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Ante los cambios y los logros que Ia ciencia y Ia tecnica estan produciendo a finales del siglo XV y 
XVI, fragrnentando el orden medieval, Fernan Perez de Oliva, para concertar los nuevos tiempos, ofre
cera una nueva imagen del hombre. Este debera ser como Ia vihuela bien templada que produce dulce ar
monfa. 
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ABSTRACT 

In view of the changes and achievements which the science and technique are producing at the end 
of the XV and XVI centuries, fragmenting the medieval order, Fernan Perez de Oliva, in order to bring 
into harmony the new Renaissance times, will offer a new image of the human being. This will must be 
as the well tuned vihuela wich produces sweet harmony. 

Key words: Philosophy, Science, Architecture, Music, Human being, Fortune, Philosophy of history, Re
naissance, Fernan Perez de Oliva, Erasmus of Rotterdam. 

INTRODUCCION 

Ante los cambios y logros que la ciencia y la tecnica estan produciendo a finales del siglo 
XV y comienzos del XVI, fragmentando el viejo orden medieval, aparece Fernan Perez de 
Oliva, buscando un nuevo pun to de ordenaci6n y unificaci6n. Esta nueva situaci6n, vivida en 
el Renacimiento, y experimentada por Perez de Oliva, obligara a este a construir una nueva ima
gen del hombre, ensayando una nueva lectura y un nuevo relato sobre la creaci6n del hombre 
y del mundo. El hombre aparecera como principia de unificaci6n. Sera como la vihuela tem
plada, que hace dulce armonfa. Elllenara de sentido a todo lo creado, y se servira de la cien
cia y de la tecnica para transformar este mundo en reino del hombre. 

Es por ello, que quiza, Fernan Perez de Oliva, sea uno de los autores que mejor encarna 
y proclama el espfritu de estos nuevos tiempos. Sabe expresar, ademas, el giro que se querfa 
dar a la Universidad, transformandola en la universidad de la cristiandad y del imperio, asu
miendo e integrando lo mejor del humanismo, tal como en estos afios se estaba viviendo en 
Roma, Parfs y, ahora, en Salamanca. Con Perez de Oliva aparece, tambien, lo lejos que nos si-
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tuamos no solo de la filosoffa y de la Universidad del XV sino de su talante. Aparecen otras 
actitudes, se hace otra filosoffa, no al modo escohistico sino que nos situamos en el mundo, em
pefiados en su transformacion al servicio del hombre y ante Ia expectacion de lo nuevo. 

Perez de Oliva habfa nacido en Cordoba1, hacia 1494. Estudiarfa primero en Salamanca, 
luego en Alcahi. Despues marcharfa a Parfs, ala Sorbona y de aquf aRoma. En 1519 vuelve 
a Parfs, en donde ley6 diversas lecciones, entre elias las Eticas de Aristoteles, y se graduo de 
licenciado y de maestro en Artes. Hacia 1524 regresa a Espana, y ya desde el curso 1524-25 
parece que se inicia su vinculacion con la Universidad de Salamanca y que va pasando por las 
catedras de filosoffa natural, moral, hasta obtener en 1530 la catedra de teologfa nominal de 
Durando o de Gregorio de Rfmini, tras haber perdido unos meses antes la de filosoffa moral, 
que la obtuvo Alonso de Cordoba. 

Serfa rector de la Universidad de Salamanca del 12 de Marzo hasta expirar su mandata el 
10 de Noviembre del mismo afio. Y estuvo muy vinculado con todas las obras que en estos mo
mentos se estaban llevando a cabo en la Universidad, asf como con el Arzobispo Fonseca y su 
Colegio de Salamanca, del que ademas de ser colegial fundador serfa rector desde el17 de Oc
tubre de 1530 hasta su muerte el 3 de Agosto de 1531. 

De entre sus obras, destaco las siguientes: Razonamiento ... sobre Ia navegaci6n del r{o 
Guadalquivir (1524), Historia de Ia inuenci6n de las Yndias (1528)2, Dialogo de Ia dignidad 
del hombre (1528), Dialogo del uso de las riquezas (1528), Amphitri6n (1525), La venganza 
de Agamen6n (1528), Cosmografia nveva, De Magnete, y De Lumine et Specie3• 

De Perez de Oliva quiero destacar tres aspectos, relacionados con las tres partes que ten
dra mi exposicion. El primero tiene que ver con su filosoffa de la historia y su concepcion de 
la fortuna, y me centrare en el Razonamiento ... sobre Ia navegaci6n del rfo Guadalquivir e His
to ria de Ia inuenci6n de las Yndias, para mostrar esa mudanza en Ia imago mundi y esa nece
saria modificacion de la imagen del hombre y de Ia ciencia. El segundo esta relacionado con 
su dedicacion a los temas de arquitectura y el tercero, como tercera parte, a traves del DiaZo
go de Ia dignidad del hombre, se centra en el nuevo relata e imagen del hombre y de la cien
cia, que construye Perez de Oliva, desde esa bella metafora, vihuela templada, que hace dulce 
armonfa, y que constituye el tftulo de mi trabajo. 

1. FILOSOFIA Y CIENCIA PARA UNA FILOSOFIA DE LA IDSTORIA. 

Su filosoffa de la historia y su concepcion sabre la ciencia aparece recogido principalmente 
en el Razonamiento que hizo el Maestro Fe man Perez de Oliva en el Ayuntamiento de Cordoba, 
sobre la navegaci6n del r[o Guadalquivir; y se proyecta, tambien, en la Historia de Ia inuen
ci6n de las Yndias4• 

Sobre Perez de Oliva, veanse mis estudios, <<Perez de Oliva: reconstruccion biognifica>>, en Feman Perez 
de Oliva, Cosmografia nveva, Ediciones de Ia Universidad de Salamanca, Shlamanca 1985, 27-68; Estatutos de la 
Universidad de Salamanca, 1529. Marulato de Perez de Oliva, Rector, Ediciones de Ia Universidad de Salamanca, 
Salamanca 1984. 

2 Perez de Oliva, F., His to ria de la inuenci6n de las Yndias, estudio, edicion y notas de Jose Juan Arrom, Pu-
blicaciones del Instituo Caro y Cuervo, Bogota 1965. 

3 Tengo delante, entre otras, Obras del Maestro Fenuin Perez de Oliva, natural de Cordoba, Rector quefue 
de la. Universidad de Salamanca y Catedrtitico de Teolog(a en ella; y juntamente quince discursos sabre diversas 
materias por su sobrino el celebre Ambrosio de Morales, Cronista del Cat6lico Rey D. Felipe, Cordoba 1586; Ma
drid (2•) 1787, 2 vols. 

4 V ease mi estudio, <<Fortuna y filosoffa de Ia historia en el Renacimiento. El impacto del Descubrimiento 
de America>>, en Aetas del Simposio Filosofia y Ciencia en el Renacimiento, Universidad de Santiago de Compos
tela, 1988, 261-272. Asf mismo, Carriazo Rubio, J.L., <<Feman Perez de Oliva y el proyecto de navegacion del Gua
dalquivir: Teorfa y practica del humanismo>>, en Gomez Canseco, L. (ed.), Anatom{a del Humanismo: Benito Arias 
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No voy a seiialar, porque son multiples las causas y objeto de atentos trabajos, como desde 
la Vision deleytable de Alfonso de la Torre y de la de Lope de Barrientos De caso y fortuna, 
hasta llegar a Nebrija y, ahara, a Perez de Oliva, se va produciendo un giro tan sorprendente 
en la concepcion del saber y en las cosmovisiones que los saberes proyectan, que bien se po
drfa decir que estamos ante unos nuevos tiempos y unas actitudes nuevas. 

Varias son las lfneas de fuerza, que podrian explicar esta coyuntura, pero destaco de modo 
especial, la influencia del nominalismo como mentalidad generadora de nuevas visiones; la re
novacion y revalorizacion que progresivamente van adquiriendo y experimentando las Uni
versidades en el con junto de Europa, y en concreto aquf en Salamanca, sabre todo las Facul
tades de Artes, tanto en las disciplinas del trivium y del quadrivium, pero llemindolas de nuevos 
disciplinas, contenidos y tradiciones, como ocurrfa, par ejemplo, en la catedra de matematicas, 
a traves de la aritmetica, geometrfa, astrologfa, perspectiva y cosmograffa. A esto aiiadirfa el 
que todos los esfuerzos tendentes a clarificar el problema teorico de la redondez de la tierra ha
bfan dado un resultado experimental satisfactorio, culminando con el descubrimiento de Ame
rica y la exitosa expedicion alrededor del mundo de Juan Sebastian Elcano y Magallanes. 

Este giro tan sorprendente en la concepcion del mundo y del saber va a quedar reflejado 
tambien en la concepcion que sobre la fortuna y la filosoffa de la historia ofrecera Perez de 
Oliva, que se habfa formado, tal como he apuntado, en las universidades de Salamanca, Alca
la, Parfs y Roma, impregnandose de las corrientes y tradiciones que, sabre todo, en estas ulti
mas se cultivaban, en concreto la clasico-humanista de Roma y la logico-cientffica de Parfs. 
Si en la obra de Alfonso de la Torre la fortuna era el resultado de una cosmovision teologica 
en cuyo centro la Bondad y Providencia divina desempaiiaban un papel primordial, ofrecien
do o no resultados fortunados al hombre dentro de un horizonte de salvacion; y si en Lope de 
Barrientos el hombre podfa tender a originar la fortuna y a desvelar su advenimiento desde una 
perspectiva aristotelico-tomista, ahora, en Perez de Oliva la fortuna no solo es decididamente 
del hombre, sino que gracias a la accion y empefio de este, la humanidad ha iniciado, 0 al 
menos a Espana ya le ha correspondido una nueva epoca historica, la era de la fortuna. Esta se 
ha hecho presente, ahara, y esta llamando insistentemente a las puertas de los corazones es
forzados. 

En el Razonamiento aparece Perez de Oliva con una conciencia muy clara acerca de los 
nuevos tiempos que se habfan inaugurado y de la responsabilidad que sobre todos pesaba. Por 
ello, hara en el una Hamada a aceptar e impulsar dicha nueva epoca con la ciencia y con todos 
aquellos instrumentos cientfficos que pudieran ayudar a posibilitar el progreso y el bienestar 
de todos los hombres. 

Desde esta perspectiva Perez de Oliva reconstruir:i la historia de los pueblos y sus desti
nos, y en concreto el de Espana, elaborando una filosoffa de la historia, que sefialaba como esta 
dedicacion y cultivo de la ciencia, tanto en su vertiente teorica como experimental, habfan dado 
a luz una nueva epoca en la historia, lade la fortuna, en cuyos afanes Espana se debfa desve
lar para guardarla y no dejarla escapar, m:ixime, ahora, bajo la gufa del Emperador Carlos. 

Para Perez de Oliva dos factores han contribuido decisivamente a esta mudanza de los 
tiempos: la ciencia y la accion del hombre. Y desde esta respuesta tratara de definir la fortuna 
y de establecer las bases para una nueva filosoffa de la historia, e incluso, teorfa polftica. 

Par eso, lo que se percibe desde esta perspectiva en este Razonamiento es la impresion tan 
honda y exultante que habfa causado en Perez de Oliva la vuelta al mundo que hacfa dos anos, 
que se habfa realizado, asf como los descubrimientos y realizaciones americanas. Eran para 
nuestro autor la prueba de como esa conjuncion entre ciencia y accion del hombre producfan 
mudanza de los tiempos y de las concepciones del mundo. Y era la fortuna de Espana. 

Montww, 1598-1998. Homenaje a! profesor Melquiades Andres Martin, Bibliotheca Montaniana. Huelva 1998. Ser
vicio de Publicaciones de Ia Universidad de Huelva, 375-402. 
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La fortuna, tal como aparece definida y sefialada a traves de diversos lugares del Razona
miento, significa acci6n cientffica del hombre, esto es, resultado de esa acci6n del hombre que 
sabe acompafiarse de la ciencia. No encierra en sf entidad ni causalidad alguna, expresa mas 
bien la acci6n del hombre en sus resultados, tal como se perciben desde los niveles de aspira
ci6n del ser humano. Por ella, la fortuna, en cuanto expresi6n de la acci6n del hombre en sus 
aspiraciones, significa prosperidad, abundancia, engrandecimiento, bienestar, fama, remedio de 
la adversidad, mejoramiento, riqueza, gloria, exito, triunfo, casas ilustres, poderfo, sefiorio y 
grandeza. Esa acci6n del hombre debe ser inseparable de la ciencia y dice relaci6n a un ideal 
de vida, que supone para alcanzar los bienes que se procuran: decision, coraje, arrojo, esfuer
zo, empefio, riesgo, sufrimiento, trabajo, emulaci6n, constancia, mirada de futuro, ruptura con 
lo viejo y aceptaci6n de lo nuevo, cosmopolitismo, dedicaci6n de la riqueza a la ciencia, ex
perimentaci6n, dificultades, solicitud, abandono del ocio, del vicio, de la envidia, murmura
ciones, discordias, juegos, hurtos, corrompimientos, persecuciones de las vfrgenes, corrompi
miento de los matrimonios y otros vicios semejantes. Eran, en definitiva, los nuevas valores y 
afanes del mundo modemo. 

Con lo cual tenemos, tal como de otra manera lo habfa propuesto, manuscrito todavfa, Ma
quiavelo en El pr[ncipe, la imagen renacentista no ya de la fortuna, sino del var6n y de los pue
blos que son y que quieren ser fortunados, o mejor, del que puede aspirar y esperar de los bie
nes que esa acci6n procura si cabe cultivar y adecuarse a ese programa y exigencias de acci6n 
y de vida, que como ideal se ofrece. Y esta es, a mi modo de ver, la 6ptica que preside y que 
se extiende a la Historia de la inuenci6n de las Yndias. 

2. UN UNIVERSO SIMBOLICO CONCERTADO 

El segundo aspecto, que quiero sefialar de Perez de Oliva, es su relaci6n con las obras que 
se estaban acometiendo en Salamanca y, en concreto, con las que sabemos que entendfa, en las 
de la Universidad y en las del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca. 

En Perez de Oliva hay una idea humanista de la arquitectura, esta debfa tender a crear es
pacios simb61icos que expresaran la nueva epoca, el universo, en el cual nos encontrabamos y 
las tareas a las cuales eramos llamados. 

El viejo edificio de la Universidad va experimentandd en los ultimos afios del XV y en 
estos primeros del XVI una profunda transformaci6n, y se van a acometer las obras de am
pliaci6n, en lo que van a ser las Escuelas Menores. La fachada de las Escuelas Mayores, aca
bada liacia 1529, se habfa adosado ala fachada del edificio g6tico, y a modo de tel6n o estan
darte ocultaba la antigua portada del siglo XV, casi hacfa olvidar la antigua Universidad 
Pontificia y los viejos tiempos. La nueva fachada era el estandarte del Imperio, de la nueva era 
que enraizada en la Monarqufa, habfa que seguir. Y la mana de Perez de Oliva parece estar pre
sente en los programas aleg6ricos tanto de la fachada de la Universidad, como en la escalera 
y libreria nueva del Estudio, asf como en las Escuelas Men ores. En ellos se expresaba el nuevo 
universo simb6lico en el cual se situaba la Universidad bajo la impronta de la Monarqufa y del 
Emperador, Carlos V. 

La Universidad, en ese nuevo universo simb61ico, era una instituci6n que asurnfa su for
tuna hist6rica y esa Hamada a perseverar y continuar en ella bajo la gufa del Emperador, ten
diendo a hacerla extensiva a todo el orbe. 

Espacio simb6lico y aleg6rico, que se creaba y arrancaba ante la fachada de la Universi
dad. Se nos situaba en los nuevas tiempos y nos obligaba al igual que a Polifilo5, tras su des-

5 Colonna, F., El sueiio de Polifilo, traducci6n literal y directa del original aldino, introducci6n, comentarios 
y notas de Pilar Pedraza, Murcia 1981, 2 vols. Esta obra se habfa publicado en Venecia 1499 con el tftulo Poliphili 
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pertar en suefio, a contemplar la fachada y los blasones desplegados de la domus aurea o domus 
romana6, que mostraban la naturaleza y condici6n de su duefio, y a preguntarnos por la puer
ta ala que deb!amos Hamar. La cliisica imagen del hombre en la encrucijada, l Quod vitae sec
tabor iter? l,Que camino he de tomar? l,A d6nde nos podria conducir cada una de esas dos caras 
de esta puerta bifronte? 

La fachada de la Universidad luda un programa heriildico, que tej!a todo un con junto de 
relaciones institucionales con la Monarqu!a, que arrancaba con los Reyes Cat6licos y que en 
lfnea ascendente, en su cuerpo central, se deten!a en un gran escudo de Espana con las armas 
de Carlos I, rey de Espafia y Emperador de Alemania7, y culminaba con una recreaci6n del sello 
de la Universidad sin ninguna alusi6n espedfica a un pontlfice sino mas bien a la dependen
cia pontificia de la Universidad. A cada lado del pontifice hay recuadros entre medallones cuyo 
tema, en el izquierdo es una Venus apoyada en un fuste quebrado, los dos medallones y sus em
blemas que significan las virtudes de la justicia y de la temp Ianza, siendo, respectiva y proba
blemente los que aparecen en los medallones, Trajano o Alejandro y Cesar. En ellado opues
to, y con igual disposici6n, el recuadro muestra la figura de Hercules apoyado en la clava, 
mientras los medallones y emblemas representan, tambien probable y respectivamente, a la iz
quierda del espectador, la prudencia y en el medall6n, Marco Aurelio, y ala derecha la forta
leza, encamada en Escipi6n. 

Pero ademiis de esto, contemplando la fachada de arriba abajo bien pudiera ser que se es
tuviera expresando el rango y jerarqu1a de los saberes, de las virtudes, de los estados de los 
hombres, especialmente «del estado de los hombres letrados» y «de los que govieman» 8• 

De este modo, se fund{a Ia Universidad con la Monarqu!a, las virtudes y los saberes al ser
vicio de proyecto poHtico. Con ello se pon{a de manifiesto «la dignidad de la enciclopedia, es 
decir, del saber que custodiaba la universidad y que se encontraba al servicio de la corona»9• 

Y esto es lo que parece decir Antonio a Aurelio en el Dialogo de la dignidad del hombre de 

Hypnerotomachia, yes junto con las de Brant, S., Das Narrenschift, (1•) 1494, Stultifera navis, J. Bergmann von 
Olpe, Basileae 1497, y las de Erasmo de Rotterdam, Enchiridion militis christiani, Louvain 1503, Moria encomium, 
Paris 1511, Institutio principis christiani, Basileae 1516, Querela pacis, Basileael517, son las obras, digo, que sir
ven para crear este universo y espacio simbolico: encrucijada, doble puerta, morada, camino, advertencias, sabidu
rfa, republica cristiana. Tratare de exponerlo ajustado a Ia brevedad del caso. Citare de Brant, S., La nave de los ne
cios, Edicion de Antonio Regales Serna, Aka! Ediciones, Madrid 1998. De Erasmo de Rotterdam, Enquiridion. 
Manual del caballero cristiano, Introduccion, traduccion y notas de Pedro Rodriguez Santidrian, BAC, Madrid 1995, 
y Elogio de Ia locura, Introduccion, traduccion y notas de Pedro Rodriguez Santidrian, Alianza Editorial, Madrid 
1998. 

6 Pereda, F., La arquitectura elocuellte. El edijicio de Ia Universidad de Salamanca bajo el reinado de Car-
los V, Sociedad Estatal para Ia Conmemoracion de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 2000. Gabau
dan, P., El mito imperial. Programa iconognifico de Ia Universidad de Salamanca, Junta de Castilla y Leon, Con
sejerfa de Educacion y Cultura,' Valladolid 1998. 

7 Cf. Alvarez Villar, J., La Universidad de Salamanca, III. Arte y tradiciones, Ediciones de Ia Universidad 
de Salamanca, Salamanca 1990, 55, aunque Pereda, F., La arquitectura, matizando, apunta: <<Por tanto, deberemos 
concluir que ninguna de las insignias del escudo central de Ia fachada permite reconocerlo en senti do estricto como 
el escudo del Emperador, o no solo del suyo, como veremos (236) ... Nuestra conclusion, por tanto, es que el escu
do de Ia fachada de Ia Universidad no es tan solo el del Emperador, sino el de los reyes de Espana, Don Carlos y su 
madre, doiia Juana. El hecho de haber evitado todo mote o emblema personal del Emperador a excepcion del Toi
son, que ya se habfa vinculado a Ia monarqufa espanola asf parece demostrarlo>>, 237-38. Posiblemente, desde Ia in
terpretacion de Felipe Pereda, tal como concluye: <<El claustro eligio una formula heratdica en Ia que el peso cafa 
sobre el equilibrio momirquico entre Ia corona espanola y el imperio. La situacion sera muy otra cuando algunos 
anos mas tarde se realice Ia fachada de las Escuelas Menores donde si bien tomando Ia misma disposicion, ahora 
ya todas y cada una de las tres aguilas, tanto Ia que cobija el escudo central como las que lo flanquean, son aguilas 
bicefalas con coronas imperiales y, por supuesto, con el anadido de las columnas y el mote 'PLUS ULTRA'>>, 239. 

8 Fernan Perez de Oliva, Dialogo de Ia dignidad del hombre, Edicion de Marfa Luisa Cerron Puga, Catedra, 
Madrid 1995, 156 y 161. Citare por esta edicion. 

9 Pereda, F., La arquitectura elocuente, 296. 
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Perez de Oliva: «Agora el orden por donde tu, Aurelio, me guiaste, requiere que diga del es
tado de los hombres letrados; do primero escucha lo que dixo Salomon en sus Proverbios: Bie
naventurado es el que hall6 sabidurfa y abunda de prudencia; mejor es su ganancia que lade 
oro y plata, y todas las casas excede que se pueden desear. jGran cosa es, Aurelio, Ia sabidu
rfa, Ia cual nos muestra todo el mundo, y nos mete a lo secreto de las cosas, y nos lleva a veer 
aDios, y nos da habla con El y conversacion, y nos muestra las sendas de Ia vida! Esta nos da 
en el animo templans;a; esta alumbra el entendimiento, concierta Ia voluntad, ordena el mundo, 
y muestra a cada uno el oficio de su estado; esta es reina y sefiora de todas las virtudes; esta 
ensefia Ia justicia y tiempla Ia fortaleza; por ella reinan los reyes y los prfncipes govieman; y 
ella hallolas leyes con que se rigen los hombres» 10• Era centrar el cultivo de los saberes y de 
las virtudes en Ia sabidurfa ai servicio de Ia Monarqufa para afrontar los nuevos tiempos. 

Contemplando asf tanta maravilla, wodfa caber duda acerca del camino a tomar y luego 
seguir? 

La advertencia cifrada y sonora de Ia rana de Ia fachada nos lo recordaba permanente
mente. La evocacion era bien clara, venfa de Ia mano de Erasmo en el Elogio de la locura: 
«Una vez mas me aturden con su croar las ranas del p6rtico ... z.Que es estar loco mas que haber 
perdido Ia cabeza?». No seguir Ia verdadera sabidurfa y enredarse en falsos sofismas como lo 
hacen los dialecticos 11 • Y era ayudamos a recordar las imageries y texto del grab ado 27 de La 
nave de los necios de Sebastian Brant (1457-1521): «Quien no estudia Ia verdadera ciencia, el 
mismo se toea los cascabeles y es conducido en Ia cuerda de los necios»; para en el cementa
rio sefialar: «A los estudiantes tampoco los paso por alto. Tienen de antemano Ia capa como 
premio, y, a poco que toquen esta, Ia capucha sigue detras; pues, cuando deberfan estudiar de 
fume, prefieren ira golfear. Lajuventud tiene en muy poca estima toda ciencia; ahora prefieren 
aprender solo lo que es inutil e infecundo. Lo mismo se echa en falta tambien en los profeso
res, pues no respetan Ia verdadera ciencia y solo prestan atencion a una inutil charlatanerfa; si 
era de dfa ode noche, si un hombre ha fabricado un burro, si corre Sortes (Socrates) o Platon. 
Tal ensefianza es lo que hoy ofrecen las escuelas. z,No son necios y tontos de capirote los que 
noche y dfa andan por ahf con esas cosas y se atormentan ellos mismos y atormentan a los 
demas? No respetan ninguna ciencia mejor. Por eso Orfgenes dice de ellos que son las ranas 
y las langostas que devastaron Egipto»12• jQue advertencia se nos hacfa! Eramos llamados no 
a Ia palabrerfa soffstica, y sf al cultivo de Ia verdadera sab,idurfa. 

La fachada en doble puerta nos invitaba a hacer el camino, a entrar y visitar cada una de 
las moradas de los distintos saberes de Ia domus aurea, del palacio de Ia sabidurfa. La expe
riencia del camino nos transformarfa en caballeros de Ia sabidurfa al servicio de Ia paz y de Ia 
concordia. Viaje y camino, que se nos mostraba como una nueva lucha de amor en suefio, y para 
no ser arrastrados como Polifilo y salir victoriosos como Hercules se nos iba a dar un manual 
de imagenes precisas. 

La escalera era ese camino13, que era manual y metodo que se tenfa a Ia mano, era En
chiridion o Manual del caballero cristiano. Era Ia nueva filosoffa humanista de Erasmo de Rot
terdam que se expresaba en Salamanca. Era el Elogio de la locura, elogio de Ia verdadera sa
bidurfa, eran los grabados, Ia musica festiva de los que iban ad Narragoniam en La nave de 
los necios de Brant. jCuantas veces aparece el termino camino en el Enchiridion! Las image
nes del peregrino, del caminante, de Ia locura, invectivas contra Ia fascinacion de los sentidos 

10 Fermin Perez de Oliva, Dialogo, 156-57. 
11 Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura, XXXVIII, pag. 83. 
12 Brant, S., La nave de los necios, 126-27. 
13 Desde otra perspectiva, aunque algunos aspectos parcialmente podrfan ser complementarios, cf., Cortes 

Vazquez, L., Ad summum caeli. El programa humanista de la escalera de la Universidad de Salamanca, Edicio
nes de Ia Universidad de Salamanca, Salamanca 1984. 
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contra la lujuria, el perro de la fabula de Esopo14 ... ; la imagen de la abeja que liba la flor, el 
veneno15, la sirena16, no Eros encadenado sino Proteo17 encadenado, los caballeros tras la elec
cion y tras haber encadenado al Proteo que siempre llevamos dentro, los taros asaeteados por 
los caballeros como replica al taro del Sueiio de Polifilo, que se llevo a la ninfa Polia monta
da sabre el. Era, en fin, la Educaci6n del pr{ncipe Cristiano y la Querela pacis (1517), la ima
gen de la concordia y de la vera amicitia, el suefio de la restauracion de la christianitas, de la 
republica cristiana. 

En la escalera, y dispuestos a hacer el camino se encuentran Perez de Oliva, el Arzobispo 
Fonseca, Erasmo y el Emperador. iQuod vitae sectabor iter? No cabfa duda de que se habfa 
inaugurado una nueva era. El nuevo universo simbolico asf lo expresaba. La llegada al recto
rado de Perez de Oliva, apalancado por el Arzobispo Fonseca y su Colegio Mayor, y porIa po
lftica del Emperador, asf como los Estatutos de la Universidad de Salamanca de 1529, com
pletarfan esta elecci6n18. Pero los acontecimientos que se sucederfan a partir de 1536 y tras la 
muerte de Erasmo, harfan variar esta perspectiva y ensofiacion, y un repliegue por parte de Ia 
Universidad de Salamanca hacia Aristoteles y Santo Tomas como doctrina segura y salvadora. 

3. UNA IMAGEN DEL HOMBRE Y DE LA CIENCIA 

Tal como he indicado, me voy a referir en esta tercera parte, a la presentacion que Perez 
de Oliva va a hacer del hombre, fijandome, principalmente en su Dialogo de la dignidad del 
hombre (1528). 

En tomo a este Dialogo se han escrito ya muchas paginas y se han destacado aspectos im
portantes19. Mi intenci6n; en este breve trabajo, noes volver solo a recrear Ia bella imagen, que 
nos presenta Perez de Oliva, sino mostrar como repiensa la imagen del hombre que se recibe 
de la antigtiedad y como la hace renacer a una dimension nueva. Asistimos a lo que es una 
ejemplificacion de lo que es el renasci, o si se quiere, estamos ante la creacion de una imagen 
de un hombre nuevo, inclusive de una teoria del hombre, a la medida del mundo modemo, ajus
tada a las necesidades que habfa que afrontar .. 

La perspectiva de Perez de Oliva enriquecfa e iba mas alia de la consideracion que podfa 
hacerse de este desde el ente finito o desde los comentarios al De anima. Se situaba en esa 
nueva era mesianica y en ese optimismo que rodeaba la accion polftica del Emperador. Y ex
presaba no tanto, o tal vez mas, Ia grandeza del hombre cuanto la confianza en el hombre para 
poder encarar los desaffos de los nuevas tiempos. Es Ia imagen del hombre engrandecido, que 
sabe de su dignidad, de sus poderes y limitaciones, y de su tarea de transformar el mundo. 

14 Erasmo de Rotterdam, Enquiridion. Manual del caballero cristiano, 195: <<Pues ~qtie mas necio y ver-
gonzoso que perder las cosas reales por ir tras las ilusiones, que es precisamente lo que nos hace refr de aquel perro 
de Ia fabula de Esopo?>>. 

15 Ibidem, 79: <<Si escoges lo mejor y cual abeja que va volando por todos los huertecillos de los antiguos, 
dejas el veneno y chupas solamente el jugo sano y generoso, te sentir:is no menos armado para esa vida comllil que 
Haman 'etica'>>. 

16 Ibidem, 246-47: <<Huye cauta y diligentemente de todas las tentaciones de Ia came. Conviene que obser-
ves tambien esta regia en todas las demas tentaciones, porque qui en ama el peligro merece caer en el. Pero de esta 
clase de tentaciones --como de las sirenas- nadie se libra mas que los que se alejan de elias>>. 

17 Ibidem, 109: <<Mientras tanto, y cuando tu alma arda en pasiones violentas, ill has de apremiar, urgir, ame-
na~ y atar a este tu Proteo con fuertes cadenas, aun cuando 'se transforme en toda suerte de cosas prodigiosas: 
fuego, fiera horrible, agua fluente' (Virgilio, Ge6rgicas, I, 145-46), hasta que vuelva a su forma nativa>>. 

18 Este es el m1cleo de Ia problematica que se vive en estos afios y que se expresa de muy distintas maneras. 
No tener en cuenta esta conjunci6n de elementos y expresiones, es ponerse a gall ear im1tilmente para detener el curso 
del sol o para no ver Ia claridad que este irradia. 

19 Cf., Rico, F., El pequefio mundo del hombre, Alianza Editorial, Madrid 1986. 
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Es el hombre que se halla revestido de su propia dignitas y que quiere llenar el mundo de 
esta su grandeza y dulce armonfa, porque sabe que en Ia medida en que engrandece al hom
bre, en esa misma medida esta, en definitiva, engrandeciendo a su Creador y a Ia tarea que este 
le tenfa asignada. jNada de las cicaterfas de las Escuelas! jNada de incidir en Ia cafda! Situe
monos en Ia mirada del Creador, en su obra y en Ia empresa hermosa que asignaba al hombre: 
humanizar, divinizar Ia tierra entera, llenarla de perfume divino. jGran cosa es el hombre y ad
mirable! 

El discurso de Ia antigiiedad chisica, en boca de Aurelio o del emperador Marco Aurelio 
que hemos visto esculpido en Ia fachada, pintara, en Ia primera parte, Ia imagen del hombre 
como «cosa vana y miserable», apelara a su condici6n miserable, a su raz6n contradictoria, fil
trada a traves del escepticismo: «Y tambien porque el, de suyo, noes muy cierto en el razonar 
y en el entender, unas vezes siente uno y otras vezes el mesmo siente lo contrario, siempre con 
dubda y con temor de afirmarse en ninguna cosa; de do nasce, como manifiesto veemos, tanta 
diversidad de opiniones de los hombres, que entre sf son diversos. Por lo cual yo munchas vezes 
me duelo de nuestra suerte, porque teniendo nosotros en sola· Ia verdad el socorro de Ia vida, 
tenemos para buscarlas tan flaco entendimiento que, si por ventura puede el hombre alguna vez 
alcanc;ar una verdad, mientras Ia procura, se le ofresce necesidad de otras mil que no puede se
guir»20. 

El hombre como ser tensionado entre raz6n y apetito natural, entre Venus y Hercules de 
Ia fachada: «(,Que cosa puede ser mas aborrescible que el hombre?», cuando es ablandado y 
distrafdo porIa sensualidad con gula y pereza, cuando «la templanza se resfrfa>>, cuando la vo
luntad de Ia raz6n se aparta, y otros vicios aparecen como «Ia sobervia, cobdicia, invidia, ene
mistad y otros que hay semejantes; de do nascen las guerras, las muertes, las gravfsimas per
turbaciones en que traen los hombres al mundo»21 • 

jCuantos afanes! Es el Sfsifo que dixeron los poetas, «que tantas vezes sube una piedra a 
la cumbre de un monte infernal, tantas vezes se le cae y toma al trabajo»22• jCuanta melanco
lfa en la mirada! Los distintos estados, profesiones, empleos, oficios, «no son sino diversos 
modos de penar, ... Y asf andan los hombres, at6nitos, errados, buscando su contentamiento 
donde no pueden hallarlo. Y entre tanto se les pasa el tiempo de Ia vida, y los lleva a Ia muer
te con pasos acelerados, sin sentido»23 • 

l. Y Ia fama? jLa fama!, «vana consoladora de la brevedad de nuestra vida».(,A que me vie
nes con Ia fama? «(,Que aprovecha a los huesos sepultados la gran fama de los hechos? .. Los 
cuerpos en la sepultura no son diferentes de las piedras que los cubren: allf yazen en tinieblas, 
libres de bien, y de mal, do nada se les da que ande el nombre bolando con aires de Ia fama» 24

• 

Todo ·esto se va en humo, el tiempo lo borra todo. Ahf quedan el hombre y su fama, «en terra
do en olvido perdurable»25

• 

Esta era la imagen que Aurelio, sobre todo desde Marco Aurelio, nos trafa del hombre. Este 
era el hombre que habfa que renacer y que restaurar para los nuevos tiempos, para el mundo 
modemo, para el suefio imperial, desde una sabidurfa que ofreciera una mejor y mas comple
ta imagen del hombre. «Hasta aquf, Dinarco, me ha parecido dezir del hombre; ahora yo lo 
dexo a ely su fama enterrados en olvido perdurable. Yo no se con que razones tu, Antonio, po
dras resucitarlo. Dale vida, si pudieres, y consuelo contra tantos males como has ofdo, que si 

20 Perez de Oliva, F., Dialogo, 129. 
21 Ibidem, 131. 
22 Ibidem, 133. 
23 Ibidem, 132. 
24 Ibidem, 135. 
25 Ibidem, 136. 
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tu asf lo hizieres, yo sere vencido de buena gana, pues tu victoria sera gloria para rnf, que me 
vere constituido en mas excelente estado que pensava» 26• 

Pero, Perez de Oliva con este su Dialogo no solo asurnfa esta tarea de repensar Ia anti
gtiedad clasica, sino que, de otra manera, estaba dando una nueva legitimidad al hacer histo
rico filosofico que a traves de este mismo Dialogo estaba practicando. Ademas, no utilizaba 
Ia filosoffa escolastica para repensar al hombre, sino que empleaba un genero y un metodo dis
tinto: el dialogo y, este, en Castellano. De otra parte, y me parece todavfa mas importante, se 
establecfa una lfnea de continuidad entre Ia antigtiedad clasica, Roma, sin mediacion escolas
tico-medieval, y la nueva epoca con su nueva filosoffa. Fenomeno muy similar al que se esta
ba ensayando en el campo politico, entre Roma y el Imperio, o en las distintas legitimaciones 
nacionales, o los proyectos de una nueva respublica christiana, a traves de toda una serie de 
recursos simb6licos. El recurso a Ia antigtiedad clasica, al igual que al mito del Imperio Ro
mano, daba legitimidad y hondura historica para poder distanciarse de la escolastica, esto es, 
de lo antiguo, y emprender una filosoffa nueva, adaptada a las urgencias de los tiempos, las del 
Imperio. 

Por eso, la respuesta, que Perez de Oliva dara a Aurelio, sera una respuesta que sabe asu
mir el bien trabado discurso de Aurelio, en el que pocos resquicios habfa para el optimismo. 
Habfa que variar Ia perspectiva y transfigurar la imagen y el destino del hombre. Habfa que 
crear de nuevo al hombre, asistir a su nuevo nacimiento y a su nuevo destino. Habfa que cons
truir el relato de Ia nueva creacion. Creacion del hombre corporeo, hecho de came y hueso, no 
el ente finito de Ia especulacion escolastica, sino del hombre entero que nos venfa de Ia anti
gtiedad clasica a traves de Marco Aurelio. 

Comienza asf Antonio: «Considerando, senores, Ia composicion del hombre -de quien oy 
he de decir-, me parece que tengo delante los ojos la mas admirable obra de cuantas Dios ha 
hecho, donde veo no solamente Ia excelencia de su saber mas representada que en la gran fa
brica del cielo, ni en la fuen;:a de los elementos, ni en todo el orden que tiene el universo; mas 
veo tambien como en espejo claro el mismo ser de Dios y los altos secretos de su trinidad»27 • 

Recogera los lugares, ya conocidos en Pico de Ia Mirandola, de Hermes Trismegisto, exaltan
do Ia grandeza y potencia del hombre, pero ira en derecho al relato de la creacion dellibro del 
Genesis, 1,26: «Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejan~a», deteniendose en como 
Dios doblo Ia palabra cuando dijo «imagen y semejan~a» para extraer toda la riqueza encerrada 
en el hombre devenido en ese acto creador. 

La grandeza del hombre esta en ser hechura y semejanza de Dios, puesto para ordenar el 
mundo y para que a traves de las obras del hombre se supiera quien habfa sido su hacedor: «Los 
antiguos fundadores de los pueblos grandes, despues de hecho el edificio, mandavan poner su 
imagen esculpida en medio de la cibdad, para que por ella se conosciese el fundador; asf Dios, 
despues de hecha la gran fabrica del mundo, puso al hombre en la tierra, que es el medio del, 
porque en tal imagen se pudiese conoscer quien lo havfa fabricado»28 • Por ello a traves de esta 
tarea divina recibida adquiere pleno sentido Ia existencia. 

Ver al hombre es contemplar el ser mas bello de toda la creacion. Su belleza recorre cada 
parte de su cuerpo entero, y en todas y cada una de sus partes resplandece una belleza singu
lar. Y frente a Ia imagen que nos habia dado Ia antigtiedad clasica: «puedes comprender, Au
relio, que no es el hombre desamparado de quien el mundo gobiema, como ill dixiste; mas antes 
bastecido mas que otro animal alguno, pues le fueron dados entendimiento y manos para esto 
bastantes, y todas las cosas en abundancia de que se mantuviese» 29• El hombre es, ademas, un 

26 Ibidem, 137, final primera parte. 
27 Ibidem, 138. 
28 Ibidem, 143. 
29 Ibidem, 150-51. 
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ser dotado de libertad, «tiene libertad de ser lo que quiere», tiene entendirniento y voluntad, y 
esta dispuesto, tambien, a aspirar ala verdadera sabidurfa, poniendo rumbo a ella, pues «el ca
mino a ella es el deseo de alcanzarla», y «esta nos muestra todo el mundo, y nos mete a lo se
creta de las cosas, ... esta alumbra el entendirniento, concierta la voluntad, ordena al mundo, y 
muestra a cada uno el oficio de su estado»30, para que las cosas que el hombre «Viera con los 
ojos del entendirniento» pudiera «alcan~arlas con las manos corporales». 

Por ello, el hombre es o deberia ser «como la vihuela templada, que haze dulce armonfa>>31 • 

Esta bella imagen, es la que perrnite a Perez de Oliva presentar al hombre afrontando y dis
puesto a afrontar, produciendo dulce armonfa, los retos del mundo modemo, y dejando en el 
olvido viejas imagenes y temores: «El cual (hombre) para rnf es cosa admirable cuando con
sidero que aunque estemos aquf, -como tU dixiste- en la hez del mundo, andamos con el por 
todas partes: rodeamos la tierra, medimos las aguas, subimos al cielo, veemos su grandeza, con
tamos sus movirnientos y no paramos hasta· Dios, el cual no se nos esconde. Ninguna cosa ay 
tan encubierta, ninguna ay tan apartada, ninguna ay puesta en tantas tinieblas, do no entre la 
vista del entendirniento humano para ir a todos los secretos del mundo»32• 

Somas la vihuela templada que, concertando la ciencia y ia accion del hombre, hace dulce 
armonfa, que sabe transformar el mundo en un locus amoenus, como morada deleitosa de paz 
para el hombre, con «prados floridos» y «aguas claras que por medio corren», con «arboledas 
llenas de ruisefiores» y otras aves, que «con su canto nos deleitan»33 • Y tal como lo describi
ra, tambien, Fray Luis de Leon, unos afios mas tarde en De los nombres de Cristo, «los cam
pos de flor etema vestidos, y los rnineros de las aguas bivas, y los montes verdaderamente pre
fiados de mil bienes altfsimos, y los sombrfos y repuestos valles, y los bosques de la frescura, 
adonde, esentos de toda injuria, gloriosamente florecen la haya y la oliva y ellinaloe, con todos 
los demas arboles del incienso, en que reposan exercitos de aves en gloria y en musica dulcf
sima que jamas ensordece»34• 

Ese concierto entre sabiduria y vida, manos y entendirniento, entre filosoffa y ciencia, es 
la que «como la vihuela templada, haze dulce armonfa, y, cuando se destiempla, ofende los 
ofdos». Y Fray Luis de Leon, en el nombre «Principe de laPaz», apuntara, «como la piedra que 
en el edificio esta assentada en su devido Iugar, o por dezir cosa mas propia, como la cuerda 
en la musica, devidamente templada en sf rnisma, haze musica dulce con todas las demas cuer
das sin dissonar con ninguna, assf el animo concertado dentro de sf, ... consuena con Dios y dize 
bien con los hombres y, teniendo paz consigo rnismo, la tiene con los demas»35• Es por ello, 
que «si el hombre se tiempla con las leyes de virtud, no hay cosa mas amable; mas si se des
tiempla con los vicios, es aborrescible»36, teniendo en esto «libre poderfo» para, dorninando 
sus pasiones, alcanzar la verdadera fama y gloria que, al fin, sera otorgada por Dios al hom
bre en su etema bienaventuranza, y que culminara con la transfiguracion de la imagen terrena 
de este. 

Y este era el discurso de Antonio frente al de Marco Aurelio, con el que se cierra este Via
logo. El discurso-programa del hombre nuevo para un mundo nuevo, que desde el hombre y 
la ciencia cabfa construir. 

30 Ibidem, 157. 
31 Ibidem, 156. 
32 Ibidem, 153. 
33 Ibidem, 115 y 159. 
34 Fray Luis de Leon, «PastoD>, De los nombres de Cristo, edici6n de Cristobal-Cuevas Garcfa, Catedra, Ma-

drid (4.) 1984,225. 
35 Ibidem, 416-17. 
36 Perez de Oliva, F., Dialogo, 157-58. 
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4. CONCLUSION 

A traves de esta exposici6n, he pretendido mostrar la abundancia de contenidos y evoca
ciones, que arrastraba, y que suscita, esta bella imagen del hombre y de la ciencia, como la 
vihuela templada, que hace dulce armonia. Hemos visto, en la primera parte, como la filoso
fia, la ciencia y la acci6n del hombre se unian concertadas en una filosofia de la historia, que 
sabia dar al hombre el puesto de gran maestro y artifice de ese mundo nuevo, que exultante, 
en el Renacirniento surgfa. En la segunda parte, hemos contemplado un universo simb6lico con
ciliado, era el mundo ordenado y transformado en ajustado movimiento, que tendia ala vera 
amicitia, desde el concierto de las virtudes y los saberes. Yen la tercera, disfrutando antici
padamente del mundo, transfigurado en locus amoenus, se nos ha acabado desvelando la ri
queza de esa bella imagen, que inunda todo de dulce armonfa. 

Por ello, frente al croar de las ranas o el sonido de los cascabeles de la cuerda de los 
necios, jque suene la musica de continuo!, la dulce armonia, que el hombre, ahora, nos podia 
ofrecer. 
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