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Asf, Bidese parte de una reconstruccion de nuestra actualidad etica en donde predomina, cada vez 
mas, una actitud que, despues del desengaiio de las macroinstituciones y los universalismos, reivindica 
el caracter individual e incluso particular de toda decision etica, convirtiendose, con esto, lo etico en un 
asunto estrictamente privado. Si bien Bidese advierte claramente los peligros de tal «situacionismo prag
matico>> que, en ultima instancia, !leva a Ia disolucion de lo etico, el autor no corre a denunciarlo sin mas, 
sino que apunta que en el tal vez se articulen elementos que Ia filosoffa practica no puede ignorar hoy por 
hoy: a saber, Ia temporalidad y Ia individualidad del ser humano y de sus acciones. Desde esta perspec
tiva, crftica a Ia vez que comprensiva, de nuestra actualidad etica, Bidese concluye que el reto de Ia fila
sofia practica en ellindar del siglo XXI debe consistir precisamente en salvar el caracter universal y Ia 
normatividad de lo etico frente a su progresiva privatizacion y fragmentacion, al mismo tiempo que res
petar Ia contingencia de las circunstancias en las cuales actua el hombre como ser finito, tratando de re
conciliar lo universal con lo particular. 

A este proposito, el autor presenta dos modelos que deben servir como figuras interpretativas para 
entender Ia estructura de las relaciones entre. una normatividad universal y su aplicacion individual bajo 
las condiciones de Ia libertad, a saber, las refleidones eticas de Santo Tomas de Aquino en Ia Prima se
cundae de Ia Summa theologiae y las teorfas lingiifsticas de Noam Chomsky. En su cuidadosa lectura e 
interpretacion del texto tomista, Bidese, que se situa en Ia linea de investigacion abierta por Giuseppe 
Abba, demuestra que con Ia nocion del bonum al cual tiende todo acto etico del hombre, el Aquinate ofre
ce una respuesta al reto que se viene de exponer, en tanto que este bonum, a pesar de su caracter norma
tivo, no prescribe sus contenidos, dejando asf un espacio para Ia realizacion libre de los diferentes pro
yectos de vida dentro de unos parametros comunes. Asf, el bonum da Iugar a lo que Bidese llama un 
formalismo procedural, en donde lo que es eticamente debido en cada situacion no viene, por asf decir
lo, dictado ab extra porIa norma universal (lex aeterna). Mas bien, esta se va manifestando en Ia praxis 
concreta del bonum apoyada en Ia prudentia y las demas capacidades intelectuales, otorgandose, de este 
modo, un momento preformativo a lo etico que solo se realiza en Ia mediacion entre lex aeterna y tem
poralidad. 

En cuanto a Noam Chomsky, Bidese apunta analogias interesantes entre el y Santo Tomas. Sin em
bargo, y esta es Ia unica critica que se quiere hacer allibro, cabe preguntarse hasta que punto dichas ana
logfas sirven para el proposito etico del autor. Ya que, si bien Chomsky mismo insinua Ia relevancia de 
sus estudios para Ia etica, debe cuestionarse si el tipo de libertad que encontramos en el proceso de ad
quisicion dellenguaje y en su empleo no deberia distinguirse categoricamente de Ia libertad de Ia cual se 
habla en etica, siendo mas bien un caso de indeterminacion que no de libertad sensu stricto. 

Con todo, esta ultima observacion, proferida por un inexperto en lo que se refiere a Ia lingiifstica, no 
quita valor a! libro .de Bidese que es, sin duda alguna, un estudio muy sugerente: Asi, con su penetrante 
aniilisis del pensarniento etico de Santo Tomas (y este sf se siente\con vigor de juzgarlo qui en firma estas 
lfneas), Bidese, incuestionablemente, contribuye a una reflexion etica fundamental tan necesaria en nues
tros dfas, dando ejemplo, ademas, de como se puede ser buen filosofo sistematico a Ia vez que interpre
te justo de su historia. 

ALEXANDER FIDORA 

ARNAU DE VILANOVA: Arnaldi de Vilanova. Tractatus Octo in Graxum Sermoizem Versi (Petropoli
tanus Grtecus 113 ), estudio y edicioi:J. de Joan Nadal i Caiiellas, con revision del texto griego de Dio
nisio Benetos, y prefacio de Anscari M. Mundo, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Union Aca
dernique Intemationale, Corpus Philosophorum Medii lEvi Scripta Spiritualia II, 2002, 446 paginas, 
ISBN: 84-7283-660-6. 

Con dedicatoria del editor de este trabajo a! P. Miquel Batllori i Munne (t) aparece, por fin, uno de 
los mas acariciados proyectos del ya fallecido historiador y que, bien desde estas modestas lfneas, podri
amos dilatar y consagrar a su memoria. El P. Batllori, de talante modesto y gran erudicion, fue el verda
dero promotor de Ia edicion que estamos reseiiando y que forma parte del plan de publicacion de Ia obtas 
espirituales de Amau de Vilanova, que comenzo en 1948 y se sumo a Ia Union Acadernica Internacional 
(UAI) en 1951, gracias ala propuesta del entonces secretario del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Ramon 
Aramon i Serra. Entre los volfunenes presentados en 1952 para el proyecto de edicion entre el IEC y Ia 
UAI en el Corpus Philosophorum Medii lEvi Scripta Spiritualia sabre obras arnaldianas, contamos con 
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Ia Expositio super Apocalypsi, editada en 1971 por Joaquim Carreras i Artau (t); los tratados espiritua
les contenidos en el manuscrito Vaticano, latfn 3824, con obras de entre 1291 y 1300; un tercer volumen, 
muy similar a! anterior, que contiene, tambien, obras de caracter espiritual comprendidas entre 1300 y 
1305; y un cuarto voluni.en en donde se darfa cuenta de los restantes textos de Arnau de Vilanova hasta 
1311. E1 proyecto sigue en marcha, aunque nunca se habfa incluido en su armaz6n Ia publicaci6n del ma
nuscrito de Ia Biblioteca Publica de San Petersburgo que contiene Ia traducci6n a! griego de una serie de 
obras de Arnau de Vi1anova y que es el motivo de esta reseiia. 

El descubrirniento del manuscrito en cuesti6n fue dado a conocer por parte de Joaquim Carreras i 
Artau en 1932 [«Una versi6 grega de nou escrits d' Arnau de Vilanova>>, Analecta Sacra Tarraconensia 
8 (1932), pp. 1-8], preguntandose el por que de una traducci6n de las obras de Arnau de Vilanova a! grie
go. Aiios mas tarde, el P. Batllori [«Les versions italianes medievals d'obres religioses del Mestre Arnau 
de Vilanova>>, Archivio Italiano per la Storia della Pieta 1. (1951 ), pp. 395-462] publicaba las versiones 
italianas medievales que se conocfan de los opusculos que forman el Petropolitano griego /13 y respon
dfa a! Prof. Carreras i Artau insinuando que el m6vil de Ia traducci6n griega podrfa ser el de una posible 
sintonfa entre el pensarniento arnaldiano y las corrientes mfsticas que agitaban en aquellos momentos el 
Athos. El editor del presente tratado, Joan Nadal i Caiiellas, recoge en su introducci6n las ideas otrora ex
puestas, adentrandose, acto seguido, en un examen codicol6gico del manuscrito de Amau de Vilanova. 
En el, puntualiza que son ocho, y no nueve como habfa sugerido el Prof. Carreras i Artau, las obras que 
contiene dicho manuscrito, enviando a! lector a Ia introducci6n del Opusculo V, donde explica que este 
esta forrnado por el texto correspondiente mas un breve apendice, con el que forma un todo, y que fue el 
origen de Ia confusi6n del Prof. Carreras i Artau (p.l4). A esta apreciaci6n se sigue Ia historia del c6dice 
y de sus poseedores (pp. 14-15); Ia crftica externa, don de se describe formalmente el c6dice y se lo com
para, por similitudes de forma, con los manuscritos Vaticano gr. 256, escrito entre 1311 y 1312, y el Mar
ciano gr. rv. 5, fechado en 1319, ademas de proporcionar la imagen de los folios 8lr, 112v, 173r, 223v, 
224r y 224v, de incomparable belleza (pp. 16-22); y Ia crftica interna, donde se dedica un apartado intro
ductorio a! griego del manuscrito y se Jlega a la conclusi6n de que estamos ante traducciones al griego, 
mas bien, poco elegantes y que tienen en cuenta los originales Iatinos o neolatinos (pp. 22-24). 

El estilo literario del Petropolitano griego 113 toma mas importancia en las siguientes paginas. En 
el apartado «Els originals de Ia traducci6» (pp. 24-29) Joan Nadal i Caiiellas realiza un estudio compa
rativo entre los originales de Ia traducci6n que se han conservado y el texto griego, seiialando los casos 
en los cuales el texto griego mejora el original catalan, los casos en los que el traductor amplfa el origi
nal, aunque no entiende la verdadera interpretaci6n, y los casos en los que el traductor rnitiga frases he
terodoxas del autor. Otro aspecto que se toma en cuenta son las anotaciones o autocorrecciones que se ha
llan en el manuscrito (pp. 30-32), siendo estas tratadas desde tres aspectos: comentarios marginales, 
correcciones del texto y traducciones latinas escritas en los margenes. Pese a Jo dicho hasta las presentes 
paginas de Ia introducci6n, Joan Nadal i Caiiellas afirrna que «el professor Benetos va estar d'acord amb 
nosaltres que el traductor de Jes obres d' Arnau.era grec>> (p. 34): el conocimiento de Ia lengua en cuanto 
a vocabulario, el uso de cierta terrninologfa inusual para un occidental y su cultura religiosa delatan el ori
gen bizantino de nuestro traductor. Despachada esta primera cuesti6n de descripci6n codicol6gica, junto 
con Ia comparaci6n del original griego con los catalanes, italianos y Iatinos, y la denorninaci6n de origen 
de un traductor que se acuiia como bizantino, aunque traduce en un griego «poe elegant>> (p. 22), pasa
mos a Ia ocasi6n y las circunstancias de Ia traducci6n (pp. 35-55). 

Joan Nadal i Caiiellas sigue Ia idea, ya expuesta por Joaquim Carreras i Artau y el P. Miquel Batllori, 
sobre la relaci6n de este Opusculo arnaldiano con la visita de unos monjes del monasterio de San Atana
sio a Ia corte de Jaume II, reclamando la ayuda del monarca frente a Ia ira de los Almogavares tan cono
cida como «venjan'<a catalana>> (pp. 36-37). Parece ser que Amau de Vilanova prestarfa ayuda a estos mon
jes y mas tarde tendrfa relaci6n con ellos. Las siguientes lfnias se ocupan del panorama hist6rico del 
mundo Bizantino y de Atanasio I de Constantinopla, ademas de tratar las similitudes ideol6gicas entre este 
ultimo y Amau de Vilanova. Tras estos puntos de convergencia entre ambos personajes, se especula con 
el motivo factible de Ia composici6n del Petropolitanus Graxus 113: 1) hay constancia de Ia relaci6n entre 
Arnau de Vilanova y los monjes de Ia Laura de San Atanasio de Athos en la corte de Aviiion; 2) de estas 
conversaciones se deduce que se 'maravillaron' unos a otros con su afinidad ideol6gica; 3) ello mueve a 
Arnau de Vilanova, «convers fog6s que volia difondre les seves idees i conviccions en tots els estaments 
socials>> (p. 53), a mandar traducir, y luego corregir, un florilegio, mas que representativo de su pensa
rniento (pp. 53-54), de obras propias para enviar a Atanasio I de Constantinopla. Sin embargo, todo apun
ta a que este manuscrito no lleg6 nunca a su destinatario (p. 54). 
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La edici6n del texto es de lo mas pulcra. Presenta a pagina contigua el original griego con su tra
ducci6n. De este modo, los dos primeros Opusculos son acompaiiados por la traducci6n italiana que ya 
habfa publicado el P. Batllori; los Opusculos III y IV se acompafian del texto catalan; y los restantes Opus
culos, del V al VIII, vienen con el texto Iatino. Cada uno de los Opusculos es presentado por una breve 
introducci6n que lo situan en el contexto de Ia obra arnaldiana y, a Ia vez, eon la introducci6n que prece
de el texto crftico. Asi pues, se toman las preceptivas del Corpus Christianorum-Series Grreca de Lovai
na para realizar la edici6n e intentar clarificar la dificultad del texto griego que tenemos entre manos, un 
texto que no deja nada facil dicha tarea a su editor debido al uso arbitrario de las conjunciones que in
troducen las oraciones subordinadas, uso de relativos sin antecedente, delicados elementos terminol6gi
cos, etc. Sin embargo, aporta el editor un aparato crftico donde manifiesta las correcciones que ha reali
zado como editor y las incorrecciones que el copista o traductor bizantino realiza en el manuscrito. Ante 
la intenci6n de Joan Nadal i Caiiellas, no de «fer amaldisme, sin6 nomes publicar el manuscrit Petropo
lita gr. 113 amb els subsidis necessaris per a una correcta edici6 textual» (p. 56), podemos afirmar desde 
nuestra respetuosa posid6n que la intenci6n primera se ha logrado con creces y que todo el volumen es 
un claro ejemplo de la devoci6n que ha tenido al tratar un personaje como Arnau de Vilanuva y el acep
tar un encargo que, realmente, ha coronado el deseo acariciado durante tantos afios por el P. Miquel Bat
llori i Munne. 

JORDI PARDO PASTOR 

DACOSTA, R.-ZIERER, A.-ROMANAZI, M., Mirabilia 2. Revista de Hist6ria Antiga e Medieval. Ex
presar lo divino: Lenguaje, Arte y Mfstica. Das Gottliche mitteilen: Sprache, Kunst und Mystik. Sao 
Paulo. Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciencia Raimundo Lulio/J. W. Goethe-Universitat Frank
furt!Univeristat Autonoma de Barcelona-Enero de 2003. 239 pp. 

Esta revista forma parte de la documentaci6n acactemica sobre temas clasicos y medievales que puede 
consultarse en Internet. Publicada por sus editores: Ricardo da Costa, Adriana Zierer y Moises Romana
zi en el 2002 (www.revistamirabilia.com), aparece en su segunda entrega editada en formato convencio
nal y electr6nico. El objetivo de Ia publicaci6n es integrar los estudios medievales y antiguos en una doble 
direccion: Europa-America. Lo que explica Ia reunion de investigadores de diversas instituciones y dis
ciplinas que igual escriben en castellano o aleman, en catalan y portugues. 

La revista, cuyo nombre alude a la inclinacion medieval por lo inusitado, es una construccion inte
lectual abierta al intercambio academico. Con ese espfritu de dift!ogo ofrece, en esta edici6n, un horizonte 
de reflexiones y estudios sobre las formas de representacion de lo sagrado y lo divino en la poesfa, el arte, 
y la filosoffa. La coordinacion editorial, del numero 2, estuvo a cargo de Alexander Fidora (J. W. Goet
he-Universitat) y Jordi Pardo Pastor (ARCHIVIVM LVLLIANVM-UniversitatAutonoma de Barcelona). 

Mirabilia desde su primera entrega sigue un estricto orden cronologico en la presentacion de sus ar
tfculos. Este es un orden adecuado a Ia hora de reunir diversas colaboraciones en una misma publicaci6n, 
cuyo eje es la historia. No obstante, es posible agrupar los artfculos segun la perspectiva que desarrollan 
sobre el complejo tema de la expresion de lo divino. 

Pueden diferenciarse cuatro areas tematicas, de las que indico en cada punto los autores de los artf
culos correspondientes: i) las representaciones de lo sagrado, su recepcion y las modificaciones a lo largo 
del tiempo en el imaginario colectivo (C. Dourado, J. De Moura, L. Silverio, 0. Manzi, P. Grau-Dieck
mann, K. Militzer); ii) las formas personales de relacion con lo divino (E. Fernandes, P. De Souza, C. Pa
lazzo, J. Pardo, R. Gutierrez); iii) El espacio de lo sagrado: fantastico y geografico (A. Zierer, K. Lou
reiro/Z. Scaramussa, M. Siqueira); iv) El trasfondo rnistico del conocimiento filosofico (J. Ter Reegen, 
M.S. Cabral, A. Akasoy). 

A pesar de las diversas perspectivas se mantiene una misma relacion entre lo divino y sus represen
taciones: «La vision humana de Dios constituye la explicitacion de la vision divina en el hombre: nee est 
aliud te videri quam quod videas videntem te». (208). La vision de Dios puede ser una epifanfa, la certe
za de un conocimiento innombrable, la figuraci6n de un rostro desconocido, o Ia peregrinaci6n a un Iugar 
atroz y salvifico. Tambien es una compleja rutina de canticos y oraciones, o Ia gimnosoffa de la ascen
sion espiritual. Cada una de estas representaciones contiene en sfmisma un retorno sobre lo que intenta 
mostrar, puesto que un signo de lo divino no deja de ser su propia negacion implicita en los limites de la 
vision del hombre. 


