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Mas enquanto isso nao sucede, os portugueses, herdeiros dos luso-arabes, continuam a 
desconfiar profundamente· da justi9a. Essa a sua principal sageuza jurfdica. Nao sao inimigos 
do Direito. Nao tern essa Rechtsfeindschaft que os Alemaes, bern comportados, e amigos da 
lei, inventaram para estigmatizar os povos do sui, mais amigos do sol, no. seu nao legalismo 
natural. Mas quando se aproxima uma patrulha da polfcia, os automobilistas, em solidariedade 
extra-juridica e extra-politica, fazem em Portugal sinais de luzes, a avisarem-se72• Vivem 
tambem os portugueses comuns a margem da luta politica. A absten9ao cresce sempre. S6 
quando urn perigo real para a sua vida privada tica a rebate, e que participam. Depois, c. 

regressam a esfera particular. E a protec9ao do privado contra o publico que ja esta na poesia 
que aqui rapidamente revisitamos. 

72 Dias, Jorge, -Estudos de Antropo/ogia, cit., pp. 154-155. 
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Los hombres medievales son ante todo creyentes. Para ellos la fe es un tamiz por el que 
han de pasar todas las demas actividades, es una omnipresencia que intenta encauzar el mundo. 
Por ello, disciplinas en principia contradictorias, o al menos de distinta concepcion, como son 
la filosoffa y la teologfa, se confunden; en una indistinci6n que proviene ya de la cristianizaci6n 
o moralizaci6n de los fil6sofos antiguos, y se desarrolla en la filosoffa medieval como un 
intento de aunar raz6n y revelaci6n: 

Desde los orfgenes patristicos hasta fines del siglo XIV, la historia del pensamiento 
cristiano es la de un esfuerzo incesantemente renovado para manifestar la conformidad 
entre la raz6n natural y la fe, cuando esa conformidad existe, y para lograrla, cuando 
no existe.1 

La Escolastica, en su prop6sito de dar un fundamento racional a la dogmatica cristiana, 
impondra en las escuelas catedralicias y universidades el estudio de las siete artes liber.ales, 
entre las que se encuen~a, dentro del trivium, la dialectica: 

Et las tres artes del trivio como dixiemos ensenna a omne seer bien razonado, et las 
quatro del quadruvio le fazen sabio.2 

La dialetica es art pora saber connoscer si a verdad o mentira en la razon quela 
gramatica compuso, e saber departir la una dela otra; mas que por que esto non se puede 
fazer menos de dos, ell uno que demande et ell otro que responda, pusieron le nombre 
dialetica que mu~stra tanto como razonamiento de dos por fallar la verdad complida 
mientre.3 

1 Gilson, E., Lafilosoffa en Ia Edad Media, Gredos, Madrid, 1985, p. 697. 
2 Alfonso X el Sabio, Prosa hist6rica. Ed. Benito Brancaforte, Catedra, Madrid, 1984, p. 153. 
3 Ibidem, p. 150. 
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Los profesores, por tanto, emplean el dialogo como media para ejercitar la memoria y 
como un adiestramiento dialectico que instruya Ia capacidad de raciocinio, incluso Beda 
recomienda la forma de pregunta y respuesta para Ia ensefianza; Asi, «la Escolastica medieval 
estaba amenazada desde un principia por un peligro intemo( ... ): racionalismo».4 

La dialectica, na¢ida como un estudio del raciocinio y sus leyes, sus formas y modos de 
expresi6n, como un metoda de refutacion, fue ya utilizado por los sofistas como arma 
pragmatica para veneer en las disputas. Y es esta posible doble untilizacion de analisis y lucha 
lo que motivo las multiples discusiones medievales sobre I a legitimidad de su aplicacion a las 
casas divinas. 

Ya en el siglo XI, y debido al ataque de casi todos los dogmas en nombre de una dialectica 
que se aprendia en el comentario de Mario Victorino al De inventione de Ciceron, se distinguio 

. su doble papel, siendo el de simple arte de la discusion el que reprobaban los adversarios de 
quienes practicaban este uso, considerando que con sus opiniones pretendian limitar la 
potencia divina.5 

Durante el siglo XII el enfrentamiento se recrudece, por una parte, porque al comenzar la 
emancipacion de las artes profanas, el gusto de la dialectica por la dialectica se hace mas vivo, e 
inquietante su aplicaci6n al dogma; y por otra, por el desarrollo de las escuelas urbanas -capitulares 
o catedralicias-, que propugnaban una fe razonada, frente a las escuelas nionasticas, con su 
ideal de recogimiento y vuelta a la simplicidad del Evangelio. Las discusiones entre Abelardo 
y San Bernardo son el clara exponente de estas dos visiones de la fe. 

Lo cierto es que «aunque hubo autores que propugnaban la aplicacion de reglas logicas de 
inferencia a los problemas del dogma religioso, la mayoria se oponian a ello»,6 como por 
ejemplo San Pedro Damian. La filosofia comenzaba a exigir su espacio, mientras los libros de 
sentencias y las Sumas teol6gicas pretendfan encerrar el mundo en unas leyes inamovibles. 

La transfonnaci6n que. sufre el siglo XIII debido a Ia creacion de las universidades, el 
descubrimiento de Aristoteles y la toma de contacto con los filosofos arabes y judios, no 
supone un gran cambia con respecto ala pujanza de la racionalidad. Esta seguira desarrolhin;. 
dose en los cfrculos universitarios, de manera que en el afio 1277 se producira una condena 
eclesiastica de 219 principios filosofico-teologicos en Paris y Oxford, como instancia de 
autoridad que cuida y transmite el sentido de la Revelacion. 

Esta circunstancia tuvo necesariamente que perturbar la vida universitaria, que de 
polemica fertil veria su actividad reducida a esteril discusion.7 

Asi, el siglo XIV, en media de una crisis socio-politica que agudizarfa s·u posicion critica 
y traeria el germen delmundo modemo, recoge, por una parte, una Escolastica en decadencia: 

4 Pieper, J., Filosojfa medieval y mundo moderno, Rialp, Madrid, 1973, p. 53. 
5 Brehier, E., Lafilosojfa en Ia Edad Media, Uteha, Mexico, 1959, p. 85. 
6 Weinberg, J., Breve historia de lafllosojia medieval, Catedra, Madrid, 1987. 
7 Pieper, J., 0. C., p. 163. 
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La exposici6n doctrinal, acompafiada de demostraci6n, retrocede cada vez mas ante la 
cuesti6n que pone frente a frente a un preguntante y a un respondiente. Todo ejercicio 
del espfritu que no sea el recogimiento mfstico es una justa,8 

y por otra, el convencimiento de que era ya imposible seguir subordinando la filosofia a la 
teologia, que era necesario racionalizar las cuestiones de caracter teologico. 

En estas condiciones, se cuestionan como probables proposiciones teologicas hasta 
entonces consideradas indudables, y proposiciones contrarias a la teologia como metodo de 
invalidaci6n. Procedimiento que, insensiblemente, va abriendo ~na brecha entre la razon y la 
fe, habiendose quejado ya Santo Tomas de que «so pret~xto de recitar las teorias subversivas 
para combatirlas, se argumentase demasiado en su favor».9 

Ese criticismo socavo las bases de la Escolastica, y se expandio, desbordado, por los 
campos de la ciencia, la literatura y el arte. 

De este modo, y amparados por una tradicion de poesfa de debate que en la literatura 
castellana se inicia en el siglo XIII, surge en el siglo XV una nueva concepcion de la poesfa 
culta en la que no solo el dominio tecnico es la finalidad de la obra, sino tambien la 

. demostracion de los conocimientos adquiridos por estudio. De algun modo, «la ciencia poetica 
es considerada una especie de.filosoffa»10 que comienza a cuestionarse problemas teologicos 
y filos6ficos al tiempo que amorosos y retoricos, mientras sus autores toman conciencia de su 
propio saber y del vehfculo que el poema puede representar en sus indagaciones: 

Los quales usades del arte gayosa, 
fi16sofos, te6logos, de alta ex~elencia, 
astr6logos, medicos de muy grand pruden~ia, 
e todos los otros en quien amor possa; 
a vuestra presen~ia notable, famosa 
fago pregunta por ser avisado 
del vuestro saber perfecto, e_smerado 
e grand discre~i6n atan valiosa.11 

Casi todos estos escritores tienen una fonnaci6n parecida dentro de la Escolastica y el tomismo, 
y son expertos en las cienc,i~ de las que tratan, lo cual dejan patente tanto en las rubricas iniciales: 

( ... ) comien~ase aqui una quisti6n qu'el ovo con Fray Lope del Monte, bachiller en 
theologfa, 12 

como en las multiples referencias a teorias filosoficas o sennones de los Papas. 

8 Brehier, E., 0. C., p. 272. 
9 Ibidem, p. 273. 

10 Labrador, Jose J., Poesfa didactica medieval: Ia pregunta en el cancionero de Baena, Maisal, Madrid, 
1974, p. 15. 

11 Cancionero de Baena, CSIC, Madrid, 1966, pp. 770-771. 
12 Ibidem, p. 701. 
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La filosoffa es mas profunda en unos que en otros autores, sus planteamientos y recursos 
ret6ricos mas sutiles y precisos segun el genio del escritor, pero en todos ellos preside Ia razon 
discursiva, la especulacion intelectual para el esclarecimiento del dogma o para debatir Ia 
cuestion mas liviana. La discusion, de nuevo, se conviente en camino de conocimiento y «su 
pensamiento cuaja en los mol des del silogismo y se expresan a traves de dura disciplina retorica 
estrechamente relacionada con la dialectica».13 

Para este fin, hace su aparicion la pregunta y respuesta, con origen en Provenza y 
antecedente literario directo en la ten~o gallego-portuguesa, con la salvedad de que lo que fue 
una distraccion o juego intrascentente y evasivo, ahora, por su tematica, funciona como un 
medio para expresar sus disquisiciones. Aunque no se halle exento de un componente ludico 
y provocative en su planteamiento: 

Por ende vos pido e rruego 
que a ese vuestro amigo 
digades esto que digo, 
e que me rresponda luego; 
e sy el en tan grant fuego 
e en tanta ~eguedat 
me declara la verdat, 
abro mano d'este juego,14 

lo cierto es que este se encuentra mas cercano a las disputas dialecticas, como reto en el 
planteamiento logico, que a las triviales discusiones de otros poetas cortesanos, no ajenos al 
uso de las reglas logicas pero distantes de una profundidad de pensamiento, sacrificandolo todo 
al virtuosismo retorico y ellucimiento personal. 

Se trata ahora de un debate real, que requiere dos autores reales y una intencion de 
entablarlo: el primero guiado por el deseo de aprender o por curiosidad, y el segundo llevado 
del deseo de esclarecer las dudas del preguntante, que escribio Ia pregunta con la intencion 
explfcita de recibir contestacion. 

La arquitectura ret6rica que sustenta este tipo de poesia dentro del Cancionero de Baena se 
compone, seg1ln Jose J. Labrador, de cuatro partes recurrentes: Ia primera de elias, las formulas de 
cortesia, con los saludos, los tratamientos, la despedida y los enlaces interiores que refuerzan la 
relacion personal establecida; la segunda, la captatio benevolentiae, topico literario consistente en 
la alabanza ajena y el menosprecio propio, en un intento de granjearse las simpatfas del lector u 
oyente; la tercera consiste en la pregunta en sf, que puede desarrollarse de tres modos, directamente, 
primero el argumento y luego la pregunta, o al reves; y, por ultimo, la cuarta serfa Ia insistencia, o 
deseo repetidamente expresado de recibir una respuesta.15 

13 Labrador, J.J., 0. C., p. 80, 
14 Cancionero de Baena, 0. C., p. 703. 
15 Labrador, J.J., 0. C., p. 49. 

LA DIALECTICA EN EL CANCIONERO·DE BAENA 87 

Apoyatura del espiritu crftico e investigador que domina el siglo, y del que nose ven libres 
las cuestiones teologicas. La fuerte crisis religiosa del memento, con el Cisma de Occidente 
en plena vigencia, trae como consecuencia un deterioro de la devoci6n cristiana, comenzando 
a discutirse el poder temporal y espiritual del papado y revisandose todos los postulados 
teologicos tradicionales: la Trinidad, la Eucaristfa, la Virgen Maria y Ia predestinacion.16 

Llevados de su afan racionalizador, surgen las cuestiones mas insospechadas, lindando en 
ocasiones con la heterodoxia. Asf, y en parte siguiendo un celebre argumento ret6rico extrafdo 
del De inventione de Ciceron: si peperit, cum viro concubuit (si ha dado a luz, cohabit6 con 
un hombre): · 

Senor, nos avemos que muger casada 
que tenga marido, maguera cuytado, 
que biva con el muy desconsolada 
sy quier tomar otro que fase pecado; 
e yo sobre esto tengo maginado 
que non fas pecado ni comete error, 
pues que lo fiso Dios Nuestro Senor 
al santo Joseh que era desposado. 
( ... ) e pues plogo aDios e fue su mesura 
de faser su Fijo en muger ajena, 
non me pares~e que meres~e pena 
el que en tal pecca en toda fygura.17 

Escollo que, a pesar de ser salvado mediante la referenda a Ia concepcion espiritual y no 
carnal de Ia Virgen, nos prueba hasta que punto Ia libertad de opinion era posible. Independen
cia debida a la indubitabilidad y cotidianeidad del dogma en la vivencia de la religion, que 
toleraba hasta la burla sin perder la ortodoxia -caso de algunos pasajes del Libra de Buen Amor 
del Arcipreste de Rita-, puesto que hasta la irrupcion del protestantismo y la Reforma, 
momento en que se exigira una ortodoxia militante sin fisuras como baluarte contra opiniones 
consideradas hereticas y desviadas, la familiaridad con los elementos religiosos permitfa 

· ciertas licencias. 
En esta epoca incierta,,que presagia un tiempo nuevo, se exponen, por un deseo de indagar, 

una serie de actitudes que cuajaran en algunas ideas prorestantes, pero se hace sin conciencia 
de desviacion, con el unico proposito de encontrar fundamentos 16gicos a su fe y desde la plena 
conciencia de su religiosldad. 

La dialectica salta a la literatura o la literatura se convierte en vfa transitable para la 
dialectic a, en parte por tratarse de un habito mental adquirido con la Escolastica, y en parte por 
la fuerza de una razon cada vez menos conformista y que habfa elegido por campo de batalla, 
desde el principio, las irrefrenables dudas con las que se enfrentaba el hombre. 

16 Ibidem, p. 92. 
17 Cancionero de Baena, 0. C., p. 964. 
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del Arcipreste de Rita-, puesto que hasta la irrupcion del protestantismo y la Reforma, 
momento en que se exigira una ortodoxia militante sin fisuras como baluarte contra opiniones 
consideradas hereticas y desviadas, la familiaridad con los elementos religiosos permitfa 

· ciertas licencias. 
En esta epoca incierta,,que presagia un tiempo nuevo, se exponen, por un deseo de indagar, 

una serie de actitudes que cuajaran en algunas ideas prorestantes, pero se hace sin conciencia 
de desviacion, con el unico proposito de encontrar fundamentos 16gicos a su fe y desde la plena 
conciencia de su religiosldad. 

La dialectica salta a la literatura o la literatura se convierte en vfa transitable para la 
dialectic a, en parte por tratarse de un habito mental adquirido con la Escolastica, y en parte por 
la fuerza de una razon cada vez menos conformista y que habfa elegido por campo de batalla, 
desde el principio, las irrefrenables dudas con las que se enfrentaba el hombre. 

16 Ibidem, p. 92. 
17 Cancionero de Baena, 0. C., p. 964. 
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Los poetas, como hombres de su tiempo, llevan a sus versos laproblematica que les toc6 
vivir, y lo hacen desde la dialectica porque ella permite la confrontacion de ideas, al tiempo 
que la comunicacion entre miembros de una misma generacion que manifiestan unas inquie" 
tudes comunes, porque ella es la puerta del siglo que se presagia como un renacimiento de las 
capacidades del hombre. 

Un enfrentamiento 16gico, un metodo de analisis y una espuela de futuro, todo ello es la 
dialectica para los poetas de un siglo que perdia la fe en simismo. Y ademas, como no, un 
instrumento poetico. 

# . 

LA FUNCION DE LA INTUICION OCKHAMISTA 

J. Ramon Lopez Vazquez 
Profesor de Filosofla LB. Santiago de Compostela 

Sabido es que la aportaci6n ockhamista es al problema de la explicacion de la constituci6n 
del conocimiento humano en el s. XIV1 tiene en el tratamiento del universal como entidad 
«COmun a muchos singulares»2 SU punto de inflexion mas discordante y SU aportacion mas 
enjundiosa ala historia cultural de Occidente.3 

En efecto, tomando como punto inmediato de referenda el proceso psicol6gico descrito 
por Santo Tomas4 y categorizado como actividad encaminada a prescindir de los rasgos 
materiales e individuales, no duda en calificarla de falsa .,-«esta opinion se ve que es falsa»5-

' ya que el «entendimiento conoce lo singular igual que los sentidos; .;. el objeto de los sentidos 
ydel entendimiento es elmismo».6 Es, por lo demas, una doctrina sin base en ningun dato real 
-«ningunarealidad es real y positivamente algo comun»7-, ya que el universal ni preexiste al 
singular porque <~amas el universal es naturalmente anterior a lo actual... ni hay universales 
en acto»,8 ni cohabita con el porque «el universal no existe en la realidad de la cual se dice que 
es universal»,9 ni es algo que surja a raiz de la representaci6n mental del singular porque su ser 

Guelluy, R., Philosohie et theologie chez G. d'Ockham, Ed. J. Vrin, Paris 1947, p. 129. 
2 I. Sent., Dist. II, Q. VI, p. 180, lin. 3 (Para el Prol., distinciones I, II y III, se cita por la Ed. de G. Gal 

y S. Brow, Franciscan I Publications, St. Bonaventure, N.Y. 1967-70. Para las restantes, Ia Ed. de 1495 (Lyon) 
del Comentario a las Sentencias). Michalsky, K.,La philosophie au XIV e Siecle, Ed. Minerva, GMBH, Frankfurt 
1969, p. 143. Heer, F., El Mundo Medieval, Ed. Guadarrama, trd. Sacristan Luzan, Madrid 1962, p. 300. Amann, 
E., L' Eglise et Ia doctrine D'Ockham, D.T.C. XI, p. 889. 

3 Day, S., Intuitive Cognition, Franiscan I. Publications, N.Y. 1947, p. 20. Boehner, Ph., Collected 
Articles on Ockham, Franciscan I. Publications, St. Bonaventure, N.Y. 1957, p. 27. Ghisalberti, A., Guglielmo 
di Ockham, Ed. Laterza-Bari 1976. p. 18. 

4 Cfr. ST. THO., S. Th., I q. 86 s. 1 y a. 2,ad 3; I q. 84 a. 
5 I. Sent., Dist. II, q. VIII, p. 269, lin .. 6. 
6 I. Sent., e, q. VIII, p. 528, lin. 11-17. 
7 I. Sent., Dist. II, q. VI, p. 180, Hn. 15-16. 
8 Ibidem, p. 202, lin. 13-15. 
9 I. Sent., Dist. II, q. VII. p. 252, lin. 1. 




