u ra . Com o 

h is to ria d o r, n i  le  to ca ju z g a r, n i  q u ie re  h a ce rlo . P e ro  s í debe v a lo ra r  

el in f lu jo  re sp e c tivo  de la s  d o c trin a s. P o r este m otivo, no  tie n e  a l
g ú n  se n tid o  e l a c h a c a rle  u n a  p o stu ra  p re v ia  re sp e cto  de lo s p e n s a 

dores m e d ievale s, y  m enos a ú n , u n a  su p u e sta  te n d e n c ia  a  c la s if ic a r
lo s p o r su  filo so fía  v e rd a d e ra  o e rró n e a. P o r lo  que a ta ñ e  a  la  a c u s a 
ció n  de a p r io r is m o ,  negó ro tu n d a m e n te  que c u lt iv e  u n a  h is t o r ia  de 

la  filo so fía  a b stra c ta  y  etérea. A l c o n tr a rio ; h a  op tad o m ás b ie n  p o r 

lo  co n cre to  de la  m ism a  que, e n  ocasiones, lle g a  a  lo  p in to re sco .

P. V ig n a u x , desde u n a  v is ió n  d ia m e tra lm e n te  o p uesta a la  de 

T . G re g o ry , o bjetó a  V a n  Steenb. se r n e ce sa rio  e s tu d ia r la  filo so fía  

de la  edad m e d ia  desde el e n tra m a d o  c u lt u r a l de aq u el m om ento 

h istó ric o . L o s p en sad o res de a q u e l m o m en to p a r t ía n  del “ i n t e l l e c -  
tu s  f i d e i ” . K . B a r t h  h a  su b ra y a d o  esto. Q u izá  en d e m asía, p ues n ie 

ga que en el P r o s lo g iu m  de S a n  A n se lm o  se h a lle  u n a  a u té n t ic a  fi
lo so fía . P a r a  P . V ig n a u x  la  fe  es u n  p u n to  de p a rt id a  que n o  m e r

m a la  a c c ió n  de la  razó n . P o r ello, en  el P r o s lo g iu m  a n s e lm ia n o  se 

h a  e sc rito  u n  ve rd a d e ro  tra ta d o  de t e o lo g ía  n a tu r a l .  V ie n d o  el p ro 

b le m a  desde la  v iv e n c ia  ín t im a  de a q u e llo s teólogos que ra z o n a b a n  
su fe y, p orque la  ra z o n a b a n , h a c ía n  filo so fía , lleg ó a  a firm a r que la  

r a z ó n  t e o ló g ic a  debe se r e stu d ia d a  p o r el h is t o ria d o r  de la  filo so fía .

V a n  Steenb. re p lic ó  a  P. V ig n a u x , s in  e n t ra r  a  fo n d o  en el c o n 

flic to  ín tim o  que lo s sep ara. Y  se lim itó  a  re p e tir  que la  h is t o r ia  de 
la  f ilo so fía  es s ie m p re  y  ú n ic a m e n te  la  h is t o r ia  de lo s esfu erzo s de 

la  ra z ó n  e n  su c a m in o  h a c ia  la  ve rd a d .

L o s o tro s dos re la to re s  que in t e rv in ie ro n  e n  e l debate n o  i n 
te n ta ro n  e n fre n ta rs e  con la  p o stu ra  del p onente, V a n  Steenb., s in o  

ta n  sólo a p o rta r n u e vo s d a to s h istó ric o s, to m ados de o tra s  c u ltu ra s. 
E l p ro f. S.N. N a sr, de T e h e rá n , expuso el con cep to  de filo so fía  d e n 

tro  del Is la m . H izo  v e r que el Is la m  es n o  sólo u n a  re lig ió n , sin o  

ta m b ié n  u n a  ve rd a d . De a q u í el esfuerzo  del p e n sa m ie n to  m u s u l
m á n  p o r a c e rc a rse  a  su  re lig ió n  y  b u sc a r en la  ra z ó n  la  m ás g e n u i-  

n a  in te rp re ta c ió n  de la  m ism a . T a n to  el K a la m  com o el sufism o, 
d e n tro  de m a tice s  y p e c u lia rid a d e s  m u y  d ive rso s, se h a n  se rv id o  de 
la  ra zó n  com o del m e jo r de lo s in stru m e n to s . C o n  p a la b ra s  de A l-  

K in d i,  co n stató  que p a ra  lo s  p en sad o res is lá m ic o s  la  v e rd a d  es u n a . 

D e donde se sigue que filo so fía  y  re lig ió n  so n  e n  el fo n d o  id é n tic a s .
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Com o c o n c lu sió n  p rá c tic a , d e d u jo  que todo aq u él que lle g a  p le n a 

m e n te  a la  ve rd a d , lle g a  ig u a lm e n te  a  la  a c e p ta c ió n  p rá c tic a  de la  

re lig ió n  m u su lm a n a . E sto s p r in c ip io ’ , a ñ a d ia  el re la to r, fu n d a n  la  

r.n*dad c u lt u r a l del m u n d o  is lá m ico . Y  e sta u n id a d  debe te n e r v i 
g e n c ia  en el m om ento p resen te en el que el Is la m  debe a c e rca rse  y 

a s im ila r  la  c u ltu r a  de O ccid en te , p ero m a n te n ie n d o  sie m p re  la  
p ro p ia  ve rd a d . Sólo a s í el Is la m  p o d rá  h a c e r fre n te  a l m u n d o  m o 
derno.

E l p rof. J.N . T h e o d o ra k o p o u lo s, de A te n a s, se a d e n tró  p o r la  í n 
t im a  h is t o r ia  del p e n sa m ie n to  b iz a n t in o  a r a íz  del n e fa sto  c ie rre  de 

la  A c a d e m ia  de A ten as, en 529, d e cre tad o  p o r J u s t in ia n o . A  este c ie 
rre , s u b ra y a b a  el re la to r, s ig u ió  u n  p a ro  e s p ir itu a l que tru e c a  el 

cam po fe c u n d o  del p e n s a r h e lé n ic o  en t ie rra  á r id a  y  e sté ril. H a s ta  

se llegó a p e rd e r el co n ta cto  con  lo s textos o rig in a le s. Y  sólo la  l a 
b o r de a r te s a n ía  in te l e c tu a l ,  lle v a d a  a cabo p o r lo s m o n je s, pudo 

m a n te n e r u n a  t ra d ic ió n  c u lt u r a l que se v a  tra n s m itie n d o  de g en e 

ra c ió n  e n  g e n e ra c ió n  s in  a u té n tic a  v ita lid a d  filosófica. Pese a  ello, 

los concep tos m ás fu n d a m e n ta le s  y  a b stra c to s  s ig u e n  vig e n te s. P e ro  

f a lt a n  p e rso n a lid a d e s v ig o ro sa s que s ig a n  c u ltiv a n d o  la  f ilo so fía  co
m o v is ió n  u n it a r ia , com o W e lta n s c h a u u n g .

F re n te  a  c u a n to s in te n ta ro n  s e p a ra r la  filo so fía  de la  m ís tic a , 

h a y  que a d v e r t ir  que lo s v e rd a d e ro s p o rta d o re s de la  filo so fía  en 

todo este la rg o  p erío d o  b iz a n t in o  so n  lo s m ístico s. Y  ta m b ié n  el a r 

te. E n  este m om ento, el re la to r d e ja  t r a n s p ir a r  u n  e m o cio n an te  r e 

cue rd o  a la  g ra n  b a s ílic a  b iz a n tin a , A g ía  S o p h ia ,  te m p lo  in m o rta l 

en el que el esp acio  in te rn o  fin ito  se e x p a n sio n a  h a c ia  lo  In f in ito , 

c o n sc ie n te  de la  im p o s ib ilid a d  de p oderlo  a b a rc a r. L o  In f in it o  se h a 
ce en e lla  se n sib le  y  a l m ism o tie m p o  se le  s ie n te  in a t in g ib le  p o r el 

hom bre.

Com o co m p le m e n to  de estos estudios, podem os s e ñ a la r  a lg u n a s  
c o m u n ic a c io n e s m u y  s ig n ific a tiv a s . R . P a n ik k a r  h izo  v e r que e l te 

m a e sco lá stico  de la  ed a d  m e d ia  es in h e re n te  a to d a g ra n  c u ltu ra , 

en su  t ’-abajo C o m m o n  P a t t e r n  o f  E a s te r n  a n d  w e s t e r n  S c h o la s t i 

c ism .  F . C o rv in o  com p letó a l re la to r  g rieg o  con este e stu d io : I n -  

f lu e n z e  b iz a n t in e  su lla  c u ltu r a  o c d d e n t a l e  n e l  p e r io d o  a n t e r io r e  
a lie  C r o c ia te .

6
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2. In fu jo  de i estoicism o en  el p en sa m ien to  m edieval.

E n  la s  h is to ria s  del p e n sa m ie n to  m e d ie v a l este tem a se h a  de
ja d o  a tra sm a n o . E n  n u e stro  e studio  c ita d o  hem os a d v e rtid o  esto 
en la  o b ra p o n d e ra d a  de V a n  S tee n b e rg h e n , La filosophie au X IIIc  
siècle. H o y, s in  em bargo, lo? e stud io s se m u lt ip lic a n  p a ra  ra s t re a r  

este in flu jo , s iem p re  p rese n te  en el p e n sa m ie n to  c ris tia n o , a u n q u e  
a ctú e  com o e strato  p rim e ro , com o filo so fía  p o p u la r.

E l pro f. O. A m in , de E l C a iro , e stu d ió  este in f lu jo  d e n tro  del 
p e n sa m ie n to  árab e. M á s que fija rs e  en el aspecto lit e ra r io  de las 

fu e n te s, se p o la riz ó  h a c ia  los te m as e n  lo s que el p e n sa m ie n to  á r a 
be p are ce  h a lla rs e  b a jo  el in f lu jo  del estoicism o . E n t re  lo s tem as 

p re fe rid o s se h a lla , an te  todo, el tem a del d e stin o  y  de la  p ro v id e n 

cia. L a  co n o cid a  fra s e  de S é n e c a : D ucunt vo len tem  fata , n olen tem  
trahunt, se h a lla  m u y p rese n te  e n  el p e n sa m ie n to  m u s u lm á n , m u y  

d iv id id o  a l e stu d ia r este tem a del d e stin o  y de la  p ro v id e n c ia  d iv i

n a  en re la c ió n  con  la  lib e rta d  h u m a n a . L o s yabaries  y, m ás a ú n , 
los asaries, o p ta ro n  con ta l rig id e z  p o r la  p re d e s tin a c ió n  d iv in a  que 

la  lib e rta d  h u m a n a  p are ce  a n u la d a . E s  el m ism o  p ro b le m a  que y a  

s in tió  C ris ip o . Y  que éste re su e lve  con  el e je m p lo  del c ilin d ro  que 

n e c e sita  de u n  p rim e r e m p u jó n  p a ra  m overse, p ero  que, in ic ia d o  el 
m o vim ie n to , se m ueve a s i m ism o. L a  m ism a  c o m p a ra c ió n  se h a lla  
en los p e n sa d o re s m u su lm a n e s.

T a m b ié n  la  d o c trin a  e sto ica  de la  a u to s u fic ie n c ia  de la  v ir t u d  y 

del v ic io  h a lla n  eco en el p e n sa m ie n to  m u su lm á n . M u c h o s de sus 
p en sad o res ju z g a ro n  que la  sa n c ió n  es algo in m a n e n te  a los actos 

m ism os v irtu o so s o m alvad o s. E n  A lg a z e l y e n  o tros p a rt id a rio s  del 

sufism o podem os a d v e r t ir  la  te n d e n c ia  de los estoicos a  d ir ig ir  la s  

c o n c ie n c ia s, c u lt iv a n d o  p a ra  e llo  u n  m étodo p e c u lia r  en el tra to  con 
la s  m ism as. Com o c o n c lu sió n  de su s o b se rva cio n e s sobre el tem a, h i 
zo n o ta r que A l- R a z i vio  en S ó cra te s el id e a l de la  h u m a n id a d  y  que 

A l- K in d i  le  co n sid e ró  com o u n  e je m p lo  p re c la ro  de n o b leza de alm a.

D os o b se rvacio n e s m u y im p o rta n te s  le fu e ro n  h e c h a s  a l p ro f. O. 

A m in . L a  p rim e ra  h a c ía  n o ta r que la s  d o c trin a s  s e ñ a la d a s  com o 

a fin e s e n tre  el e stoicism o y  el p e n sa m ie n to  á ra b e  h a n  p odido te n e r 
o rig e n  en u n a  m e ra  c o in c id e n c ia  a n te  s itu a c io n e s  c u ltu ra lm e n te  

sem e ja n te s. P ero  s in  que h a y a  te n id o  lu g a r  u n  ve rd a d e ro  in f lu jo
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h istó ric o . O tra  p e d ía  que se s e ñ a la r a n  la s  fu e n te s, p ues se d a  el caso 
de que n i u n a  so la  o b ra  in te g ra  de filo so fía  e sto ica  h a  sido d ire c ta 

m ente co n o cid a  p o r los p en sad o res árab es. ¿D ónd e, entonces, h a lla r  
la s  ra íc e s  de ese in f lu jo  estoico en el p e n sa m ie n to  m u s u lm á n ?

E l p ro f. G. V erb eke, de la  U n iv e rs id a d  de L o v a in a , e stu d ió  el 

m ism o  tem a con re la c ió n  a l p e n sa m ie n to  c r is t ia n o  m e d ieval. L a  
fo rm u la c ió n  de su  tesis fu e  la  s ig u ie n te : El estoicism o nunca irrum 
p e de m odo repen tin o en  e. pen sa m ien to  cristiano, pero siem pre se  
h a la  presen te, aunque nunca aparezca en  un prim er plano. E s  a l
go, p o r o tra  p a rte , p e c u lia r  a e sta e scu e la  el que el co n o cim ie n to  de 

sus fu e n te s a p e n a s p ro grese en tod a la  edad m edia. Se sabe a lg o  de 

P a n e c io  y P o sid o n io , cuyo in f lu jo  es n o ta b le  a tra vé s de C ice ró n . S é 
n e c a  es c a si co n ocid o  en to d as su s obras. P ero  n u n c a  se h a c e  p ro 

b le m a de su d o c trin a , que es u t iliz a d a  c o n tin u a m e n te  p o r c re e rla  
m u y  a f ín  a la s  e n se ñ a n za s c ris t ia n a s . E p icte to  y  M a rco  A u re lio , 

au n q u e  m enos conocid o s, son ta m b ié n  c ita d o s y  ap ro ve ch a d o s.

P a ra  c o m p re n d e r m e jo r el in f lu jo  eficaz, a u n q u e  la te n te , del es

to icism o , el re la to r o b se rvab a que el p rim e r a m b ie n te  c ris t ia n o  es

tu vo  b a jo  el p a trim o n io  de la s  id e as estoicas, que fu e ro n  a ce p ta d a s 
p o r los p e n sa d o re s c ris tia n o s . E n  su e xc u rs ió n  p o r la  edad m edia, 
se detuvo, sobre todo, en  J u a n  de S a lis b u ry , a d m ira d o r de Séneca, de 

q u ie n  tom a m u c h a s  fó rm u la s  e sto ica s de v id a  m o ra l, la  c u a l, a  

e je m p lo  del m ism o  Sén eca, fu n d a m e n ta  sobre la  n a tu ra le z a  h u m a 

na.

T re s  p ro fe so re s in te rv in ie ro n  en el d iá lo g o  con  G . V erb eke. L. 

R o b les, de la  U n iv e rs id a d  de V a le n c ia , h izo  ve r, con a q u ie sc e n c ia  

del m ism o  G. V e rb ek e  la  riq u e z a  m a n u s c rit a  en to rn o  a l tem a. L o s 
a m e rica n o s, R . M cK e o n , de la  U n iv e rs id a d  de C h ica g o , y  J . P. Q u in n , 

de la  U n iv e rs id a d  de T o ro n to , to m a ro n  a c titu d e s m u y  d isp a re s  a n te  

la  h is t o ria  de este in flu jo . E l p rim e ro  ju z g a b a  que el fa c to r p r im a 
rio  e n  este in f lu jo  se debe a la  fu e rz a  ín t im a  de la s  m ism a s id e a s que 

re a c c io n a n  e n tre  sí seg ún su re sp e ctivo  v a lo r. Q u in n , p o r el c o n tra 

rio , p e d ía  u n  e stu d io  de la s  c o n d ic io n e s s o c io -c u ltu ra le s  en la s  que 
la s  id e as b ro ta n  y  se d e s a rro lla n . G . V erb eke recogió am bos p u n to s 
de v is ta , que m u tu a m e n te  se co m p le m e n tan . P u es si la s  id e as lle v a n  

en s í m ism a s u n a  fu e rz a  de c o n v ic c ió n , h a y  que re co n o ce r que toda 

filo so fía  a flo ra  y  crece en u n a  s itu a c ió n  c o n c re ta  s o c io -c u ltu ra l, que
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es n e ce sa rio  e stu d ia r y co m p ren d er. F u e  E s p a ñ a  q u ie n  en a q u e lla s

c irc u n s ta n c ia s  h is tó ric a s  p ro p o rcio n ó  el c lim a  n e ce sa rio  p a ra  el e n 
cuen tro.

L a s  in v e stig a c io n e s de este segundo sim p o sio  fu e ro n  co m p le ta 
das por estas dos co m u n ica cio n e s. L a  de R .R . A b u -S h n a b . Stoicism  
and Islam ic C om m u n ity  y  la  de C. V in ti, Influenza di S eneca  nel
con cetto  anselm iano “ id quo jnaius cogita n  n equit” .

3. C on cepcion es religiosas judías y  filosofía  m edieval.

E n  el sim p o sio  te rce ro  se e studió  la  re la c ió n  e n tre  la  re lig ió n  de 

Is r a e l y su s p ensado res. Tre^ p ro fe so re s ju d ío s  d e s a rro lla ro n  el te 
m a : el p onente, A. H y m a n , de N ueva Y o rk , el re la to r E. S ch w e id , de 

J c r u s a lé n  y el p re -id e n te  de la  m esa, G. V a jd a . T re s  fu e ro n  ig u a l

m ente los p en sad o res ju d ío s  en to rn o  a los cu a le s  se cen tró  el d e b a
te : S a a d ía , J . H a  L e v i y  M a im ó n id e s.

S egún  A. H y m a n , M oisés es p a ra  los p en sad o res ju d ío s, a n te  to 
do, u n a  d o c trin a  . E l p ro fe tism o  es u n  p oder dado p o r D io s a 
c ie rto s h o m b res e xce p cio n ale s, com o M oisés, p a ra  fo rm u la r  y c o n 

s e rv a r la  d o c trin a  de la  ley, la  Tora. E llo  no sig n ific a , s in  em bargo, 
d e sestim a del m ila g ro . S a a d ía  el p r im e r g ra n  p e n sa d o r ju d ío  m e d ie 

v a l, del sig lo  X , ju z g a  que el m á xim o  m ila g ro  que D io s obró a  fa v o r 

de Is r a e l fu e  el m a n á , no  la s  diez p la g a s de E g ip to , p o r se r a q u e l u n  

fen óm en o co n tin u o . Son lo s m ila g ro s  algo c e n tra l d e n tro  del p e n 
sa m ie n to  ju d ío  pese a que co n ce d an  m a y o r im p o rta n c ia  a  la  e n se 
ñ a n z a  de M o isé s que a su p o d er de h a c e r m ila g ro s.

C o n tra  la  o p in ió n  m u y fre c u e n te  en la s  h is t o ria s  del p e n s a 

m ie n to  ju d ío , A. H y m a n  afirm ó  que J. H a  L e v i no re c h a z a  del todo 
la  filo so fía . P ero  tie n e  p o r m u y  d e ficien te  la  o p in ió n  de A ristó te le s, 

que pone la  p e rfe c c ió n  de la  m ism a  en la  p u ra  c o n te m p la c ió n  de la  

verdad. T am p o co  le  p are ce  a c e rta d a  la  o p in ió n  de c ris t ia n o s  y  m u l-  
sum an es, q u ien es, seg ún  él, c e n tra b a n  sus e sp e cu la cio n e s filo só ficas 
en to rn o  a l concepto de c re a ció n . J . H a  L e v i ve e n  la  p ro fe c ía  u n  

co n o cim ie n to  m ás p le n o  y  m ás p erfecto . Y  ta n  p ro p ia  del p ueb lo  de 

Is ra e l, que lo s co n ve rso s p ued en  p a r t ic ip a r  de todos lo s b e n eficio s de 

este p ueblo, pero no p ued en  lle g a r  a  o b ten e r la  p ro fe cía .

Sobre M a im ó n id e s se atu vo  a l cu a d ro  co n o cid o  que se d a del
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m ism o. R e co n o ció  su fo n d o  a ris to té lic o , que u n o s in te rp re ta n  c e rc a 

no a  A v ic e n a  y  o tro s a  A ve rro es. Com o tesis t íp ic a  sobre u n  fe n ó m e 

no  c a p ita l en el ju d a is m o  puede co n sid e ra rse  su d o c trin a  de la  p ro 
fe c ía  com o e m a n a c ió n  de D ios.

L a  c o n c lu sió n  a que lle g a b a  el p o nen te al f in a l de su estudio  
m erece se r reco gid a. No h a y, seg ú n  él, u n a  tra d ic ió n  u n ifo rm e  filo 

sófica ju d ía , pues no m a n tu v o  u n a  p o stu ra  c o n sta n te  an te  la  b ú s
queda de la  v e rd a d  p o r la  so la  razó n .

L a  in te rv e n c ió n  del re la to r  E. S ch w e id  tra tó  de c o m p le ta r, s in  

o b je c ió n  a lg u n a , a l po nen te. Com enzó a d v irtie n d o  que si la  T o ra  no 

e nse ñ a e x p líc ita m e n te  la  creación, é sta v ie n e  a  se r la  base de la  T o 

ra, p ues sólo desde la  c re a c ió n  es ju s t if ic a b le  a n te  el p e n sa m ie n to  

u n  D io s p e rso n a l, que h a b la  y  p ropon e su  ley. A l c o n fro n ta r  a  los 

g ra n d e s p e n sa d o re s de Is ra e l, a d v irt ió  que J. H a  L e v i opta, con c ie r 

to e x c lu siv ism o , p o r la  p ro fe c ía , con  p re fe re n c ia  a  la  razó n , m ie n 

tra s  que M a im ó n id e s p refie re  la  ra z ó n  a  la  p ro fe c ía . E s ta  te n sió n  

e n tre  p re fe re n c ia s  d is tin ta s , su b ra y a b a  el re la to r, m o tiv a  los d iv e r

sos s iste m a s d e n tro  del p e n sa m ie n to  ju d ío  h a s ta  n u e stro s  d ías, en 

los que se vu e lve  a  s e n t ir  este p ro b le m a  de u n  m odo m u y  v iv o  y  p re 

ocup an te.

E l p ro f. G . V a jd a  c e rró  este sim p o sio  re a firm a n d o  la  in te ra c c ió n  
c u lt u r a l de m u ls u m a n e s  y  ju d ío s. E n  el c e n tro  del p e n sa m ie n to  de 

la  edad m e d ia  ve a M a im ó n id e s com o e xp re sió n  m á x im a  del e n c u e n 

tro  de la s  d iv e rs a s  c u ltu ra s . P ru e b a  de e llo  es el que se le h a y a  i n 

te rp re ta d o  desde la s  m ás d iv e rs a s  c o rrie n te s : desde el a v e rro ísm o  

h a s ta  el n e o p la to n ism o . P a ra  G. V a jd a , la  n o ta  fu n d a m e n ta l de su 
p e n sa m ie n to  es el a risto te lism o , com o lo  p ru e b a  su te sis  de la  bea 
titud intelectual.

V a r ia s  c o m u n ic a c io n e s c o m p le ta ro n  la s  in v e s tig a c io n e s  d e s a rro 

lla d a s  en este sim posio. L. E ld e rs , Les rapports en tre la doctrine de 

la proph étie selon saint Thom as e t  Le G uide des égarés de M a im o -  
nides. J . J. Jo h n s o n , V'a nagationis e t  via analogiae: M aim onide  

and Aquinas. A. M a u re r, T he sacred T etragram m aton  in M edieval 

T hought. K . K o ttm a n , Luis de León and the U nity o f M edieval 
Christian and Jewish P hilosophy.
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4. In flu jo  del árabe en  la term inología hebrea y  atina m edieval.

La creación de una terminología adecuada es una de las prime
ras exigencias de toda gran filosofía. La edad media la sintió, y en 
el cuarto simposio del Congreso se intentaron hallar los caminos que 
hicieron posible la creación de la misma. La prof. de Lovaina, S. 
Van Riet. editora del A vicenna Latinus, estudió el influjo del árabe 
en la creación de la term inología latina. Esta creación se realizó, so
bre todo, en la escuela de traductores de Toledo.

Para comprender todo este proceso, la ponente recuerda que du
rante los siglos VIII-X tiene lugar en Oriente la traducción de Aris
tóteles al árabe, o bien directamente del griego, o bien a través de 
los sirios. Los traductores de Toledo utilizaron estas versiones. Y de 
ellas brotó una lengua latina técnica para la filosofía.

Los problemas que presentan estas traducciones son múltiples 
y complejos. Una? veces los traductores intentan dar la versión di
recta de las palabras griegas, como ep istem e, epagoge, theoria, g n o -  
sis, etc... Otras mezclan las nociones griegas con elemento? religio
sos. En ocasiones se desconoce la complejidad de los términos ára
bes. Y hasta alguna vez una traducción directa y exacta motiva una 
falsa interpretación. La ponente recuerda en este momento que Al
berto Magno identifica el thesaurus form arum  con la imaginación y 
el thesaurus in ten tion u m  con la memoria.

Concluyó su ponencia, de gran altura técnica, advirtiendo que 
estos estudios se hallan en su punto de partida y que es necesario 
ser muy cautos en determinar si es o no original una terminología.

El relator, L. Gardet, de la Universiad de Toulouse, se mostró 
de acuerdo con el método seguido por la prof. Van Riet. Y señaló 
algunos puntos que enriquecieron el tema. Sobre la expresión “en
tendimiento agente” notó la distinta interpretación del mismo en 
G. Auvernia y en Alberto Magno. Por lo que toca a Avicena, quiso 
hacer ver que Duns Escoto le es más fiel que Santo Tomás, mucho 
má? independiente. Concluyó su intervención con la advertencia co
nocida de que resta una ingente tarea por hacer. Y de que no pue
de tomarse en bloque un pensamiento tan matizado como el pensa
miento medieval.

El prof. G. Sermoneta, de Jerusalén, hizo un análisis del influ
jo de la filosofía árabe en la judía. Advirtió que mientras los árabes
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f o r ja r o n  muy pronto una terminología propia para su pensamiento, 
los judíos no sienten hasta el siglo XII viva necesidad de hacerlo. 
Se atienen hasta entonces a los concepto? vulgares para exponer su 
rel’gión y su pensamiento. Es en España donde tiene lugar en ese 
siglo una simbiosis cultural por lo que el pensamiento judío asimila 
primeramente la terminología y el pensamiento árabes y más tarde 
también el pensamiento cristiano. Quiso hacer ver que el pensa
miento hebreo se muestra muy independiente, tomando una actitud 
media entre el pensamiento árabe y el pensamiento cristiano. Su 
acercamiento a este último nos consta, porque muchas veces se le
yó a Averroes en latín. Y de esta ver-ión toman los hebreos muchos 
conceptos filosóficos.

Todo esto lleva consigo una gran dificultad, dada la pobreza de 
la lengua hebrea. Muchas veces los pensadores judíos tienen que 
acudir a palabras extranjeras. Y justifican este uso por carecer 
el hebreo de ellas. Palabras como ep a g oge= in d u ctio  son práctica
mente intraducibies al hebreo. En ocasiones una misma palabra he
brea equivale a cinco latinas diversas.

En el desarrollo de esta simbiosis, el relator opinaba que, si las 
circunstancias políticas no lo hubieran imposibilitado, los pensado
res judíos hubieran llegado a escribir en latín que iban poco a 
poco asimilando. Desde el punto general de la cutura, concluyó el 
relator, es muy de recordar que en el Renacimiento el hebreo fue 
considerado como una de las grandes lenguas de todo verdadero hu
manismo.

Algunas de la”, comunicaciones presentadas rozaron este tema y 
lo completaron. G. Dotto, In con tro  di culture nella figura d&i “ p h i-  
losophus” del Dialogus ínter ph ilosoph u m  judaeum  e t christianum  
di Pierto Abelardo. R. Thomas, Die B egegn un g islam ischer P hilo

sophie und jüdischer R eligiosität im  Dialogus in ter philosophum  ju 
daeum  et christianum  von  P eter  Abelard.

5. E n cuen tro de culturas en  tres grandes pen sa d ores: Ibn  H azm , 
A verroes y  M aim ónides.

Estos tres pensadores, dos del Islam y el tercero judío, fueron 
objeto de estudios especiales.
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En la sesión de apertura, el prof. de Salamanca M. Cruz Her
nández expuso a grandes rasgos la figura extraordinaria de Ibn 
Hazm de'de la perspectiva del encuentro de culturas. Ya este encuen
tro se puede con-tatar en el hecho de que, si la cultura central de es
te pensador es árabe, se siente, con todo, plenamente andaluz como 
más tarde acaecerá con Averroes. Sabio de primera talla, conoce las 
filosofías anteriores, sobre todo la platónica. Pero se decide netamen
te por el I’ lam. Abierto a todo saber, cultiva la medicina. La del 
cuerpo, en primer lugar, pero preferentemente la del alma.

En esta línea de médico de almas compone el inolvidable Collar 
de la palom a, la obra más pensada que se ha escrito en el pensa
miento mulsumán sobre el tema del amor. Completa la visión pla
tónica y concibe la esencia del amor no como insatisfacción por al
go que nos falta, sino como unión permanente con su objeto.

El encuentro de culturas en Averroes fue estudiado por el prof.
S. Gómez Nogales, de la Universidad de Comillas, en el simposio 
quinto que tuvo lugar en Córdoba. En cinco apartados dividió su 
ponencia. En el primero hizo referencia a algunos influjos de la sa
biduría oriental sobre Averroes, especialmente en astronomía y as- 
trología, ambas de origen caldeo, como de todos es sabido. En el se
gundo expuso muy detenidamente el influjo del pensamiento griego 
en Averroes. En toda la edad media éste es conceptuado como el 
C om en tador  por antonomasia de Aristóteles. El ponente, sin embar
go hizo ver que se halla presente al pensador árabe todo el pensa
miento griegcP: los filósofos jonios y Pitágoras, con su concepto de 
número; Heráclito, a quien juzga como lo hizo Aristóteles, y Par- 
ménides, con quien no condivide que el ser sea uno e inmutable; 
Empédocles y los cuatro elementos; Anaxágoras, los sofistas, con la 
prueba de la verosimilitud que juzga falsa; Sócrates y el tránsito 
de la naturaleza a la subjetividad; y los megáricos, con Euclides y 
su concepto de la unidad.

Platón y Aristóteles son los más citados. De ellos recibe una in
gente cantidad de ideas. Del primero conoce la física, la metafísica 
y antropología y la ética. En metafísica y antropología rechaza las 
ideas y la preexistencia de las almas. En lo que toca a la moral ha 
usufructuado ampliamente la República.

Por lo que hace a Aristóteles, Averroes combate primeramente 
la tendencia de Al-Farabi a conciliarle con Platón. Averroes quiere,
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por el contrario, purificar a Aristóteles de toda contaminación pla
tónica. Esta había tenido lugar, sobre todo, por haberse atribuido a 
Aristóteles algunas obras de carácter neoplatónico. Averroes inten
ta volver al puro aristotelismo.

El ponente hizo notar que, con Carra de Vaux, se ha hablado de 
tres clases de com en tarios de Averrores. Al parecer, basta distinguir 
dos: unos comentarios son a modo de compendio y otros comentan 
literalmente al maestro, de un modo más o menos amplio.

En ese momento el ponente se hizo esta pregunta: ¿Dónde ha
llar al Averroes auténtico? Para Asín y Palacios, en las obras origi
nales; para Cruz Hernández, en todos sus escritos. Gómez Nogales 
piensa preferentemente en los textos originales.

No obstante la estima exagerada que Averroes tuvo por su maes
tro, discrepa de él en no pocas ocasiones. En lógica incorpora la Isa
goge de Porfirio. En física precisa y amplía las nociones de materia- 
forma. En la metafísica ve una preparación a la teología.

Finalizó este apartado con breves indicaciones sobre el influjo 
en Averroes de los comentadores de Aristóteles Temistio y Alejan
dro de Afrodisia, etc... Y en el terreno de la medicina, la presencia 
de Hipócrates y de Galeno en el filósofo cordobés.

En el tercer apartado el ponente aludió al posible influjo judeo- 
cristiano en Averroes. Pero sin detenerse en este tema. Tan sólo 
anotó que el influjo visigótico en Averroes aún no sa sido suficiente
mente estudiado.

El encuentro de Averroes con su propia cultura árabe fue el ob
jeto del cuarto apartado. Hereda ciertamente el filósofo de Córdoba 
la problemática religioso-filosófica de sus predecesores. Y ante esta 
problemática tomó una actitud muy neta y definida. Contra el su
fismo, que se atiene exclusivamente a la experiencia mística y con
tra toda clase de kalam  intransigente, Averroes proclamó el valor de 
la inteligencia. Y aunque no aceptó la teoría de la doble verdad, 
pensó que ésta puede expresarse en una doble fórmula: popular y 
científica. Toca al filósofo señalar esta doble expresión y valorarla 
en su respectivo campo.

Con relación a los otros pensadores árabes, combate a Al-Fara- 
bi por su tendencia a concordar Platón con Aristóteles; e impugna
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a Avicena por su neoplatonismo. Por el contrario, asimila profunda
mente a Avempace e Ibn Tufail.

En el último apartado trazó las líneas generales del influjo de 
Averroes en la filosofía posterior. En la filosofía árabe fue muy es
caso. Fueron los judíos quienes recogieron la antorcha del pensador 
árabe y es en ellos donde ejerció máxima influencia.

Sobre el influjo en los latinos advirtió lo complicado del proble
ma. Sin embargo, hoy se puede ya afirmar categóricamente que Ave- 
rroes no defendió la doble verdad ni el monopsiquismo. Por lo mis
mo, A verroes no es averroista.

La intervención del prof. de El Cairo M. Kassem confirmó los 
puntos fundamentales de Gómez Nogales, al afirmar que Averroes 
no es averroista. En lo referente a otros problemas, impugnó la opi- 
nion de quienes piensan que Averroes n^ega la providencia de Dios 
por no conocer los singulares. El monopsiquismo, imputado a Ave- 
rroe?, es más bien de Al-Farabi.

Como tema fértil de investigación propuso el encuentro del fi
lósofo cordobés con otros pensadores., v.g. con Spinoza.

Sobre Maimónides habló el prof. de Jerusalén, S. Pinés. Aunque 
se le conozca y se le cite como andaluz, Maimónides es pensador tí
picamente universal. De entre los filósofos árabes prefiere a Al-Fa- 
rabi. Respecto de Aristóteles se siente en la línea de este pensa
miento. Pero ello no obsta para que opte por la teología negativa, 
desconocida por aquél. Impugna igualmente la tesis aristotélica de 
la eternidad del mundo, porque priva a Dios de su omnipotencia y 
trastorna la visión teística del cosmos. No es que Maimónides inten
te probar la creación. Pero sí quiere dejar patente que los argumen
tos a favor de la eternidad del mundo no tienen fuerza probatoria. 
Con Avicebrón ve en la tesis de la eternidad del mundo el peligro 
primero para toda religión monoteísta.

Ante el pro y el contra de la eternidad del mundo, el ponente 
recordaba el paralogismo kantiano: m undo etern o  y  m undo no

eterno.

El prof. de Bonn W. Kluxen intervino como relator y amplió la 
ponencia del prof. Pinés, examinando algunos influjos y contrastes 
entre Maimónides y el pensamiento cristiano. Subrayó cómo Tomás 
de Aquí no impugna la teología negativa de Maimónides, juntamen
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te con otros errores filosóficos. A Maimónides sigue el franciscano 
Thomas de York en su Sapientiale, que tiene por base la frase del 
filósofo judío: el principio del mundo es racional. Sobre el influjo 
en su propio pueblo, W. Kluxen observó que fue extraordinario en
tre los talmudista? y en otras direcciones del pensamiento judío. De 
tal suerte que concluía su relación con esta fra^e exagerada que co
rría entre les de su raza y sangre: D e M aim ónides nunquam  satis 
M aior om ni laude.

Ampliaron estas investigaciones algunas de las comunicaciones 
presentadas. Especialmente fue objeto preferente Averroes. Citamos 
las más -ignificativas. M. Traina, Sensi e sensazioni presso A vsrroe. 
G. G. Hana, C o m m en t St. Thom as et A verroès o n t-ils  lu la définition  
de l’âm e d ’A ristote, A. Pattin, L ’averroism e e t  la question  du sen s  
agent au M o yen  A ge. A. N. Nader, La doctrine des deux vérités chez  
Ibn  R ochd  (A verroès) et  les averroïstes latins. L. Hödl, Die “ a verro- 
istisch ” U nterscheidung zw ischen M aterie und M öglichkeit in den  
na iurphilosoph 'schen  S ch riften  des Siger von  Brabant. E. C. Bazán, 
A verroes y  Sigerio de B ra ba n te: la noción  de “ in tellectu m  specula- 
tivu m ” . I. Boch, Latin A verroism , Plurality o f F orm s and th e P ro
blem  of Prédication A. Ghi-alberti, Boezio di D a d a  e l’averroism o  
latino. Z. Kuksewicz, Un noveau tém oignage de V école av&rroiste 
á Erfurt au X I V  siècle. R. Palacz, K operniku s and A verroes.

II. P e n s a m i e n t o  f r a n c i s c a n o

En un Congreso de Filosofía Medieval el pensamiento francis
cano no podía hallarse ausente. Debemos, con todo, confesar que su 
presencia no estuvo a la altura de lo que piden los grandes docto
res del mismo. Ello es tanto menos explicable por cuanto hay una 
Societas Intern . Scotista  (SIS) y otras entidades de estudios francis
cano? o relacionados con el franciscanismo. Todavía se trabaja con 
cierta timidez, cara a la temática mundial que propone el pensa
miento en nuestros días. Y, sin embargo, es por aquí por donde el 
pensamiento franciscano debe dar su aportación al momento actual 
en que el encuentro de culturas pide la presencia de cuantos han 
tenido mucho que decir a lo largo de la historia de las ideas recto
ras. Todavía es má? inquietante, esperanzador desde otra vertiente,
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el tener que constatar que los tres estudios presentados sobre San 
Buenaventura hayan sido desarrollados por investigadores no fran
ciscanos. Ello prueba lo mucho que interesa este pensamiento. Aun
que esta constatación no honre a los más responsables en estos es
tudios.

Tres autores franciscanos han polarizado la atención de los es
tudiosos: San Buenaventura. Duns Escoto y Ramón Llull. Sobre San 
Buenaventura se presentaron tres comunicaciones, precedidas por 
otra, leída por el que esto escribe, sobre la fuente primaria en la que 
se formó e inspiró el Seo. Doctor. Tenía por título: La con cep 
ción de la filosofía  en  la S u m m a de A lejan dro de H ales a la luz del 
concepto clásico de ciencia. La aportación peculiar de este estudio 
tal vez consista en haber intentado determinar los cuatro niveles 
que distingue la S um m a Alexandrina  en el conocimiento. Los resu
mimos en la siguiente fórmula: sapientia ut sapientia, que corres
ponde a la teología actual, sapientia ut scientia, que es la metafísica, 
scientiae et artes, que son los conocimientos universales cuyo ori
gen se halla en la experiencia, finalmente la historia o conocimien
to de los hechos singulares. Para la Sum m a Alexandrina  la filosofía 
comprende los dos saberes centrales. El primero, por muy subido, 
no lo puede captar la razón. La historia, por demasiado contingente, 
es incapaz de elevarse a un saber universalmente válido.

El conocido prof. M. Schmaus se adentró, con su peculiar hon
dura teológica, en los ternarios de San Agustín y su utilización por 
San Buenaventura. Especialmente se detuvo en analizar el terna
rio: m em oria, intellectus et am or, que son el espejo más diáfano pa
ra los nombres de la Trinidad. Para San Buenaventura este terna
rio se convierte y transforma en una experiencia  m etafísica. Y el 
número ternario, de que tanto uso hace, le viene a la mente por un 
motivo lógico, psicológico y teológico, si bien este último motivo sea 
el preferente en su visión del problema.

El prof. A. Pérez Esteve, de la Universidad de Maracaibo, pre
sentó un estudio sobre la m ateria m etafísica  y su misteriosa com
posición en San Buenaventura. La tesis de este prof. consiste en que 
San Buenaventura revaloriza la materia frente a la postura de la 
filosofía griega y tomista. Distinguió netamente entre materia física 
y metafísica. Y se detuvo en analizar esta última, que es materia 
pura, sin forma infinita y negativa, sin partes ni extensión, con
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simplicidad pasiva. Advirtió que, a pesar de ello, es algo muy positi
vo y esencialmente relacionado con Dios, aunque ella en sí misma 
no sea constitutivamente relación. Este respecto o referre se ipsum  
lo tiene la materia por carecer de la absoluta simplicidad que tan 
sólo compete al Creador. En última instancia, la materia implica en 
su intimidad una religación que ahora X. Zubiri ha subrayado tan 
extraordinariamente con relación a todo el hombre.

El prof. de Nueva York J. P. Quinn analizó dos problemas aris
totélicos, confrontando ante ellos la interpretación árabe y la de S. 
Buenaventura. Los dos problemas son muy conocidos: la eternidad 
d e l mundo y la unidad psicológica d e l entendimiento. Según el co
municante tanto en un caso como en otro, San Buenaventura, más 
que enfrentarle con el mismo Aristóteles, se preocupó de refutar la 
interpretación que a estos problemas dio el pensamiento musulmán.

Dun- Escoto fue objeto de dos comunicaciones. En la primera, el 
franciscanos portugués J. Cerqueira Gonijalves estudió el pensamien
to de Duns Escoto en relación al pensamiento no-cristiano. Frente 
al naturalismo necesitarista, propio de la filosofía griega y asimi
lado por la filosofía árabe. Duns Escoto lo combate en metafísica, 
negando el determinismo absoluto, y en antropología, subrayando 
que es preciso estudiar el tema del hombre y su modo de conocer 
en dependencia de los diversos estados en los que éste puede hallar
se. Por este motivo, gran parte de la temática escotista depende de 
esta fórmula inicial: U trum  h om o pro statu  is to ... Con ella se abre 
la puerta al tema del hombre histórico, de tanta vigencia en el pen
samiento de hoy.

A. Scapin, del centro escotista de Padua, nos presentó la figura 
de Mahoma al como la describe Duns Escoto. En la Lectura prim a  
Duns Escoto no lo menciona. Pero en la Ordinatio le impugna con 
epítetos que hoy juzgamos agresivos y hasta groseros. A. Scapin qui
so explicar este cambio en Duns Escoto por el diverso ambiente so
cio-cultural de la L ectura  y de la Ordinatio. En la advertencia que 
le hacíamos, observábamos que este ambiente no fue tan distinto 
que pueda explicar una actitud tan distinta. A ello respondió el co
municante aludiendo a las situaciones concretas de la vida de Duns 
Escoto.

También Ramón Llull fue objeto de varios estudios. La comuni
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cación de E. Colomer, R am ón Llull y  su actitud fren te  al Islam  y  el 
Judaism o: del diálogo a la polém ica, hizo ver cómo el sabio y bata
llador mallorquín, ante los fracasos de su actividad pacífica y cultu
ral, se fue endureciendo en su actitud respecto de los pensadores 
árabes y judíos. Sobre todo, hay que destacar su lucha contra el 
averroí'mo.

Anotamos otras tres comunicaciones. J. N. Hillgarth The a tti- 
tudes o f R am ón  Llull and A lfon so X  de Castille to Islam . S. Trias 
Mercant, La filosofía  de R am ón  Llull, en cu en tro  de lenguas. M. Pe- 
reira, Le “n u ove” scienze di R aim undo Lullo.

I I I .  O t r a s  a c t i v i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  d e l  C o n g r e s o

No por ser menos importante, sino por la imposibilidad de haber
nos hallado presentes, indicamos de modo sumario otras actividades 
investigadores que tuvieron lugar en este Congreso. Ello orientará 
al lector y le preparará para la lectura de las Actas.

La actividad más destacada fue la realizada por las C om isiones  
Especiales. Lamentablemente, por coincidencia con nuestros estu
dios preferidos, no pudimos tomar parte en ellas. Pero queremos de
jar constancia del programa desarrollado.

la. Traducciones medievales:

A) “Corpus platonicum”, por R. Klibansky, Montréal.

B) “Traducciones árabe-latinas y greco-latinas”, por M.- Th. 
d’Alverny, París.

C) “Traducciones hebreas”, por G. Vajda, París.

2a. “Estudios sobre Filosofía y Ciencias Islámicas, durante los úl
timos cinco años”, por I. Madkour, El Cairo.

3a. “Utilización de la electrónica al servicio de la publicación y del 
estudio de textos medievales”, por P. Tombeur, Lovaina.

4a. “Filosofía comparada: Pensamiento Extremo y Medio-Oriental 
y Filosofía Medieval de Occidente”, por I. Izutzu Tokio.

5a. “Repertorio de Manuscritos de Comentarios Latinos Medieva-
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les de Aristóteles”, por G. Verbeke, Lovaina, y L. Robles, Va
lencia.

6a. “Historia de las ciencias y filosofía medieval”, por M. G. Beau-
jouan, París.

También queremos dejar constancia de otros temas desarrolla
dos en las comunicaciones presentadas. Señalamos las que juzgamos 
más significativas.

G. Girginov, Philosophical M aterialism  and the M eetin g  of cul
tures during the M iddle Ages. Una visión de la filosofía de la edad 
media desde el materialismo histórico.

C. Glacon, La distinzione tra l’essenza e l’esistenza è lógica in 
A vicen n a ed è ontologica in S. Tom asso.

N. Ushida, Le problèm e de V unité de la fo rm e substantielle chez  
saint Thom as d ’Aquin e t  A vicen n e.

M. Brasa Diez, Las traducciones toledanas com o en cu en tro de 
culturas.

J. E. Gracia, Origen y  auge de la filosofía  didáctico-popular en  la 
España m edieval.

V. Muñoz Delgado, El C om pendio de Lógica  (1251) de Nicolás 
E ym erich .

Entre las actividades prácticas del Congreso., hay que destacar 
la reunión extraordinaria de la SIEPM para estudiar la situación de 
la misma y elegir el nuevo Bureau  que ha de dirigirla en el próximo 
cuatrienio.

Un Congreso nunca debe ser una conclusión, sino un punto de 
partida. Creemos que éste, que hemos reseñado con la deficiencia 
inherente a unas notas tomadas en el correr precipitado de las se
siones, debiera suscitar en cuantos se interesan o debieran intere
sarse por el pensamiento medieval, una llamada de conciencia. Que
remos que el gran pensamiento medieval dé su mejor cosecha en 
nuestro siglo. Nuevo motivo para impregnarnos de la savia fecunda 
que nos viene de aquellos profundos hontanares, cuyos veneros ocul
tos son sus grandes pensadores.

Sólo así, por otra parte, cultivaremos un verdadero diálogo y
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encuentro de culturas. Y prepararemos un mundo más humano y 
comprensivo.

Tales son los problemas y perspectivas que ha presentado a
nuestra mente el V C ongreso Internac. de Filosofía M edieval.

E. Rivera de Ventosa

Salam anca
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