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HACIA EL METODO GENEALOGICO. 
DE W. ROLEWINCK A ERASMO DE ROTIERDAM 

RESUMEN 

Jose Luis Fuertes Herreros 
Universidad de Salamanca 

Tomando la II Intempestiva de Nietzsche y los usos de la historia que propone, se trata de mostrar c6mo 
la historia y la filosoffa de la historia se van constituyendo como saber y metodo geneal6gico en el trans ito de 
la Filosoffa Medieval al Renacimiento, en concreto Y~ principalmente, de W Rolewinck a Erasmo de 
Rotterdam. 
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ABSTRACT 

Taking Nietzsche's II Untimely Meditations and the uses of history he proposes, the aim is to show how 
history and philosophy of history become constituded as knowledge and genealogical method in the transition 
from the Medieval Philosophy to the Renaissance, particularly and principally from W Rolewinck to Erasmus 
of Rotterdam. 

Key words: History, Philosophy of History, Genealogical Method, Medieval Philosophy, Renaissance, W. 
Rolewinck, Erasmus of Rotterdam. 

INTRODUCCION 

1. Se ofrece una nueva mirada sabre la Filosoffa Medieval, sitmindonos en los finales de la 
Edad Media, o si se quiere, en los inicios del Renacimiento, tratando de desvelar algunas de sus 
ricas aportaciones. Se mostrani el uso que de la historia como genealogfa se efectuaba. Y se sefia
lanin algunos de los lugares privilegiados a los cuales se apelaba, tal como eran el Parafso y la Edad 
de Oro, para la comprensi6n y restauraci6n del presente. Se quiere ver a la historia y a la filosoffa 
de la historia constituyendose como saber y metoda geneal6gico. 1 

vease mi trabajo en las Aetas, «Filosoffa y ciencia en la segunda mitad del siglo XV», Miscellanea mediaeva
lia. Band 26. Was ist Philosophie im Mittelalter?, (Ed. J.A. Aertsen y A. Speer), Walter de Gruyter, Berlin, New York 
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Este uso y proceder metodologico apareceni inscrito, de una parte, dentro del clima de pro
puestas de reforma, y esta vinculado, por otra parte, con el problema del metodo, que se hacfa sen
tir tanto en filosoffa como en la ciencia. Pero, de modo muy preeminente, se encuentra en el campo 
de la exegesis bfblica con el renacer de la filologfa y con toda la honda problematica que acompa
fiarfa a las traducciones de la Sagrada Escritura a las lenguas romances. 

Estamos, por tanto, y nos situamos en la segunda mitad del siglo XV, en torno a esas fechas de 
1468 y proyectamos nuestra mirada dentro de una atmosfera plena de reformas hasta esos finales de 
la decada de 1530. El ultimo emperador de la cristiandad, el Cesar, Carlos V, se dispone en el gran 
salon dei paramenti del Vaticano a presidir la celebracion Pascual. Era ellunes de Pascua, el 17 de 
Abril de 1536, y se le comunica que Francisco~ de Francia ha iniciado la guerra contra el Imperio.2 

Erasmo, el inspirador de la nueva republica cristiana, de la restauracion de la cristiandad, moria el 
12 de Julio de este afio de 1536. Mientras la reforma emprendida por Lutero segufa su curso y, de 
otra parte, comenzaba a_ sentirse la fama de Maquiavelo a rafz de la publicacion de sus obras en 
1531. 

Todo parecfa indicar a finales de esta decada, y asf efectivamente serfa, que se estaba produ
ciendo la quiebra de la cristiandad, y que, por contra, se iniciaba la experiencia de los estados nacio
nales. El ideal de cristiandad se estaba trastocando y se comenzaba a asistir al declive y oculta
miento de toda una concepcion teologico-polftica que habfa servido para ordenar y percibir el 
mundo. Estaba surgiendo una nueva teorfa de la historia y de la filosoffa de la historia. 

2. En este arco de tiempo, de 1468 a esos finales de la decada de 1530, es en el que se situ
an las obras y los autores sobre los que se proyecta nuestra reflexion,3 tomando como base la obra 
del cartujano Wernerius Rolewinck, Fasciculus temporum, Colonia 1474, que en seguras cuen
tas fijaba y narraba la historia del mundo, desde la creacion hasta su presente de 1474. Desde esta 
contemplaremos, o mejor, quedani indicado, el giro que se percibe en las obras de Rodrigo 
Sanchez de Arevalo, Speculum vitae humanae, Roma 1468, y de Erasmo de Rotterdam, 
Enchiridion militis christi ani, 1503, Moriae encomium, 15 { 1, e Institutio principis christia
ni, 1516. 

Era el modo de afrontar la modernitas, que se percibfa como cambiante y no anclada en tierra 
firme. Este era tiempo de busqueda, de empresa. Era clausura del mundo medieval y apuesta deci
dida por el mundo moderno, por la mejor ordenacion que cabfa esperar. Eran, a la par, preguntas 
constantes sobre el orden del mundo que en el tiempo se habfa construido, sobre sus fijezas, sobre 
las seguridades que lo jalonaban, y, en palabras de M. Foucault, sobre sus «monumentos» y sobre 
la mirada historica que desde el presente se podfa proyectar. Era mundo al reves, mundo trastoca
do, mundo que habfa que restaurar, que habfa que hacer que renaciera, y que renaciera desde una 
experiencia original, presentando ante sus ojos su primigenia imagen perdida: en el inicio de los 
tiempos el Parafso y la Edad de Oro. 

1998. 345-52. Asf mismo. «Filosoffa de Ia historia y utopia en el XV. Una aproximaci6n al Speculum vitae humanae 
(146S) de Rodrigo Sanche-z de Arevalo», en Pensamiento Medieval. Homenaje a Horacio Santiago-Otero, (Coord. Jose 
Marfa Soto Rabanos), CSIC, Madrid 1998, vol.II, 1317-46. 

2 Panikkar R., El espiritu de Ia politica. Homo politicus, Peninsula, Barcelona 1999, 88-89. 
3 Mi intenci6n hubiera sido tratarlo, tambien, en Fray Antonio de Guevara, Relox de principes, 1529, y 

Menosprecio de corte y alabanza de aldea, 1539, pero por limitaciones de espacio y tiempo lo dejare para otra ocasi6n. i 
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3. Si tomamos la II Intempestiva4 de Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie fiir 
das Leben, 1874, asf como el estudio de M. Foucault de 1971, Nietzsche, La Genealogie, 
L"Histoire, quiza nos puedan ayudar a descubrir las claves metodologicas y la perspectiva que estan 
inscritas en la reflexion y en el hacer his tori co de los autores y obras aludidas, o si se qui ere, y dicho 
de otro modo, la actitud y la manera que tienen de afrontar la crisis del mundo moderno. 

Ires usos de la historia sefiala Nietzsche: la historia monwnental, la historia anticuaria y la 
historia crftica, La primera, se caracterizarfa por el culto excesivo «a lo ya sido», por la veneracion 
de las mascaras, de lo poderoso y grande, de epocas pasadas. La segunda, por la incomprension de 
lo nuevo, por conservar las condiciones en las que nacio, por venerar todo lo viejo y lo pasado, por 
no engendrar nada nuevo. Y la tercera, por estar al servicio de la vida, por ser un esfuerzo constan
te de destruccion y de liberacion, por in ten tar someter a juicio el presente; por ser una doctrina de 
la salud de la vida, por ser lucha contra las mascaras, contra las adherencias, contra las presuntas 
realidades, por obligarnos a ser locos sinceros. 

La historia crftica es genealogfa, es saber genealogico, tal como aparecera en Zur Genealogie 
der Moral. Sabe del origen y nacimiento, pero, tambien, de la diferencia o distancia del origen. 
Vuelve al hontanar de nuestro origen primero con ofdo y mirada atenta. Es conocimiento de noso
tros mismos, «conocete a ti mismo», es estar en camino de poseernos, de conocer nuestra verdad, 
acaba siendo una propuesta para un nuevo nacimiento, ofrece la posibilidad de renacer, de recobrar 
la imagen perdida, es el presente llamado a transfigurarse y a realizarse como utopfa. 

j Que bien supo el de rafz luterana y filologo Nietzsche captar el espfritu de los tiempos de la 
Reforma y la estructura de analisis que en ella latfa, o mejor, la filosoffa de la historia que en ella 
se construfa para encarar los nuevos tiempos! 

4. Son, ahora, en los inicios del Renacimiento tiempos de reforma y restauracion. Reforma desde 
la filosoffa, desde la fe, desde una experiencia fun dante, original, primigenia, desde la reflexion sobre 
lo ya sido, para encauzar los nuevos tiempos, para restaurar, para, en definitiva, renacer. AI servicio 
de una filosoffa de la historia y de una fe, estaba una metodologfa historica y un hacer metodologi
co: del presente al Parafso o Edad de Oro, y del Parafso al presente, que ha de serlo en la medida en 
que se transfigure por la accion de aquella experiencia original. Volver los ojos al Parafso, o en clave 
mas humanista, a la Edad de Oro, y contemplar aquello que nos constitufa verdaderamente como 
hombres e hijos de Dios, cuando recien salfamos de las manos de Dios. Tras la expulsion del Parafso 
la experiencia historica de nuestro extravfo y la necesidad de un nuevo presente. De ahf la tension, la 
inquietud, el desasosiego, la razon sospechosa, la filosoffa de la sospecha. 

1. EN LA MIRADA DE DIOS Y ANTE NOSOTROS MISMOS 

Estamos en 1474. Acaba de aparecer en Colonia la obra de Wernerius Rolewinck, Fasciculus 
temporum. Quiza esta obra significaba, en una edicion tipograficamente admirable, la contempla
cion que sobre la realidad podfa hacer un cartujo perteneciente a la Cartuja de Colonia. Contem-

4 Cf. Ia edici6n, traducci6n y notas que German Cano ha hecho de esta II lntempestiva, Sobre Ia utilidad y el per-
juicio de Ia historia, Biblioteca Nueva, Madrid 1999. 
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placion desde la fidelidad y desde la seguridad del que se sentfa injertado en Cristo mediante la 
Iglesia, y sabiendose guiado en el tiempo bajo la direccion del Papa. 

Era la mirada unitaria que sabfa sobrevolar la historia toda con «ciertas alas de la contempla
cion interior». Contemplacion en el grato reflejo de las criaturas, que «se encuentran en un feliz has
tfo de las mismas yen el ansia del Creador, de acuerdo con el salmo: 'L,Que tengo ya en el cielo? y 
z,que guise de ti sabre la tierra?, pues para mf es buena estar junto a Dios».5 

Contemplacion gozosa y admirada de la creacion toda, de la obra del Padre, que «produce 
enorme deleite ver de que distinto modo fueron instruidos por Dios, el sumo gobernador _de todo, 
aquellos primeras padres de los que nosotros procedemos; despues cmll fue su suerte, como aque
lla criatura racional hizo progresos y, finalmente, decayo en la sabidurfa, la virtud, el poder, la san
tidad, la longevidad, etc., y admirar en todas estas casas el gobierno divino, que admirable es Dios 
en sus criaturas, que nunca dejo de ocuparse de aquellos a los que dio origen; que grande es la 
paciencia y la miseric_ordia del Creador, y cmin inescrutable el abismo de la decisiones divinas».6 

Contemplacion y gratitud a Dios, padre buena, por su escritura de la historia, por sus designios 
admirables, que siempre resultan beneficos para el hombre. 

Contemplacion pagina a pagina de la historia, de nuestra historia, que sabemos guiada por Dios 
y que en seguras cuentas, desde la creacion de A dan y tras la venida de Cristo, avanza perfectamente 
sefializada sabre una coordenada temporal, atada a un tiempo judeo-cristiano, y una coordenada 
espacial, dirigida en la Antigua Alianza por los patriarcas, reyes, profetas ... y en la Nueva por el 
Papa bajo cuya autoridad esta el emperador. En ese fiempo cristiano se abren los acontecimientos 
de la historia, de los pueblos y de las naciones; las tristezas y la alegrfas que acompafian a los hom
bres en su vivir en este tiempo de espera. Paginas admirables, «pequefios cuadros», que «en unos 
poquitos folios representan todo un retrato del genera humano y del transcurso de los afios»J 

Pintura, que cualquiera podrfa a su vez, tambien, reproducirla, inclusive «en un mura para que 
allf pudiera aparecer sin dificultad de ningun tipo ante quienes la contemplaren».8 

Cuadra y pintura, de una disposicion admirable, que pue~e ser captada de un golpe de vista, 
dandonos las coordenadas de la posicion en el espacio y tiempo de la' )1istoria; en cualquier punta 
de la historia se sabe de lo sido y de nuestra situacion. Nos sabemos seguros, sabemos de nuestro 
caminar, de nuestra meta y de nuestra esperanza. Nos sabemos guiados por Dios a traves del tiem
po de la historia hacia la plena restauracion y encuentro definitivo con Cristo. 

Fasciculus temporum, «Proemio». Sigo Ia edicion facsimilar de Veneciaa cargo de Erhard Ratdolt, con colofon 
fechado en 21 de diciembre de 1481 y publicada en 1993 porIa Universidad de Leon y Ia Catedra de San Isidoro de Ia Real 
Colegiata de Leon, citare Ff y fol. correspondiente cuando proceda. Fue tal el exito que obtuvo Ia obra de Rolewinck, que 
a pesar de haber muerto este en Colonia en 1502, fueron haciendose ediciones sucesivas que continuaban Ia cronica hasta 
Ia fecha de Ia nueva publicacion, manteniendo Ia estructura, estilo y rica presentaci6n tipografica, asf he podido very tengo 
delante el ejemplar, signatura 28173, de Ia Biblioteca de Ia Universidad de Salamanca, que publicado sin nombre del autor 
dice, fol. 93v: «Explicit fasciculus temporum cum pluribus additionibus in nullis antea libris positis videlicet ab anno 1512 
usque ad annum virgenei partus 1518, expensis honesti viri Johannis parui universitatis parisienssis bibliopole iurati in vico 
civi Jacobi sub lilio aureo Parrhisus commorantis». La cronica llega exactamente hasta el penultimo dfa del mes de febre
ro de 1518. 

6 Ff, «Proemio». 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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«He dibujado cfrculos en mitad del folio, nos dira Rolewinck, con los nombres debidos de las 
personas en cada una de las epocas, y por debajo y por encima he trazado dos lfneas, de las cuales 
la de arriba, con su numero correspondiente, desciende desde Adan hasta Cristo junto con la serie 
de los profetas, dando a entender que cualquier cosa que se escriba en el lado opuesto de aquel 
numero, bien sea en la parte superior o en la inferior, ha de creerse sin temor a dudas que tambien 
ocurrio en torno aquella epoca. 

La segunda linea, es decir lade la parte inferior, asciende en senti do inverso, desde el nacimiento 
de Cristo hasta la Creaci6n del mundo, para que con la misma facilidad, con solo mirar un numero 
se sepa en que afios antes del nacimiento de Cristo ocurrio esto o aquello. Fue este el arden que esta
blecf porque esta es la era mas habitu~l entre nosotras, y suele ser requerida inmediatamente. 

Despues de Cristo ambas descienden a la vez hasta nuestra epoca, aumentando gradualmente, 
de modo que la lfnea superior muestra la edad del mundo y la inferior Ia edad de Cristo».9 

Esta doble lfnea dividfa, ademas, la pagina en dos mitades iguales. La parte superior, como 
coordenada espacial, contenfa un cfrculo con el nombre del emperador reinante, caso de situarnos 
en la epoca de Cristo o del monarca mas representativo que dentro del con junto de los tiempos podfa 
establecer la flecha del tiempo que nos conducfa a Cristo. Se acompafiaba una breve noticia de dicho 
emperador y de su tiempo, ademas de los personajes mas significativos, fueran santos, fundadores, 
escritores ... , etc. 

La parte inferior, como coordenada temporal, contenfa una d~scripcion del gobierno del Papa 
o de los Papas contenidos en los cfrculos correspondientes, acompafiada normalmente de una breve 
valoracion y de un relata de los acontecimientos mas notables de la vida de la Iglesia sucedidos en 
el mandata de dichos Pontffices. 

A la mirada y pintura atenta de Rolewinck no podfan escapar la serie de portentos, cometas, 
soles que se oscurecen, terremotos, visiones, aguas que se tornan en sangre, fuentes que se secan, y 
que envuelven cada pagina del tiempo de la historia, como sefiales del juicio divino que parecfan 
merecer los acontecimientos o como media de los que se servfa Dios para reconducir la historia, de 
ahf que nos los encontremos frecuentemente. 10 

Esta era la mirada de Rolewinck, era ~star en la mirada de Dios. Era la mirada de la contem
placion, de la admiracion de la pagina divina en la cual se convertfa la historia. Cada pagina signi
ficaba la interseccion en el tiempo de lo divino en lo humano. Era la sabidurfa divina, la mirada de 
Dios, el situarse sub specie aeternitatis, y sefialar todo aquello que podfa ser anotado en esa admi
rable pagina dellibro de la historia. 

El de Rolewinck era libra escrito y grabado pagina a pagina por mana fervorosa. Libro para ser 
abierto, para servir de gufa, de brujula, pero sus paginas eran recordaci6n constante de nuestro ori
gen. Eran genealogfa de nuestro presente, de nosotros mismos, de nuestras metamorfosis, de nues
tras imagenes, de nuestros extravfos. Eran paginas que nos contenfan. Pero, eran paginas, a la par, 
sincronicas, cada una en ellfmite del tiempo, clausurando el tiempo de la espera; en elias no hay 

9 Ibidem, hacia el final. 
10 A modo de ejemplo entre otros muchos lugares, cf., Ff, fol. 39v: «Aparecieron sefiales horribles. Una estrella fue 

a chocar contra Ia luna. Unas vides nacen de un sauco. El invierno fue tan riguroso que las aves eran cogidas a mano. El 
hambre fue tan extremada que las madres llegaron a comerse a sus propios hijos, etc. Se vio arder el cielo en las Galias y 
las nubes manaron sangre». 
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placion desde la fidelidad y desde la seguridad del que se sentfa injertado en Cristo mediante la 
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a pesar de haber muerto este en Colonia en 1502, fueron haciendose ediciones sucesivas que continuaban Ia cronica hasta 
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6 Ff, «Proemio». 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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conciencia de extravfo, no hay angustia ni urgencias como se percibe en Sanchez de Arevalo, en 
Erasmo ode otro modo Fray Antonio de Guevara, quiza ya desde las urgencias del mundo moder
no. Cada pagina es completa en sf misma, en su medida, en su topograffa y simetrfa. Un tiempo igual 
a otro tiempo, con distintos acontecimientos, pero en la misma presencia de Dios, en la misma direc
cion constante, y con los mismos y diversos signos divinos. Eran la instantanea de la mirada de Dios. 
La fijacion del tiempo humano en la etemidad de Dios, de la inquietud humana en el reposo divino. 

Asf, en una historia inacabada, que mas alia de nuestra sabidurfa y de nuestros afanes se va 
escribiendo en pagina humana un texto divino para ellibro de la vida. 

Nos mostraba, tambien, la tension entre lo divino y lo humano. Nos situaba ante el duefio de 
los secretos de la historia, ante su sabidurfa y .su bondad, pero tambien ante el temor de nosotros 
mismos, ante el DefiendaTne Dios de m,y, que trae Nietzsche al final de la II Intempestiva, ante Ia 
necesidad de volver a nuestros orfgenes, a ese momento original en que salfamos de las manos de 
Dios y ante esa posibilidad de restauracion cristiana que, ahora, en la historia se nos ofrecfa. 

En esas paginas contemplabamos la cronica de nuestra propia imagen y nuestro Iugar en el ulti
mo presente, que aparecfa ante los ojos de Dios. La historia como sabidurfa cristiana, efectivamen
te, se habfa hecho genealogfa. 

2. EL METODO GENEALOGICO PARA LAS URGENCIAS DEL MUNDO MODERNO 

Rolewinck, asf, nos ofrecfa esta sabidurfa cristiana desde la contemplacion de ese morar, en 
definitiva, gozoso, en el tiempo cristiano de la historia. Una marcha inevitable hacia la plena res
tauracion de acuerdo a los designios ocultos del tiempo etemo de Dios, pero, indudablemente, salu
dables para el hombre. La obra de Rolewinck habfa sabido fijar para el hombre en seguras cuentas 
el tiempo de Ia historia. Sin urgencias ni desasosiegos se iba construyendo la ciudad de Dios y 
caminabamos hacfa el encuentro de nuestro Salvador. Era.el afi~ 1474. 

1. Sin embargo, en la obra de Sanchez de Arevalo (1404-70), Specvlum vitae humanae, 1468, 
se percibe un giro con respecto a la perspectiva de Rolewinck, que se vera acentuado en Erasmo de 
Rotterdam. 

En Sanchez de Arevalo, a pesar de ser unos pocos afios anterior, se perciben ya las urgencias 
del hombre modemo en ese transito que se esta dando del mundo medieval al mundo modemo. 
Refleja los olvidos, las inconstancias, los nuevos val ores que tentaban y sedudan al hombre en ese 
ocaso ya definitivo de Ia Edad Media, pero tambien las opciones de vida cristiaria que se ofrecfan. 

Arevalo estaba situado, ahf, en el corazon de Ia cristiandad, viviendo las urgencias del 
Renacimiento y, tambien, en polemica con los humanistas. Desde el pontificado de Calixto III, 
1455, constantemente vivirfa en Roma adscrito ala curia papal. Pfo II le nombrarfa su secretario y 
de Paulo.· II recibirfa el cargo de Alcaide o Castellano del Castillo de Sanr Angelo. 11 

11 Fuertes Herreros, Filosofia de Ia historia y utopia ... , 1317-19. De Sanchez de Arevalo sigo Ia edici6n castellana, 
publicada en Zaragoza por Paulo Vrus de Constancia en 1491, ed. facsimil Valencia 1994, junto con Ia edici6n de Roma 
por Ulrich Hahn de 1468 y elms. 2400 de Ia Universidad de Salamanca. Cito, indicando ellibro I o II, y capitulo en mlme
ros arabigos. 
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El Speculum era una obra de marcado acento pedagogico y que se situaba dentro de la tradi
cion enciclopedica medieval, ofreciendo una doble perspectiva. Por una parte, compendiaba los 
saberes a finales del XV y, por otra, desempefiaba una funcion teologico-ordenadora. Mostraba la 
ordenacion de un mundo cristiano, a la par que sefialaba el modo de poder llegar a configurarlo 
desde una vertiente teorico-practica ideal. 

Es por ello, que la enciclopedia de Sanchez de Arevalo se nos presenta no solo como un com
pendia sino como un modelo, como el proyecto de construccion de la ciudad ideal cristiana al que 
se deberfa tender, y desde el cual podrfa ser ordenada y mediada la realidad toda. 

Para una mejor presentaci6n de este modelo, y retomando la tradicion de los espejos, Rodrigo San
chez de Arevalo, va a construir su enciclopedia a manera de espejo, donde todos los hombres pudieran 
mirarse. Situado dentro de este genero, y desde su lectura del Genesis y mirada ala Edad de Oro, Arevalo, 
va a ofrecer a traves de su enciclopedia un modelo de ordenacion de la vida y de los saberes, a la par que 
una dura crftica sobre las concreciones y modos de vida y de los saberes, ahora, a finales del XV. 

La obra de Arevalo se va a desarrollar «a manera de dialogo ... entre mi madre y parientes y 
amigos mfos sobre Ia vida que deufa escoger». 12 El dialogo discurrira sobre el modelo de hombre a 
construir y que en la encrucijada tiene que responder a aquella inquietante pregunta, «i Quod vitae 
sectabor iter?», que-recorre la tradici6n occidental. 

Pero era, tambien, un modelo para tender a la construccion de la ciudad ideal cristiana, y que 
se fundamentaba en un uso crftico de la historia, en Ia consideraci6n de la historia como genealo
gfa, y en una experiencia de Ia historia que hundfa sus rafces y que volvfa los ojos al relato de 
Genesis, 1-3. Su presente, el del siglo XV, era vivenciado como un tiempo que se expresaba cro
nol6gicamente a partir de aquel acontecimiento original, creaci6n, cafda y promesa, tal como era 
narrado en el Genesis y realizada ahora en Cristo a traves de la Iglesia. 

La historia originada despues del Parafso y tras la Edad de Oro, era Ia que llegaba hasta esos 
finales del XV, mundo al reves, y que Sanchez de Arevalo a traves de su Espejo de Ia vida huma
na trata de describir y enmendar por medio de las imagenes de los diferentes estados y man eras de 
vida y por medio de una ordenacion adecuada de los saberes. La historia, tras ser expulsados del 
Parafso, era tiempo de espera y de salvacion, de una nueva plenitud, tiempo de anticipar, fijar y con
templar el ideal del presente como en un espejo, en el cual quedaba reflejado el nuevo Parafso. 

La nueva y urgente ordenacion que Sanchez de Arevalo propone desde esa Hamada y camino 
de perfeccion a que exhorta, se halla, al igual que en Rolewinck, proyectada sobre dos coordenadas. 
Una, la coordenada tempo_ral, que discurre sobre el relato del Genesis, 1-3, y en clave humanista, 
tambien sobre la apelaci6n -ala Edad de Oro. 13 Y otra, la coordenada espacial, de fuerte contenido 
utopico cristiano, que nos incita a la construccion de la ciudad ideal cristiana como propuesta y res
tauraci6n de la nueva cristiandad. 

Arevalo, en definitiva, ofrecfa una sabidurfa cristiana y un metodo: mirar al espejo, mirarnos a 
nostros mismos, era contrastacion, de nosotros mismos ante el ideal cristiano, exigencia de some
temos al crisol de una autentica vivencia cristiana para recobrar y restaurar nuestra imagen perdida 
y contribuir a la construccion de la ciudad ideal cristiana. 

12 Speculum, «Pr6logo». 
13 Speculum, I, 42-43; I, 21-22. 
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13 Speculum, I, 42-43; I, 21-22. 
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2. Erasmo va acentuar la inflexion presente en Sanchez de Arevalo, la inquietud y desasosiego 
ante las urgencias del mundo moderno se van a intensificar. Y esto, aunque sea brevemente, lo sefia
lare en las tres obras a las que me referf, Moriae encomium, Enchiridion militis christiani e 
Institutio principis christiani.14 

En Erasmo ya no solo descubrimos un uso crftico de la historia, una historia genealogica, sino 
que vemos, a la par, como desde una vuelta a Ia vivencia de lo original de la fe esta empleandose en 
efectuar una lucha decidida contra la historia nwnumental y Ia anticuaria. Era el medio de evitar la 
sacralizacion y legitimacion de Ia cristiandad, que en el tiempo historico habfa resultado y que confi
guraba esos inicios del siglo XVI. Habfa, ahora, que empefiarse en toda una tarea de reforma, posibi
Iitar una nueva restauracion cristiana, y que debe.rfa desembocar en una renovada republica cristiana. 

Moriae encomium era la Iucha contra la historia monumental, contra el culto «a lo ya sido», 
la ironfa, la parodia, que, tambien, propugnara Foucault reflexionando sobre Nietzsche, 15 la denun
cia de las mascaras, la disociacion sistematica de nuestra identidad, la pluralidad que anida en el 
tiempo historico, contra el orden vigente de la cristiandad. 

En el Elogio de Ia locura, Erasmo efectuara, teniendo como referente el Parafso y la Edad de 
Oro, un analisis e historia genealogica a traves de la ironfa, de la parodia, de Ia denuncia y crftica 
del mundo de las mascaras, de las que se halla revestido el presente, en las que ha sucumbido la 
pujanza de Ia fe, y al que ha llegado la cristiandad y la vida cristiana. 

Ironfa y parodia frente al orden construido cristiano: frente a la cristiandad, frente a los Sumos 
Pontffices, cardenales y obispos, 16 frente a los teologos, 17 sacerdotes, 18 religiosos, 19 frente a los 
reyes, prfncipes,20 cortesanos,21 frente a los sabios,22 comerciantes, cultivadores de las artes, gra
maticos, poetas,23 de las ciencias,24 leguyeros, medicos,25 filosofos ... ,26 frente a los linajes y las iden
tidades nacionales ... ,27 frente a las indulgencias y los milagros.28 

14. De Era~mo sigo, Desiderii Erasmi Roterodami, Opera Omnia eme~datoria et avctiora ad optimas editiones, 
praec1pve qvas Ipse Erasmvs postremo cvravit svmma fide exacta, doctovmque virorvm notis illvstrata, Lugduni 
B~t~vorum, cura et impensis Petri Vander Aa, Leyde 1703-I706, 10 tomos en II volumes (ed. facsimil por The Gregg Press 
L1m~te?, ~o~don 1962); el t. IV, 1703, contiene, Morias encomion. Stultitae taus, pag. 405-504, y Ia Institutio Principis 
Chrzstzam, pag. 561-611; en el t. V, 1704, aparece el Enchiridion Militis Christiani, pag. 1-66. Citare: Moriae encomium 
como ME; Institutio principis christiani, como IP; y Enchiridion como E. En todos los casos. despues de Ia abreviatura ira 
Ia p?gina, c.a~l~ulo o ~anon, s~gun proceda. Ademas, en el caso de Moriae encomiun, se afiadi~a entre parentesis el capitulo, 
segun las divisiones mtroduc1das en 1765 por A. G. Meusnier de Querlon y tal como suele ser conocida en las traducciones 
castellanas; e igualmente el Enchiridion se acompafiara de un parentesis que remitira a Ia edici6n en castellano, Enquiridion. 
Manual del caballero cristiano, con introducci6n, traducci6n y notas de Pedro Rodriguez de Santidrian, BAC, Madrid 1995. 

15 Foucault, M., «Nietzsche, Ia genealogla, Ia historia», Micro(ISica del poder, Ediciones La Piqueta, Madrid 1980,26. 
16 EM, 483-85, (LVII-LVIII). 
17 EM, 463, (LIII). 
18 EM, 486, (LX). 
19 EM, 470-479, (LIV). 
20 EM, 480, (LV). 
21 EM, 437-38, (XXXV-XXXVI); 480, (LVI). 
22 EM, 457, (XLIX). 
23 EM, 457-59, (XIL-L). 
24 EM, 433-36, (XXXII-XXXIV). 
25 EM, 435, (XXXIII). 
26 EM, 461-62, (LII). 
27 EM, 446-48, (XLII-XLIII). 
28 EM, 443-45, (XL). 
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Ha sido la historia, en clave humanista, olvido y alejamiento a traves del tiempo historico de la 
Edad de Oro, y, en clave de fe, extravfo, corrupcion y enmascaramiento de Ia verdadera sabidurfa y 
vivencia cristiana. Apelara a esos dos hontanares de verdadera sabidurfa, a Ia experiencia primige
nia de fe, que es locura para el mundo, y a la Edad de Oro como momento original de una razon no 
extra vi ada. 

Esta experiencia que sabe y que ha asistido a lo original de la fe y de Ia razon, en clave gene
alogica, es Io que le obliga en estos inicios del Renacimiento a denunciar como profeta ilustrado de 
los nuevos tiempos, «so color de juego y buen humor», las mascaras y las locuras de que se han 
revestido los hombres tras el Parafso y la Edad de Oro, tras el inicio del tiempo historico;29 los enga
fios a los que se ha sucumbido por habernos quedado a morar en la caverna platonica30 y no atre
vernos a ser locos, con la sabidurfa de Cristo, tal como se preconiza en la Sagrada Escritura y, sobre 
todo, lo proclama San Pablo.31 

Por ello, esa llamada al final de esta declanwtio: «Aplaudid, vivid y bebed, celeberrimos ini
ciados en la Locura». 32 Vivid en la verdadera sabidurfa cristiana, que os muestra la genealogfa de 
vuestras multiples mascaras, de los engafios de vuestra locura. 

En el Enchiridion Erasmo se manifestaba contra la historia anticuaria, contra las continuida
des en las que se enraiza nuestro presente y la incomprension de lo nuevo, contra Ia veneracion de 
todo Io viejo y lo pasado, contra no el engendrar nada nuevo, contra la conservacion de la vieja, 
ritualizada y sin vida cristiandad. Enchiridion, como nacimiento a una nueva fe, a una vivencia del 
cristianismo interior, a una nueva vida de la Iglesia. 

Erasmo se rebelaba contra la razon cosificadora, contra los extravfos de la razon, contra lo que 
habfa devenido el hombre tras haber perdido la forma y memoria de su origen primero: «Como el 
hombre, animal divino y superior» habfa terminado «siendo bestia».33 Y Io hacfa mirando al Parafso: 
«Fue el pecado original el que echo a perder lo que estaba bien hecho»;34 «Ia ceguera, cual niebla 
de la ignorancia, oscurece el juicio de la razon. Aquella claridad purfsima del rostro divino que el 
Creador nos habfa infundido, se nublo, bien por el pecado de nuestros primeros padres, bien por 
nuestra mala educacion, malas compafifas, pasiones perversas, tinieblas de vicios y la costumbre de 
pecar, de manera q_ue las huellas de la ley divina apenas son discernibles».35 

Se Ievantaba, y no podfa por menos, contra el presente cristiano, contra los nuevos val ores, que 
en el mundo moderno se estaban poniendo en circulacion: «Del comun de los cristianos piensa que 
ninguno estuvo tan corrompido como ahora -ni siquiera entre los paganos- en materia de cos
tumbres. En lo tocante ala fe alia ellos. Pero es indudable que la fe sin obras dignas de la fe no solo 
no aprovecha, sino que puede llevar a mayor condenacion ... ~ Cuando Ia verdadera honradez fue tan 
despreciada? ~Cuando fueron tenidas en tanto aprecio las riquezas, mal o bien adquiridas? ... 

29 EM, 433, (XXXII). 
30 EM, 450-51, (XLV). 
31 EM, 463-70, (LXIII). 
32 EM, 504, (LXVIII): «Quare, plaudite, vivite, bibite, Moriae celeberrimi Mystae». 
33 E, cap. IV, 14, (96). 
34 E, cap. IV, 13, (93). 
35 E, cap. 21, (120). El relato completo de Gen. 1-3, creaci6n, tentaci6n, cafda y expulsion del Parafso, cf. canon 

V, 29, (146-47). 
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Chrzstzam, pag. 561-611; en el t. V, 1704, aparece el Enchiridion Militis Christiani, pag. 1-66. Citare: Moriae encomium 
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Manual del caballero cristiano, con introducci6n, traducci6n y notas de Pedro Rodriguez de Santidrian, BAC, Madrid 1995. 

15 Foucault, M., «Nietzsche, Ia genealogla, Ia historia», Micro(ISica del poder, Ediciones La Piqueta, Madrid 1980,26. 
16 EM, 483-85, (LVII-LVIII). 
17 EM, 463, (LIII). 
18 EM, 486, (LX). 
19 EM, 470-479, (LIV). 
20 EM, 480, (LV). 
21 EM, 437-38, (XXXV-XXXVI); 480, (LVI). 
22 EM, 457, (XLIX). 
23 EM, 457-59, (XIL-L). 
24 EM, 433-36, (XXXII-XXXIV). 
25 EM, 435, (XXXIII). 
26 EM, 461-62, (LII). 
27 EM, 446-48, (XLII-XLIII). 
28 EM, 443-45, (XL). 
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29 EM, 433, (XXXII). 
30 EM, 450-51, (XLV). 
31 EM, 463-70, (LXIII). 
32 EM, 504, (LXVIII): «Quare, plaudite, vivite, bibite, Moriae celeberrimi Mystae». 
33 E, cap. IV, 14, (96). 
34 E, cap. IV, 13, (93). 
35 E, cap. 21, (120). El relato completo de Gen. 1-3, creaci6n, tentaci6n, cafda y expulsion del Parafso, cf. canon 

V, 29, (146-47). 
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L,Cwindo hubo un lujo mas desenfrenado? L,Cuando la fomicaci6n y el adulterio estuvieron mas 
extendidos o menos castigados o en mejor reputaci6n? Ahora los prfncipes para encubrir sus vicios 
disimulan los ajenos, y cualquiera piensa que esta bien hecho lo que se estila en la corte».36 

Y una pregunta, que se hacfa, ante lo que constituye nuestro ser original desde esta mirada 
geneal6gica: «L,No tendremos en cuenta la grandeza de nuestro Creador, la altura a que nos elev6 y 
el inmenso precio con que nos redimi6 y la magnffica bienaventuranza a que nos invita? L,No pen
saremos que el hombre es la mas noble de las criaturas, por cuyo amor Dios fabric6 esta maravi
llosa maquina del mundo; que es conciudadano de los angeles, hijo de Dios, heredero de la vida 
etema, miembro de Cristo y de la Iglesia; que nuestros cuerpos son templos del Espfritu Santo, y 
que nuestras almas son imagenes y templos s~cretos de la divinidad?».37 

Para que se pueda producir esta nuevo nacimiento, Erasmo, propondra declararse «la guerra 
contra sf mismo»,38 conocerse a sf mismo, pues el principia de la sabidurfa es el conocimiento de 
uno mismo.39 Hay que intentar que el hombre vuelva a su «forma nativa»,40 para que desprendidos 
de nosotros mismos, veamos «aDios cara a cara».41 

Para recobrar esta nuestra imagen verdadeta, que ahora se nos ofrece a traves de nuestro mode
lo Cristo, hay que hacer genealogfa de nuestro ser cristiano, de nuestra vivencia de la fe, hay que 
generar en nosotros a Cristo, hay que ver y ofr a Cristo y transfigurarnos en El. 

Erasmo nos ofrecfa el Enchiridion, que es «Un breve metodo de vida»42 «para poderte indicar 
el camino que lleva sin rodeos a Cristo»,43 que es un «ira Cristo»;44 que era «un pequefio pufial, que 
nunca has de dejar de la mano, ni en la mesa ni en ellecho»,45 que ofrecfa al soldado cristiano.46 

Asf nuestra vida era 1nilitia de fe, 47 que nos compromete a vivir de acuerdo a Cristo, ya que 
mediante el bautismo fuimos injertados en El 48 para una nueva vida, para nuestra transfiguraci6n, 
para una verdadera sabidurfa,49 esto es, que «Cristo Jesus, autor de la sabidurfa, es la Sabidurfa 
misma.50 

36 E, canon VI, 40, (184-85). 
37 E, canon XVIII, 55, (233). 
38 E, cap. IV, 14, (90). 
39 E, cap. IV, 14, (89). 
40 E, cap. VI, 18, (109): « ... tu modis omnibus preme, urge, immine, ac Proteum istum tuum vinclis stringe tenaci-

bus, dum omnia transfomat sese in miracula rerum, lgnemque, horribilemque feram, fluviwnque liquentem ', donee in nati
vam speciem redeat» ... «tu has de apremiar, urgir, amenazar y atar a este tu Proteo con fuertes cadenas, aun cuando 'se 
transforme en toda suerte de cosas prodigiosas: fuego, fiera horrible, agua fluente'(Ge6rgicas IV, 440-42), hasta que vuel
va a su forma nativa». 

41 E, cap. VI, 18, (Ill). 
42 E, «Prefatio», (53): « ... ut tibi compendiariam vivendi rationem praescriberem». 
43 E, cap. XIII, 66, (269): « ... ut tibi veluti digito viam, quae compendio ducit ad Christum indicaremus». 
44 E, canon IV, 26, (137). 
45 E, cap. II, 10, (82). 
46 E, cap. I, 3, (58): «~Es que no sabes tu, soldado cristiano, que cuando te iniciaste en los_ misterios del Agua 

Sagrada diste tu nombre a Cristo, tu Capitan, a quien debfas doblemente la vida -pues te Ia dio y retituy6-, obligandote a 
el mas que a ti mismo? 

47 E, cap. I, 1, (55). 
48 E, canon VI, 41, (187). 
49 E, cap. III, 9-12, (85-91). 
50 E, cap. III, 11, (86): «Ipsa adeo sapientia Christus Jesus». 
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Pero, para Erasmo, ser cristiano es un arte sometido a reglas de virtud. Es metodo, pero no 
metoda de estudio sino un camino de vida. 51 Y el Enchiridion era ese manual y defensa, que como 
metoda seguro nos gufa y protege en el camino de nuestra deificaci6n en Cristomediante el hacer 
geneal6gico. 

Visto asf Erasmo, jcuan lejos nos parece de Rolewinck! Parece decir un «no basta» ala gozo
sa y quieta contemplaci6n de este y, tambien, del propio Sanchez de Arevalo, aunque en este ulti
mo percibieramos ya las urgencias del mundo moderno. Plantea una exigencia mayor, la exigencia 
del metodo. La genealogfa se debe acompafiar del metodo, o mejor, la propia genealogfa es meto
da, esta traspasada de metodo, es metodo geneal6gico. La vuelta ala vivencia permanente de lo ori
ginal de la fe, tiene que ir acompafiada de metodo y de reglas para que esa restauraci6n en Cristo 
sea en todo momenta efectiva, para evitar cualquier cosificaci6n nwnumental y anticuaria52 , lejos 
de un cristianismo exterior y ritualizado. 

Erasmo nos ha ofrecido, desde su empefio de reforma cristiana, un saber y metodo geneal6gi
co para construir una nueva cristiandad, para desprendernos del hombre viejo, para generar en 
nosostros el hombre nuevo, el nuevo Adan, para asemejamos a Cristo, 53 para tender a una siempre 
renovada christianitas. Y este se concretaba en las 22 conocidas reglas, de las cuales solo traere las 
cinco primeras: 1 a. Contra el mal de la ignorancia, fe. 2a. El seguimiento de Cristo no admite dila
ci6n. 3a. Hay que disipar ilusiones y seguir el camino de Cristo. 4a. Cristo, la unica meta. Y. De lo 
visible a lo invisible: el camino a una vida pura y espiritual. Y toda una serie de remedios contra 
algunos vicios, que estan teniendo, ahora en el Renacimiento, un especial eco social: la lujuria, ava
ricia, ambici6n, soberbia y altivez de coraz6n, ira y deseo de venganza. Frente a todo ello: Sabidurfa 
y genealogfa. 

Reglas y metodo para elegir «el buen camino»,54 para «seguir el camino de Cristo», 55 «el que 
lleva sin rodeos a Cristo»,56 «hacia la vida espiritual y perfecta»,57 «para alcanzar la bienaventuran
za»,58 para afrontar la reforma y la transformaci6n de la cristiandad, en definitiva, de la realidad, 
para evitar su cosificaci6n. 

Y asf, y por ultimo, en Erasmo, desde un uso crftico y geneal6gico de la historia, vemos en la 
Institutio principis christiani como frente al peligro de un arden fragmentado de la cristiandad, 

51 E, cap. II, 9, (79): «Mi prop6sito era trazarte un camino de vida, noun metodo de estudio». 
52 E, cap. VIII, 20-21, (119): «Trataremos, pues, de dar brevemente ciertas reglas a modo de cuerdas que te puedan 

facilmente ayudar a salir de los etrores laberfnticos de este mundo. Si las usas como hilo de Dedalo, encontraras tu cami
no hacia Ia clara luz de Ia vida espiritual. No hay disciplina que no tenga suspropias reglas. ~ Y solo el arte de bien vivir 
quedara sin tener las suyas?». 

53 E, canon IV, 27, (141). 
54 E, canon II, 22, (125); canon III, 24, (137). Sobre Ia relaci6n inseparable entre, camino/metodo/reglas (via, 

iter/ratio, ratio et ars/canon, regula), cf., entre otras paginas, «Praefatio», (53); cap. II, 9-10, (79 y 82); cap. III, 11, (89); 
cap. V, 16, (99, 101); cap. VII, 19-20, (116, 119); canon II, 22-23, (125, 126); canon III, 23-25, (127, 128-29, 130, 132); 
canon IV, 25-26, (133, 134, 135, 137); canon, IV, 25-26, (144, 149); canon, XII, 53 (226); canon XVII, 55, (232); cap. XIII, 
65-66, (266 y 269). Por ejemplo, Ia 65, (266), dice: «Solo fue mi intenci6n mostrarte lo que cref era suficiente para ti: es 
decir, un cierto metodo y arte para este nuevo ejercicio de lucha contra el que pudieras defenderte contra los malos rebro
tes de tu vida pasada ... Contra este tipo de vicios hay que escribir en Ia memoria ciertas reglas ... ». 

55 E, canon III, 23, (128-29); canon IV, 25, (135). 
56 E, cap. XIII, 66, (269). 
57 E, canon IV, 25, (144). 
58 E, canon IV, 25 (133). 
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llosa maquina del mundo; que es conciudadano de los angeles, hijo de Dios, heredero de la vida 
etema, miembro de Cristo y de la Iglesia; que nuestros cuerpos son templos del Espfritu Santo, y 
que nuestras almas son imagenes y templos s~cretos de la divinidad?».37 

Para que se pueda producir esta nuevo nacimiento, Erasmo, propondra declararse «la guerra 
contra sf mismo»,38 conocerse a sf mismo, pues el principia de la sabidurfa es el conocimiento de 
uno mismo.39 Hay que intentar que el hombre vuelva a su «forma nativa»,40 para que desprendidos 
de nosotros mismos, veamos «aDios cara a cara».41 

Para recobrar esta nuestra imagen verdadeta, que ahora se nos ofrece a traves de nuestro mode
lo Cristo, hay que hacer genealogfa de nuestro ser cristiano, de nuestra vivencia de la fe, hay que 
generar en nosotros a Cristo, hay que ver y ofr a Cristo y transfigurarnos en El. 

Erasmo nos ofrecfa el Enchiridion, que es «Un breve metodo de vida»42 «para poderte indicar 
el camino que lleva sin rodeos a Cristo»,43 que es un «ira Cristo»;44 que era «un pequefio pufial, que 
nunca has de dejar de la mano, ni en la mesa ni en ellecho»,45 que ofrecfa al soldado cristiano.46 

Asf nuestra vida era 1nilitia de fe, 47 que nos compromete a vivir de acuerdo a Cristo, ya que 
mediante el bautismo fuimos injertados en El 48 para una nueva vida, para nuestra transfiguraci6n, 
para una verdadera sabidurfa,49 esto es, que «Cristo Jesus, autor de la sabidurfa, es la Sabidurfa 
misma.50 

36 E, canon VI, 40, (184-85). 
37 E, canon XVIII, 55, (233). 
38 E, cap. IV, 14, (90). 
39 E, cap. IV, 14, (89). 
40 E, cap. VI, 18, (109): « ... tu modis omnibus preme, urge, immine, ac Proteum istum tuum vinclis stringe tenaci-

bus, dum omnia transfomat sese in miracula rerum, lgnemque, horribilemque feram, fluviwnque liquentem ', donee in nati
vam speciem redeat» ... «tu has de apremiar, urgir, amenazar y atar a este tu Proteo con fuertes cadenas, aun cuando 'se 
transforme en toda suerte de cosas prodigiosas: fuego, fiera horrible, agua fluente'(Ge6rgicas IV, 440-42), hasta que vuel
va a su forma nativa». 

41 E, cap. VI, 18, (Ill). 
42 E, «Prefatio», (53): « ... ut tibi compendiariam vivendi rationem praescriberem». 
43 E, cap. XIII, 66, (269): « ... ut tibi veluti digito viam, quae compendio ducit ad Christum indicaremus». 
44 E, canon IV, 26, (137). 
45 E, cap. II, 10, (82). 
46 E, cap. I, 3, (58): «~Es que no sabes tu, soldado cristiano, que cuando te iniciaste en los_ misterios del Agua 

Sagrada diste tu nombre a Cristo, tu Capitan, a quien debfas doblemente la vida -pues te Ia dio y retituy6-, obligandote a 
el mas que a ti mismo? 

47 E, cap. I, 1, (55). 
48 E, canon VI, 41, (187). 
49 E, cap. III, 9-12, (85-91). 
50 E, cap. III, 11, (86): «Ipsa adeo sapientia Christus Jesus». 
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Pero, para Erasmo, ser cristiano es un arte sometido a reglas de virtud. Es metodo, pero no 
metoda de estudio sino un camino de vida. 51 Y el Enchiridion era ese manual y defensa, que como 
metoda seguro nos gufa y protege en el camino de nuestra deificaci6n en Cristomediante el hacer 
geneal6gico. 

Visto asf Erasmo, jcuan lejos nos parece de Rolewinck! Parece decir un «no basta» ala gozo
sa y quieta contemplaci6n de este y, tambien, del propio Sanchez de Arevalo, aunque en este ulti
mo percibieramos ya las urgencias del mundo moderno. Plantea una exigencia mayor, la exigencia 
del metodo. La genealogfa se debe acompafiar del metodo, o mejor, la propia genealogfa es meto
da, esta traspasada de metodo, es metodo geneal6gico. La vuelta ala vivencia permanente de lo ori
ginal de la fe, tiene que ir acompafiada de metodo y de reglas para que esa restauraci6n en Cristo 
sea en todo momenta efectiva, para evitar cualquier cosificaci6n nwnumental y anticuaria52 , lejos 
de un cristianismo exterior y ritualizado. 

Erasmo nos ha ofrecido, desde su empefio de reforma cristiana, un saber y metodo geneal6gi
co para construir una nueva cristiandad, para desprendernos del hombre viejo, para generar en 
nosostros el hombre nuevo, el nuevo Adan, para asemejamos a Cristo, 53 para tender a una siempre 
renovada christianitas. Y este se concretaba en las 22 conocidas reglas, de las cuales solo traere las 
cinco primeras: 1 a. Contra el mal de la ignorancia, fe. 2a. El seguimiento de Cristo no admite dila
ci6n. 3a. Hay que disipar ilusiones y seguir el camino de Cristo. 4a. Cristo, la unica meta. Y. De lo 
visible a lo invisible: el camino a una vida pura y espiritual. Y toda una serie de remedios contra 
algunos vicios, que estan teniendo, ahora en el Renacimiento, un especial eco social: la lujuria, ava
ricia, ambici6n, soberbia y altivez de coraz6n, ira y deseo de venganza. Frente a todo ello: Sabidurfa 
y genealogfa. 

Reglas y metodo para elegir «el buen camino»,54 para «seguir el camino de Cristo», 55 «el que 
lleva sin rodeos a Cristo»,56 «hacia la vida espiritual y perfecta»,57 «para alcanzar la bienaventuran
za»,58 para afrontar la reforma y la transformaci6n de la cristiandad, en definitiva, de la realidad, 
para evitar su cosificaci6n. 

Y asf, y por ultimo, en Erasmo, desde un uso crftico y geneal6gico de la historia, vemos en la 
Institutio principis christiani como frente al peligro de un arden fragmentado de la cristiandad, 

51 E, cap. II, 9, (79): «Mi prop6sito era trazarte un camino de vida, noun metodo de estudio». 
52 E, cap. VIII, 20-21, (119): «Trataremos, pues, de dar brevemente ciertas reglas a modo de cuerdas que te puedan 

facilmente ayudar a salir de los etrores laberfnticos de este mundo. Si las usas como hilo de Dedalo, encontraras tu cami
no hacia Ia clara luz de Ia vida espiritual. No hay disciplina que no tenga suspropias reglas. ~ Y solo el arte de bien vivir 
quedara sin tener las suyas?». 

53 E, canon IV, 27, (141). 
54 E, canon II, 22, (125); canon III, 24, (137). Sobre Ia relaci6n inseparable entre, camino/metodo/reglas (via, 

iter/ratio, ratio et ars/canon, regula), cf., entre otras paginas, «Praefatio», (53); cap. II, 9-10, (79 y 82); cap. III, 11, (89); 
cap. V, 16, (99, 101); cap. VII, 19-20, (116, 119); canon II, 22-23, (125, 126); canon III, 23-25, (127, 128-29, 130, 132); 
canon IV, 25-26, (133, 134, 135, 137); canon, IV, 25-26, (144, 149); canon, XII, 53 (226); canon XVII, 55, (232); cap. XIII, 
65-66, (266 y 269). Por ejemplo, Ia 65, (266), dice: «Solo fue mi intenci6n mostrarte lo que cref era suficiente para ti: es 
decir, un cierto metodo y arte para este nuevo ejercicio de lucha contra el que pudieras defenderte contra los malos rebro
tes de tu vida pasada ... Contra este tipo de vicios hay que escribir en Ia memoria ciertas reglas ... ». 

55 E, canon III, 23, (128-29); canon IV, 25, (135). 
56 E, cap. XIII, 66, (269). 
57 E, canon IV, 25, (144). 
58 E, canon IV, 25 (133). 
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ante la pujanza de las nacionalidades y estados nacionales, y nuevas filosoffas de la historia y teo
rfas polfticas como era yael caso de Maquiavelo,59 nos ofrece la propuesta de una nueva cristian
dad, republica cristiana, respublica christiana o christianitas, bajo un prfncipe ejemplar, «Cristiano 
y prfncipe», «dispuesto a aprender y conservar las leyes de Cristo»60 en la espera de la plena res
tauraci6n en Cristo. La historia cristiana renacfa desde un uso crftico de la misma, desde un saber y 
metoda geneal6gico, que habfa sabido mirar al Parafso y a la Edad de Oro. 

3. CONCLUSION 

En esta reflexi6n nos han acompafiado, aunque haya sido por un breve espacio de tiempo, 
Rolewinck, Sanchez de Arevalo y Erasmo. Otros muchos lo podfan haber hecho, antiguos como 
Glauco o Plat6n, o modernos como Fray Antonio de Guevara, Cervantes acompafiado de Don 
Quijote ... , hasta llegar a Rousseau o nuevamente a Nietzsche, o a nosostros mismos. 

He pretendido mostrar como se ha ido constituyendo el saber y metoda geneal6gico en los fina
les de la Edad Media o en los inicios del Renacimiento. El Parafso y Ia Edad de Oro eran esos luga
res privilegiados a los que se apelaba para desvelar nuestra verdad, para efectuar ese uso crftico y 
geneal6gico de la historia en un empefio de comprensi6n y restauraci6n del presente. Era uno de los 
modos de afrontar el mundo moderno y de estar abiertos ala esperanza de lo nuevo. Era, en defini
tiva, la tarea de la filosoffa y la fidelidad a una herencia recibida. 

Jose Luis Fuertes Herreros 
Universidad de Salamanca 

Facultad de Filosoffa 
Campus «Miguel de Unamuno» 

37007 Salamanca 

59 S61amente lo indico. En otros trabajos ya me he referido a Maquiavelo y a Ia quiebra que suponen sus plantea-
mientos con respecto a Ia concepcion teo16gico-polftica en Ia que nos estamos moviendo ahora. 

60 IP, cap. I, 567: « ... sed illud cogita, Christianus sum et Princeps ... a te ipso debes exigere, ut Christi Imperatoris tui 
leges ediscas et observes» . 
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RESUMEN 

DIOS Y SOBERANO EN LA TEOLOGiA 
Y EN LA TEORiA JURiDICA 

Jose Luis Perez Trivino1 

Universidad Pompeu Fabra 

El artfculo versa sobre el uso de las nociones «Dios» y «soberano» en Ia Baja Edad Media. A su vez, trata 
de mostrar las diversas analogfas entre las propiedades ambos conceptos (omnipotencia, unidad, ilimitabili
dad, indivisibilidad), asf como: 1° los problemas explicativos de Ia relaci6n Dios-mundo y Estado-Derecho; 2° 
Ia analogfa entre el milagro y el poder constituyente originario; 3° Ia afinidad entre el dogma de Ia infalibili
dad papal y Ia cosa juzgada. En ultimo Iugar, se hace referencia a Ia funci6n justificatoria de estas analogfas 
con el prop6sito de legitimar el papel de soberano en un momenta hist6rico de profundos cambios sociales, 
polfticos y jurfdicos. 

Palabras clave: Dios, Soberano, Estado, Derecho, analogfa, poder. 

ABSTRACT 

In this paper I analyze the use of the concepts of «God» and «Sovereign» in the Later Middie Age. I try 
to show the analogies between the properties of both concepts (omnipotence, unity, illimitability and indivisi
bility). On the other hand I analyze: 1 o the epistemological problems of the relation God-World and State-Law; 
2° the analogy between the miracle and the original constitutive power; 3° the resemblance between the pope 
infallibility and the sentence of a supreme tribunal. At the end I make reference to the legitimatory role of these 
analogies to enhance the institution of the sovereign in these historical context. 

Key words: God, Sovereign, State, analogie, power. 

El objeto de este trabajo es la comparaci6n de dos conceptos clasicos, Dios y soberano, que han 
sido tratados extensamente por la teologfa y la teorfa jurfdico-polftica, respectivamente. Tratare de 
exponer los puntos en los que se ha concretado la comparaci6n, en especial, los aspectos analogos. 
Para ello, hare uso de una cierta concepcion desarrollada principalmente en la parte final de la Edad 

Quisiera agradecer los inteligentes comentarios vertidos a este trabajo de Fernando Llano y Josep Capdeferro. 




