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d) Dentro de su soluci6n moderada al problema de los universales, san Anselmo, como plat6nico
agustiniano, atribuye una cierta realidad -«vere esse»- a las ideas y, por tanto, a Ia idea de Dios ( «id 
quo nihil...»). De ahf Ia tentaci6n 16gica a pasar de Ia idea de Dios a su existencia. 

Es nuclear y decisivo todo el estudio dedicado a Ia segunda parte del argumento: Ia imposibilidad 
de pensar que el «id quo maius» no existe (p. 225-229). El fundamento de esta tesis (segun Ia teorfa 
anselmiana de Ia verdad como rectitudo) esta en Ia imposibilidad de que Dios mismo no exista (p. 230-
235). 

AI estudio no le faltan al final, como es obligado en todo buen trabajo cientffico, unas buenas pagi
nas de bibliografla perfectamente clasificada. Tampoco 1e faltan, a mi entender, algunos defectos: 

a) Fallos de construccion: repeticiones, res~menes de lo expuesto y anticipaciones de lo que va a 
hacer llenan, innecesariamente, demasiado espacio; so bra esa larga exposici6n del problema de los uni
versales (p. 214-216), pues bastaba con situar a san Anselmo en una de las soluciones adoptadas. 

b) Se ofrecen traducidos textos Iatinos importantes sin dar (por lo menos al pie de pagina) el origi
nal correspondiente. El caracter cientffico del trabajo exige poner a Ia vista Ia base documental. Y cuan
do, a veces, se dan los textos Iatinos originales, se constata su deficiertte traduccion. Creo que no con
tribuye a Ia claridad traducir el «esse in intellectu» unas veces por ser y otras por estar. 

c) Repetidosfallos de redaccion: comas, acentos, concordancias, construcciones («debe de ... »). No 
son raras las erratas de imprenta. 

Es evidente que todos estos defectos Iastran un tanto el valioso trabajo cientffico que Ie profesor 
Perez de Laborda nos ha ofrecido. SALVADOR VICASJILLO. 

NICOLAS DE CUSA, La vision de Dios. Traduccion e introduccion de Angel Luis Gonzalez. Ediciones 
Universidad de Navana, Pamplona, 1994, 140 pp. 

De las 140 paginas del libro, 47 estan dedicadas a Ia introduccion y 79 a Ia traduccion. En Ia intro
duccion, solo 5 paginas son una verdadera y propia introduccion a! «De visione Dei», el resto es on estu
dio sobre un tema de Ia obra (Ia articulacion de la trascendencia y de Ia imnanencia del Absoluto ), estu
dio que desarrolla otro mas hreve publicado por el au tor el mismo afio en btro Iugar. 

EI propio tftulo de Ia obra traducida y sus 12 primeros capftulos (de los 25 que contiene) explican 
que el traductor, puesto a comentar, se haya entretenido Iargamente en el tema de Dios como ver abso
luto, con todas sus implicaciones y consecuencias. Son paginas penetrantes y bellas, cargadas de un cier
to misticismo, el mismo que sentfa Nicolas de Cusa cuando dedicaba su obra a los monjes del monas
terio benedictino de Tegernsee. Se acomete seguidamente el tema central del estudio introductorio en un 
clara despliegue logico: trascendencia, inmanencia y articulacion de ambas. La trascendencia del 
Absoluto se deja very explicar facilmente a traves del discurso del Cusano; tambien Ia inmanencia del 
Absoluto en lo creado, ode lo creado en el Absoluto (que Ia doble formula emplea el introductor). Es 
corto el espacio que el prof. Gonzalez dedica al tema de Ia inmanencia, ·que incluso viene acompanado, 
en el mismo apartado, por el tema clave de Ia introduccion: Ia articulacion entre trascendencia e inma
nencia. Cuando uno se pone a leer con interes las paginas dedicadas al tratamiento de este problema, se 
siente defraudado: a lo de Ia articulacion propiamente dicha se dedica una pagina, aproximadamente, y 
el resto se va hablando sobre el conocimiento humano de Dios. &Por que ese fraude a! tftulo de Ia intro
duccion? La mejor forma, quiza, de acercarse a Ia pretendida articulacion es recorrer Ia serie de formu
las paradojicas que nos va senalando el traductor: 
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Dios es igualfdesigual. Dios es todas las cosas sin ser nada de ellas. Es mas alla en el aca. Cercanfa 
en Ia lejanfa. Inasequible asequibilidad. Ver al invisible. Acceder al inaccesible. Comprender -incom
prehensiblemente- al incomprensible. 

Alguna vez el prof. Gonzalez nos sorprende con utiles neologismos: finitizacion, finitizado. 
Tambien nos sorprende, en Ia redaccion, con algunas expresiones duras (para un espafiol que se desea 
tluido ), incorrectas y de sentido ambiguo. Determinados fallos redaccionales en parrafos importantes 
habra de pensar que son, mas bien, distracciones del impresor. Nose si tambien a el habra que achacar 
Ia falta de comas (muy necesarias) en algunos pasajes. Me ha extrafiado que se olvide alguna vez Ia 
norma de entrecomillar un termino cuando este noes usado, sino citado. En fin, habrfa sido mas preci
so y comodo que el comentador hubiese citado el «De visione Dei» no por los capftulos (25), sino por 
los parrafos o artfculos (114) en que se fragmentan los capftulos. 

En las apreciaciones crfticas con que se remata Ia introduccion hay una oportuna clarificacion de 
puntas, aquellos que se han venido barajando tradicionalmente en Ia polemica sobre el pensamiento del 
Cusano: pre-idealismo absoluto (Hegel), pantefsmo, consistencia ontologica de lo finito, etc. Ante el 
fallido intento de Ia articulacion trascendencia-inmanencia en el Cusano, el prof. Gonzalez opta, a! fin, 
porIa teorfa de Ia participacion y de Ia distincion real de esse-essentia. 

& Que decir sobre Ia segunda parte del libra, Ia traduce ion del «De visione Dei»? Por de pronto, 
tiene el merito de ser Ia primera traduccion en lengua espanola, cuando Ia portuguesa existfa desde el 
ano 1988. Claro que el merito se aumentarfa si Ia traduccion se presentase equipada con 1wtas explica
tivas a! pie de pagina para mejor comprension del texto, y no hay ni una; Ia carencia salta a Ia vista, aun
que no se trate de una edicion crftica. 

Desde Ia propiedad de Ia Iengua espanola y desde el sentido textual, algunas traducciones podrfan 
ser calificadas de deficientes. Por otra parte, en un texto diffcil como este (con Ia carga de un pensa
miento complejo), se deberfa haber cuidado mas el uso de las comas. Y una pregunta: &por que el ter
mino «icono» aparece siempre (y esto ocurre repetidas veces) acentuado en Ia primera sflaba? 

Obras como esta, fruto de un pensador esencial, harfa falta lanzar mas a menudo al campo de los 
Iectores de lengua espanola. Sigan por ese camino las Ediciones de Ia Universidad de Navarra. SAL
VADOR VICASTILLO. 

SANCHEZ NOGALES, Jose Luis, Camino del hombre a Dios. La teologfa natural de R. Sibiuda, 
Granada, (=Biblioteca Teol6gica Granadina 29). Facultad de Teologfa, 1995, 566 pp. 

Esta obra marca U[l hi to en los estudios a! pensador hispano Raimundo Sibiuda. Es fruto de amplia 
investigacion y notable paciencia, un fruto maduro. Toda una serie de cuestiones en torno a Ia vida, Ia 
obra, el intlujo de este notable personaje, quedan zanjadas con documentos fehacientes. Sanchez 
Nogales ha puesto en clara Ia tradici6n manuscrita, impresa y cultural de su obra, siguiendo el rastro de 
las fuentes desde el ms. original y sus derivados hasta hoy. Ha fijado Ia graffa del nombre, del cual se 
daban hasta 52 variantes, su origen catalan, su condicion de sacerdote, su rectorado de Ia Universidad 
de Toulouse, Ia paternidad de Ia obra Scientia libri creaturarum, sive Libri Naturae et Scientia De 
Homine, la division logica del bosque de capftulos, el contexto doctrinal en busca de una lfnea que supe
re tanto el averroismo cuanto el nominalismo, desde Ia lfnea agustiniana, continuada por Anselmo y Ia 
escuela fransciscana. 
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Sibiuda presta atencion al hombre, parte de Ia experiencia humana. EI nucleo de su obra se encuen
tra en Ia defensa de Ia capacidad del hombre para Ilegar a conocer a Dios, y en Ia tesis de que el cami
no para Ilegar a Dios es el mismo hombre en cuanto es Ia creatura maior. Sibiuda comprende al hom
bre en su totalidad, en su entidad completa, que por ser finita necesita fundamentacion en Dios. EI hom
bre es centro del cosmos, horizonte de Ia corporeidad y Ia espiritualidad, descubre Ia «fraternitas» que 
tiene con todo Io creado, y su estado de «cafda» en medio del mundo, necesitado de ayuda para Ia sal
vacion. Esa ayuda Ie viene de Dios, cual se revela en Ia Escritura, y en Ia Iectura del Iibro del mundo. 
La escalade Ia subida bacia Dios tiene dos etapas: una del universo creatural al hombre, y otra del hom
bre basta Dios. EI hombre es creatura media entre el cosmos y Dios. EI Dios al que II ega Sibiuda se pre
senta en su existencia y en sus tres actividades: produccion, restauracion, retribucion. Ese Dios es per
sona, amor fontal, medicinal y comunicativo. Su iritento profunda ha sido el de acercar el hombre aDios 
y Dios al hombre de su tiempo indigente. Sanchez Nogales ha superado las dificultades del estudio de 
Sibiuda: su estilo barroco, su Iatfn pesimo, su logica imperfecta, su metodologfa poco exigente. Esta sfn
tesis se presenta al final de Ia obra en pocas paginas. En realidad Ia obra deja al descubierto todo el 
ingente esfuerzo que ha supuesto Ilegar a ella. EI lector se pierde en Ia selva de documentos, textos, refe
rencias, bibliotecas, anotaciones. En realidad se trata de una tesis doctoral, defendida en Ia Facultad de 
Filosoffa del Angelicum, presentada en varios volumenes, ahara condensados en un solo. Hubiera sido 
mas exacto invertir el arden de los dos tftulos que Ileva, porque se trata de Ia persona y obra de Sibiuda, 
que se describe como camino del hombre bacia Dios. Lo decisivo de Ia obra son sus resultados, que en 
verdad, son de gran valor historiografico y doctrinal. ABELARDO LOBATO. 

TAUSTE ALCOCER, Francisco, Opus Naturae. La influencia de Ia tradici6n del Timeo en Ia 
Cosmographfa de Bernardo de Chartres. PPU, Barcelona, 1995, 524 pp. 

No existen en espafiol estudios monograficos sobre este autor del siglo XII. Por eso resulta intere
sante este trabajo de investigacion del Dr. Tauste. Bernardo Silvestre escribio entre los afios 1145-53, su 
obra De Mundi universitate, sive Megacosmus et Microcosmus, dedkada a Thierry de Chartres. Se trata 
de una cosmologfa en Ia que intercala el relata del Genesis con las teorfas 'de Plinio, Calcidio Boecio, 
Marciano Capella y Macrobio. Todo ella en un Iatfn muy cui dado y en versos que aspiran a imitar Ia ele
gancia chisica. En general, el pensamiento de este autor es oscuro y ello hace diffcil su interpretacion. 
EI objetivo de esta construccion Iiteraria es Ia exaltacion optimista y festiva de Ia Naturaleza, que 
adquiere rasgos de las diosas paganas de Ia fecundidad, dentro de Ia tradicion latina del Timeo y del con
texto renovador de Ia ciencia del siglo XII. 

El autor de este trabajo no ha tratado de reconstruir Ia tradicion latina del Time a sino de com pro
bar como los grandes temas tratados por los autores anteriormente sefialados estan reflejados en Ia cos
mogonfa de Bernardo Silvestre. Para ello ha contextualizado mediante una explicacion interdisciplinar 
los grandes problemas filos6ficos del siglo XII: Ia filosoffa naturalista, Ia preocupacion por los saberes 
astrologicos y medicos, Ia mentalidad teologica y bfblica. En Chartres es donde se realiza Ia experien
cia de lectura en paralelo del Genesis y el Timeo movidos por un empefio de concordia doctrinal, para 
Io cual recurren a Ia interpretacion alegorica con el fin de evitar Ia herejfa a! tratar de acomodar Ia fila
sofia platonica con Ia verdad revelada. 

La explicacion cosmogonica no alude explfcitamente a Ia idea de creatio ex nih i/o sino mas bien a 
Ia exornatio mundi, es decir, el proceso cfclico de transformacion de Hyle en materia, realidad fecunda 
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y de caracter activo. La coronacion de este proceso sera Ia formaci on del ser humano cuyos componen
tes proceden tanto del mundo superior como del inferior. La exaltacion final de Ia sexualidad humana 
tiene, sabre todo, significado fisiol6gico, con Io que queda perfilada esa mentalidad naturalista centra
da en Ia renovacion constante de las realidades mundanas mediante Ia creatividad de su capacidad gene
rativa, en Iucha denodada contra el poder de Ia muerte. AI final del estudio de Ia cosmogonfa de 
Bernardo Silvestre, el autor de Ia presente monograffa Ilega a estas conclusiones: a) el creacionismo 
bfblico queda relativizado; b) Ia genesis del cosmos se situa en el marco de una renovacion constante de 
Ia Naturaleza; c) exaltacion de Ia Naturaleza vegetal y animal como mater generationis. Todas estas 
ideas, propias del naturalismo de Chartres, influiran posteriormente en autores como Jean de Meun, 
Chaucer y Dante. JORGE M. AYALA 

AA.VV., Chartularium Universitatis Pontugalensis (1288-J537).Volumen XII (!521-1525), Junta 
Nacional de Investiga9ao Cientffica e Tecnologica, Lisboa, 1995, 707 pp. 

Las mas celebres Universidades europeas tienen ya sus respectivos Chartularia (Chartularium 
Universitatis Parisiensis, Chartulariwn Studii Bononiensis, etc.). Las Universidades po~tuguesas 

comenzaron Ia publicacion de los documentos referidos a las suyas en 1966. La edicion del presente 
volumen, el XII de Ia coleccion, ha estado a cargo de Ia Dra. Alice Estorninho y de los Doctores Antonio 
Domingues de Sousa Costa (coordinador) y Miguel Pinto de Meneses. La publicacion del Volumen XII 
del Chartularium ha coincidido con Ia celebracion del Octavo Centenario del Nacimiento de san 
Antonio de Lisboa, un acontecimiento de extraordinaria importancia cultural para Ia Iglesia y las Letras 
portuguesas. En el Pro logo el Dr. Antonio Dominguez de Sousa Costa recuerda Ia celebracion del magna 
Congreso Antoniano celebrado a finales del mes de septiembre de 1995 en tres ciudades portuguesas. 
Como era de esperar, dedica un recuerdo especial a quien por espacio de veinte afios fue el gran impul
sor de Ia publicacion de los Chartularium, el Doctor Francisco da Gama Caeiro, fallecido inesperada
mente en Agosto de 1994; un hombre enamorado de Ia figura intelectual de san Antonio de Lisboa. 
Desgraciadamente, el Doctor da Gama Caeiro se Ilevo consigo las ideas que durante mucho tiempo 
habfa madurado para estos dos acontecimientos. En sustitucion suya, el Doctor Dominguez de Sousa 
escribe un extenso Prologo (pp. I-LXVII), que viene a ser una historia abreviada de los acontecimien
tos culturales que han tenido Iugar en Portugal basta Ia mitad del siglo XVI. Las Letras portuguesas pue
den sentirse honradas con esta magna obra sabre sus Universidades. 

La obra recoge toda la documentacion emanada de Ia Cancillerfa real, de los Dicasterios vaticanos, 
de las Curias episcopates, etc. que guar·dan relaci6n con las Universidades portuguesas durante los afios 
1521-1525. En total son'450 documentos: del4999 al5499, siguiendo Ia numeracion a partir del volu
men I. Cada documento va acompafiado de una introduccion para que ellector pueda situarlo historica
mente. Sigue a continuacion Ia procedencia de los documentos; unlndice cronol6gico en el que se sefia
la el numero, afio, mes, dfa, tftulo y paginas que ocupa dentro del Chartularium. Concluye con un Jndice 
anal{tico por autores citados, acompafiando cada nombre con una breve informacion, y afiadiendo el 
Iugar que ocupa dentro del Chartularium. Otros aspectos positivos de esta magna obra son: Ia calidad 
del papel empleado, el tamafio de las Ietras, que facilita enormemente Ia lectura de Ia obra, y Ia optima 
distribucion interior de los contenidos. Si incluyen tambien cinco reproducciones graficas de cuadros y 
manuscritos. La importancia de una obra con estas caracterfsticas salta a Ia vista. Las Universidades por
tuguesas disponen de una obra excepcional para historiar su pasado. Esperamos ver Ia conclusion de Ia 
obra en los proximos afios. JORGE M. AYALA 


