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cristianismo y ofrecer un guion para Ia predicacion a sarracenos y judfos. En el Commentum explica 
en prosa el verso Iatino y los argumentos ahf contenidos. 

Deberfa seguir el Liber de orationibus, pero como solo hay edicion catalana, no se publica, y 
solamente se pone una nota crftica sobre ese escrito (pp. 407-411). 

Sigue Medic ina peccati. ( Dictatum de Trinitate et Liber de Oratione), que abarca las pp. 423-
455. Es una de las obras mas extensas con cerca de 5.877 versos. Se divide en cinco parte: contricion, 
confesion, satisfaccion, tentacion y oracion. Se publica Ia version latina, aunque antes habfa 
aparecido Ia catalana. Ambas interesan mucho para establecer el texto y hacer las correcciones 
convenientes. 

Finalmente, este tomo termina con el Compendia sus tractatus de articulis fidei catholicae (pp. 
463-504). Es una traduccion latina del Commentum Dictati anterior, mandada hacer por el mismo 
Lulio. 

Tales el contenido y las obras de este volumen, n. o 19. Cad a tratado lleva una introduccion muy 
documentada explicando el contenido doctrinal, Ia autenticidad, manuscritos, transmision en 
codices y ediciones, importancia dentro de Ia obra y vida de Lulio. Despues se establece el texto con 
Ia mayor seguridad dentro de un formidable aparato crftico. AI principia de todo va una introduccion 
general al presente tomo, sobre Ia vida y produccion de ese mallorqufn universal. 

La obra de Lulio contiene toda Ia problematica de Ia filosoffa medieval, sobre todo en relacion 
al cristianismo, a los arabes y a los judfos. La gran deuda que tenfamos con el, como era Ia 
publicacion de sus Opera latina esta en vfas de saldarse, gracias al Instituto Raimundo Lulio de Ia 
Universidad alemana de Friburgo de Brisgovia, al que felicitamos con profunda admiracion. 
VICENTE MUNOZ DELGADO 

BEUCHOT, Mauricio, El espfritu filos6fico medieval, Mexico, Universidad Autonoma de Mexico, 
1994, 219 pp., 15x20 ems. 

Pudiera desorientar el tftulo. Nose trata de una obra en pos{ie Ia ya clasica de E. Gilson, L'esprit 
de Ia philosophie medievale, sino de un con junto de estudios sobre Ia filosoffa de Ia Edad Media, 
publicados al socaire de Ia circunstancia. Estos son los temas para ser mas tenidos en cuenta: el 
argumento ontologico de san Anselmo; metaffsica y sabidurfa en san Alberto y santo Tomas; 
filosoffa de san Vicente Ferrer, especialmente en su aspecto polftico-social; en torno al escepticismo 
medieval; experiencia religiosa en Ia Edad Media; teorfa de las distinciones; teorfa del concepto en 
Ia Ed ad Media como antecedente de Ia Edad Moderna, etc ... Otros estudios son de menos entidad y 
algunos frisan Ia mera informacion didactica. 

La crftica puede advertir aspectos muy positivos en esta obra e, igualmente, negativos. De valor 
positivo juzgamos subrayar en el argumento ontologico su vertiente conceptual y existencial. Pero 
es de !amen tar el silencio sobre su mejor defensor en Ia Edad Media: san Buena ventura. Tambien es 
muy de notar el apartado sobre Ia clasificacion de Ia experiencia religiosa en Ia Edad Media con 
cuatro apartados: san Agustfn o Ia paz del alma; santo Tomaso Ia contemplacion oblativa; Eckhardt 
o el gozo; san Juan de Ia Cruz o Ia obediencia. Con matizaciones, este apartado esta pidiendo un libro. 
Pero sin silenciar las experiencias religiosas de los grandes mfsticos del siglo XII y de san 
Buenaventura en el XIII. La celeberrima cuestion de las distinciones se expone con claridad. Pero 
estudios ultimos, como los de Oromf sobre las distinciones escotistas, estan pidiendo ser tenidos en 
cuenta. 
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Juzgo el estudio sobre el concepto medieval como posible precursor del idealismo moderno el 
de mayor compromiso. Como equilibrada se presenta Ia teorfa del concepto en santo Tomas, viendo 
en el intuicionisno de Duns Escoto una inflexion bacia el intuicionismo idealista moderno. Los 
escotistas al dfa discutiran a! autor que en Escoto tenga primacfa Ia intuicion sobre el concepto. Y 
afirman que este ha influido en Ia filosoffa moderna, especialmente en Leibniz, mas por su 
conceptualismo que por su intuicionismo. Esta, al menos, es mi opinion. 

Estas breves indicaciones crfticas ponen, sin duda, en gran relieve esta obra cargada de futuro, 
si Ia mente que ha percibido los temas filosoficos que aquf se ofrecen sigue reflexionando en ellos 
basta una plena madurez. ENRIQUE RIVERA DE VENTOSA 

AA.VV., Dignidad personal, Comunidad hwnana y Orden jurfdico. Aetas de las Jomadas de la 
Sociedad Internacional Tonuis de Aquino (SITA), 2 vols., Barcelona, Instituto Filos6fico de 
Balmesiana, 1994, 961 pp. 

La Escuela Tomista de Barcelona sigue viva dentro de Ia Universidad barcelonesa gracias a! 
esfuerzo de unos cuantos entusiastas profesores que apostaron contra viento y marea por su 
continuidad. Estos profesores participaron en Ia fundacion de Ia Sociedad Internacional Tomas de 
Aquino (SIT A) en noviembre de 1977, a sf como en Ia organizacion de Ia Seccion Espanola (SITAE) 
y de Ia SITAE de Barcelona. La Secci6n barcelonesa es muy activa, publica su propia revista (Doctor 
Angelicus) y organiza peri6dicamente Jornadas de Estudio en Ia Fundaci6n Balmesiana, sede de Ia 
SITAE. 

Durante los dfas 2 I -23 de septiembre de I 993 se celebraron unas Jornadas organizadas porIa 
SITA con el tema: «Dignidad personal, Comunidad humana y Orden jurfdico». Las aetas han sido 
publicadas en dos volumenes, lo cual da muestra del elevado numero de participantes en las mismas. 
El primer volumen ofrece una Presentacion de Eudaldo Forment mas las palabras introductorias de 
Jose Marfa Petit Sulla, Victorino Rodrfguez y Abelardo Lobato. Siguen las seis sesiones plenarias 
y a continuacion las sesiones particulares. En total son 106 comunicaciones. El segundo volumen 
acaba con con las Conclusiones, las Palabras de clausura y unos Apendices sobre Ia repercusion de 
las Jornadas en Ia prensa. 

Dada Ia gran cantidad de ponencias y de comunicaciones que contienen estas Aetas, no podemos 
entrar en el anal isis de las mismas. Todas ell as giran en torno a Ia persona, analizada desde el punto 
de vista metaffsico, antropologico y jurfdico. Tanto los organizadores de las Jornadas como el 
coordinador de esta publicacj_6n merecen nuestra felicitacion. JORGE M. AYALA 

BEUCHOT, M. y J. INIGUEZ, El pensamiento filos6fico de Tomas de Mercado. L6gica y economfa, 
Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1990, 156 pp. 

Los autores nos exponen en este interesante trabajo los di versos aspectos de Ia obra del 
importante escolastico modernista del Renacimiento Tomas de Mercado, nacido en Sevilla en 1523, 
emigrado de muy joven a Mexico, donde ingreso en Ia orden de los dominicos en 1552, realizando 
estudios de filosoffa y teologfa en el Colegio de Santo Domingo de Mexico, siendo ahf profesor de 
artes. Alrededor de I563 vuelve a Espana para profundizar estudios en las Universidades de 
Salamanca y Sevilla, en cuyo colegio universitario de Santo Tomas de los dominicos fue profesor 
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de filosoffa, teologfa moral y derecho Y asesor moralista de mercaderes. Muere en 1575 en el viaje 
de vuelta a Mexico. 

Apal'te de la introduccion y biograffa, ellibro se articula en cinco capftulos mas dos apendices. 
El capftulo~I trata de Ia filosoffa de Ia economfa. Mercado escribio Ia Suma de tratos y contratos, 
cuya gran importancia fue reconocida recientemente, de Ia que se hicieron 3 ediciones basta el fin 
del siglo y fue traducida a! italiano. En ella conjunta economfa y etica social. Los conceptos 
subyacentes basicos son los de raz6n y justicia. La razon es Ia que gufa Ia accion humana y de ella 
brota Ia ley natural, que, aplicada a Ia sociedad, hace nacer Ia justicia. Como cristiano, sin embargo, 
no olvida que Ia fe viene a confirmar lo que Ia razon descubre como regia de buena vida. Los autores 
seii.alan que se trata de una obra revolucionaria para su tiempo, el antecesor mas importante de La 
riqueza de las naciones de A. Smith. Incardinada en Ia tradicion aristotelica, desarrollada desde el 
siglo XIII por Tomas de Aquino y continuada por los tomistas basta el siglo XVI, supera con mucho 
a las obras de su tiempo en los aspectos referidos a! analisis economico. 

El capitulo III versa sobre filosoffa dellenguaje y logica formal. Su Iogica entronca con Ia mejor 
tradicion esco!astica medieval y renacentista. La obra logica de Mercado consiste en unos Comen
tarios a las Summulae logicales de Pedro Hispano, que constituyen Io que se llamaba entonces logica 
parva o formal y los Comentarios, con su traduccion, a Ia logica magna de Aristoteles, tambien 
Hamada logica material y dialictica. Los primeros constituyen lo importante de Ia Iogica formal y 
su semantica. Tratan del signa, el termino, Ia oracion, los modos de saber, Ia proposicion y sus clases, 
Ia significacion, Ia suposicion, las relaciones entre proposiciones, proposiciones modales y Ia 
silogfstica y tienen su base en el Peri hermeneias yen los Primeros Analfticos de Aristoteles. Los 
segundos, cuya base son los Segwzdos Analfticos, son una filosoffa de Ia Iogica y de Ia ciencia. Define 
Ia logica por los modus sciendi -definicion, division y argumentacion- y no por los entes de razon, 
como insistfa el realismo tomista. 

Los capftulos IV, V y VI tratan de Ia logica material, esto es, de muchos temas que hoy se tratan 
en filosoffa de Ia logica y de Ia ciencia. La base de Ia logica material es Ia Eisagoge de Porfirio y los 
Segwzdos Analfticos de Aristoteles. En el IV se ocupa de los 5 predicables o maneras de atribuir un 
predicado a un sujeto. En el V, de los antepredicamentos (univocidad, equivocidad, los denominativos, 
etc.), los diez predicamentos y los pospredicamentos( oposicion, anterioridad, simultaneidad, pos
teriori dad). El VI versa sobre teorfade Ia ciencia, o sea, de Ia demostracion o silogismo cientffico, 
que es conocimiento por causas. En el sigue muy de cerca a Aristoteles. Mercado recalca el caracter 
axiomatico y de principia que tiene el ideal de ciencia de su tiempo. La demostracion debe partir de 
proposiciones verdaderas, primeras, inmediatas, anteriores y mas conocidas que Ia conclusion, es 
decir, necesarias, lo que le lleva a comentar los famosos principios del silogismo «dici de omni» y 
«dici de nullo» y los modos de perseidad o modos de predicarse a! go de suyo y esencialmente de a! go. 
Los principios de Ia demostracion los divide en posiciones, dignidades (axiomas), y suposiciones 
( definiciones). Culmina con Ia celebre distincion de Aristoteles entre demostracion quia y propter 
quid. Recuerdan los autores que el ideal de ciencia aristotelico es tan estricto que solo es aplicable 
en las matematicas (geometrfa euclfdea). 

Terminan Ia obra con dos apendices, el primero es una discusion muy interesante sobre los 
diversos sentidos de «sustancia» en Ia Ffsica y Metajfsica de Aristoteles y las reflexiones de 
Mercado sabre ellos. El segundo ofrece un acertado analisis sobre las diferencias entre el modelo de 
ffsica aristotelico y de Galileo. DIEGO AISA MOREU 
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B) OTROS LIBROS 

GRANJA CASTRO, Dulce Marfa (coord.), Kant: de la Crftica a Ia filosojfa de Ia religion, 
Barcelona, Anthropos, 1994, 217 pp. 

El titulo del libro indica ya que se trata de un recorrido selectivo de temas kantianos que 
empiezan en CRP y terminan en el problema de Ia libertad y de Ia moralidad. Ellibro nose compone 
de capftulos sino de siete estudios escritos por otros tantos especialistas en Ia filosoffa de Kant, 
coordinados por Dulce Marfa Granja (Mexico). La tematica tratada en estos estudios comienza con 
un tema central de Ia CRP: Ia deduccion transcendental de las categorfas y Ia estructura de las pruebas 
ofrecidas por Kant, asf como las discrepancias interpretativas sabre estos temas. D.Henrich insiste 
en Ia funcion que desempeii.a Ia unidad de Ia conciencia en Ia filosoffa de Kant, aunque reconoce que 
el filosofo aleman np desarrolla las implicaciones analfticas del concepto de autoconciencia. Por su 
parte, Henry E. Allison (EE.UU.) interpreta Ia deduccion transcendental siguiendo Ia segunda 
edicion de Ia CRP, afirmando que el principia de Ia necesaria unidad sintetica de Ia apercepcion es 
en sf mismo analftico. El articulo de Ia Dra. Granja sigue de cerca Ia interpretacion de Allison, pero 
introduce el planteamiento de K.-0. Ape! contra el solipsismo metodico. La Dra. Granja defiende 
a Kant contra los que le tratan de solipsista. 

Los restantes artfculos analizan el tema de Ia moral. Carlos Pereda se centra en la libertad y en 
el Ienguaje moral y normativo. Javier Muguerza insiste en que lo importante de Kant son las 
preguntas y no las respuestas, deteniendose a continuacion en Ia antinomia de Ia causalidad y de Ia 
libertad. Cierra su exposicion con una consideracion acerca de la filosoffa de Ia historia y Ia idea de 
progreso moral, seii.alando que en Ia etica de Kant, el papel de protagonista moral y de instancia 
ultima corresponde a cada individuo. Ernesto Garzon Valdes hace un repaso a La paz perpetua: 
exposicion y evaluacion de Ia propuesta kantiana desde los problemas humanos actuales. Cierra el 
libro el estudio de Jose Gomez Caffarena, en el que ofrece una vision de Kant desde las relaciones 
entre moral y religion. Destaca Caffarena el rasgo ilustrado de Kant: Ia confianza en el hombre con 
su doble capacidad para el conocimiento teorico y para el ejercicio practico de Ia libertad. JORGE 
M.AYALA 

BEUCHOT, Mauricio, Los fundamentos de los derechos humanos en Bartolome de las Casas, 
Barcelona, Anthropos, 1994, 174 pp. 

Mauricio Beuchot, dominico y profesor de Filosoffa en Ia UNAM (Mexico) es de sobra 
conocido por sus estudios de Iogica y de epistemologfa, asf como por sus numerosas traducciones 
de los clasicos medievales y de los filosofos «novohispanos». La mayorfa de sus trabajos estan 
guiados por un hilo conductor clara: reivindicar el valor y Ia actualidad filosofico-moral de quienes 
Ie precedieron en Mexico hace ya cinco siglos en la docencia de Ia filosoffa. 

El dominico Bartolome de las Casas es una figura crucial en Ia historia mexicana y un modelo 
universal de Iuchador por los derechos humanos. Ha hecho muy bien Beuchot en destacar esta faceta 
de fray Bartolome, pues serfa un error quedarse en el topico de Ia «leyenda negra», olvidando que 
Io valioso de las personas es Ia dimension universal que han sabido dar a su accion. En este punto 
Beuchot es muy clara: «Hablar de los derechos humanos en Bartolome de las Casas podra sonar a 


