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de El Escorial (Madrid) un coloquio internacional sobre uno de los aspectos mas llamativos de Ia 
Edad Media espanola: Ia convivencia de las tres culturas (cristianos, musulmanes y judfos) en suelo 
espanol. El tftulo del coloquio fue: Didlogo filos6fico-religioso entre judafsmo, cristianismo e 
islamismo durante Ia Edad Media en !a Peninsula Iberica. Allf acudieron verdaderos especialistas 
para analizar este fenomeno de Ia convivencia interreligiosa de los espanoles. La participacion de 
historiadores extranjeros muestra que este fenomeno ha trascendido nuestras fronteras y que encierra 
aspectos validos para nuestros dfas. 

Ellibro recoge 22 ponencias. Las comunicaciones no han sido incluidas. Abre Ia lista R. Barkai 
(Tel-Aviv) sobre el dialogo filos6fico-religioso en el seno de las tres culturas ibericas, distinguiendo 
entre disputa erudita, dialogo popular y dialogo imaginario. M. de Epalza (Alicante) se centra en Ia 
figura de Jesus como figura central del cristianismo, objeto de rechazo por el judafsmo y de 
veneracion reductora en el Islam. Maribel Fierro (Madrid) estudia Ia literatura polemica musulmana 
contra el judafsmo y el cristianismo. Jose Marfa Soto Rabanos (Madrid) plantea el tema de Ia 
conversion de los moras y judfos por parte de los cristianos. Charles Lohr (Friburgo de Brisgovia) 
estudia Ia obra de Ramon Lull Ars generalis ultima como un in ten to de lograr Ia concordia religiosa 
entre los pueblos del mundo. Adel Sidarus (.Evora) analiza el Livro da Corte Impe]'(t/ (siglo XVI), 
una apologia tripartita del cristianismo frente a los paganos, los judfos y los musulmanes. J.R. Dfez 
Antonanzas (Puerto Rico) estudia Ia autorfa de Rabf Samuel el marroquf de dos obra polemicas: 
Messiae praeterito y Disputatio Abutelib Sarraceni et Samuel is iudaei. Sabre Ia ultima de estas dos 
obras se pronuncia tambien Klaus Reinhardt (Treveris). Albert Zimmermann (Colonia) dice en su 
articulo acerca del dominico catalan Ferrer de Espana (siglo XIII), comentador de Aristoteles y de 
Averroes en Parfs, que es un testigo comprometido de lo mismo que esta teniendo Iugar en El 
Escorial. Eusebio Colomer (Barcelona) analiza Ia controversia islamo-judeo-cristiana en Ia obra 
apologetica del dominico Ramon Martf (siglo XIII), autor del famoso Pugio fidei. La profesora 
Maria Candida Monteiro Pacheco (Oporto) descubre en algunos autores medievales portugueses Ia 
fundamentacion tradicional del sentido de paz como orden social. El catedratico Luis Suarez 
Fernandez (Madrid) se fija en las relaciones interculturales que se crearon en Espana a rafz de Ia 
desintegracion del califato de Cordoba. Gilbert Dahan (Parfs) eiplica como en las polemicas judeo
cristianas los argumentos nose apoyaban tanto en Ia ratio segun el uso'tradicional de san Anselmo 
o santo Tomas sino en Ia forma argumentativa de autores como Pedro Alfonso, Ramon Martf y 
Bernardo Oliver. Antonio Vinayo Gonzalez (Leon) centra Ia polemica judeo-cristiana en Ia ciudad 
castell ana de Le6n durante el siglo XII, vista a traves de Ia obra Concordia de Martfn de Ia Santa Cruz 
(m. 1203). Sonia Fellous-Rozenblat (Parfs) hace un analisis de Ia Biblia de Alba, traducida del 
hebreo al castellano por el rabino Moises Arragel de Guadalajara (1430) para uso de los cristianos. 
Rafael Ramon Guerrero (Madrid) destaca las reiaciones cristiano-musulmanas a traves de Ia 
filosoffa, y Joaqufn Lomba Fuentes (Zaragoza) sen ala las diferencias entre Ia Escue! a de Traductores 
de Toledo y los centros de traductores existentes en el Noreste espanol (Araa6n Cataluna 
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Provenza). La evolucion de Ia polemica anti-isiamica en los teo logos espanoies del primer Renaci-
miento es presentada por Miguel Angel de Bunes Ibarrea, y Camilla Adang (Nimega) muestra en Ia 
polemica antijudfct del teo logo musulman Ibn Hazm de Cordoba (m. I 064) que existen indicios para 
pensar que algunos judfos de Ia secta carafta, llevados de su hostilidad a Ia secta de los rabinistas 
ofrecieron al teologo musulman algunos datos que despues este aprovecho para su polemic~ 
antijudfa. Albert Nader (Montreal) senala que Anselmo de Turmeda, autor de Ia Disputa del asno, 
se sirvio para componer su obra de las cartas de los Hermanos de Ia Pureza. Finalmente, Francisco 
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da Gama Caeiro (Lis boa) constata Ia presencia de las ideas de Raimundo Lulio (siglo XIII) en Ia obra 
Leal Conselheiro del rey Dom Duarte. 

Esta obra colectiva reviste capital importancia para Ia historia de Ia filosoffa medieval en Ia 
Peninsula Iberica, pero tambien para cualquier historiador que quiera conocer en buenas fuentes 
como fue verdaderamente Ia convivencia interreligiosa e intercultural de los espanoles durante Ia 
Edad Media. JORGE M. AYALA 

EPALZA, Mfkel de, Fray Anselm Turmeda ('Abdallah al-Taryuman) y su po!emica islamo
cristiana. Edici6n, traducci6n y estudio de Ia Tuhja. Nueva presentacion y prologo por Marfa 
Jesus Rubiera Mata, Madrid, Hi peri on, 1994, XXIV +518 pp. 

«Si Ia Chretiente est, fondamentalement, 1' acceptation et 1' imitation du Christ, avant 1' acceptation 
de Ia Bible, en revanche, !'Islam est !'acceptation du Qor'an, avant !'imitation de Mahomet. Et cela, 
conformement aux declarations expresses du prophete Mahomet lui meme qui a enseiane avec 
. . b 

InSistance les versets, marquant Ia dependance stricte (et l'inferiorite) ou sa personne etait placee a 
l'egard de son mandat» (Essai sur les origines du lexique technique de !a mystique musulmane, 
nouvelle edition revue, Parfs, J. Vrin, 1968, p. 139). Estas palabras del ilustre arabista Louis 
Massi?non reflejan Ia doble concepcion que cristianos y musulmanes tuvieron de su propia religion 
y explican, en parte, Ia actitud de polemica que mantuvieron los unos con los otros, des de el momenta 
en que ambas comunidades religiosas tuvieron mutuo conocimiento. Una actitud que dio Iugar a un 
genera especial de escritura, Ia literatura de poiemica, en Ia que se trata de mostrar Ia excelencia de 
Ia propia religion frente a Ia condena que se hace de Ia contraria. Hay noticias biograficas en las que 
se alude a no menos de una docena de libros escritos durante el siglo II/VIII, aunque el primero que 
se ha conservado es el Kitab al-d'in wa-1-dawla («De Ia religion y del Estado» ), de 'All b. Rabban 
al-Tabarl, nestoriano convertido al Islam antes del ano 850. En ai-Andaius, Ia primera obra de 
polemica conservada es el Fisal del c01·dobes Ibn Hazm (m. I 063 ), aunque pudieron existir otras 
anteriores. 

Dentro de este genera literario, una de las obras que mas importancia ha tenido, tanto por Ia 
personalidad de su autor, como por su relevancia posterior, es Ia Tuhfa de Anselmo Turmeda (m. 
1423), cristiano convertido a! Islam en 1387. La edicion, traduccion castellana y estudio de esta obra 
del fraiie ~allorqufn constituyo el objeto de Ia tesis doctoral del Dr. Mfkel de Epalza, catedratico de 
Estudios Arabes e Islamicos de Ia Universidad de Alicante, uno de nuestros mejores islamologos 
actuales. Publicada en Romaen 1971, hoy ve Ia luz su segunda edicion, en publicacion de Ediciones 
Hiperion, con una presentaci6n de Ia tam bien catedratica de Estudios Arabes e Islamicos de Ia misma 
universidad, Dra. Marfa Jesus Rubiera Mata, y con una «Puesta al dfa bibliografica sobre Turmeda 
(1967-1992)» realizada por el propio Epalza. 

En Ia primera parte, el autor nos ofrece un estudio historico, ideologico y literario de Ia Tuhja, 
mientras que Ia segunda contiene el texto crftico, Ia traduccion y notas. Dividido en tres partes el 
texto de Turmeda, Ia parte polemica constituye Ia tercera de elias, que cuenta con nueve capftulos, 
en los que su au tor lleva a cabo su refutacion de los cristianos -damarahum Allah («que Dios los 
aniquile» )-, analizando los Evangelios, las divers as sectas cristianas, sus dogmas, el sfmbolo de Ia 
fe, Ia figura de Jesus, los reproches que los cristianos dirigen a los musulmanes y, en fin, confirmando 
el caracter profetico de Mahoma. 
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Ni que decir tiene que tanto en Ia primera parte de estudio, como en Ia cuidadosfsima edicion 
y notas, Mfkel de Epalza nos muestra su mucho saber y su buen hacer. Y a en su dfa Ia obra fue 
magnfficamente acogida y merecio los mejores elogios de los estudiosos hispanos y extranjeros. 
Bastarfa copiar solo parte de cuanto entonces se dijo para poner de manifiesto Ia excelencia del 
quehacer de Epalza. Por ello, solo queremos aquf senalar Ia importancia que Ia obra tiene en el 
terreno de Ia controversia islamo-cristiana y reconocer el perfecto trabajo de Epalza. EI lector 
interesado en Turmeda yen Ia Iiteratura de controversia se beneficiara, sin duda, de Ia nueva edicion 
de este clasico. RAFAEL RAMON GUERRERO 

GARCIA CUADRADO, J.A., Hacia una senuf~lfica realista. Lafilosojfa dellenguaje de San Vicente 
Ferrer. Pamplona, Eunsa, 1994, 337 pp. 

Despues de Ia gran sfntesis filosofica y teologica del siglo XIII, se pas a en el XIV a Ia reflexion 
Iingiifstica, a! analisis logico de las proposiciones. En este ambiente filosofico dominado por el 
Iogicismo nominalista aparece Ia figura del dominico valenciano Vicente Ferrer (1350-1419) con 
dos tratados filos6ficos por mucho tiempo olvidados, procedentes de su etapa docente en Lerida: 
Quaestio De Unitate Universalis y el Tractatus De Suppositionibus. Ambos suponen un esfuerzo por 
recuperar el alcance ontologico del lenguaje. EI primero se ocupa del problema de los universales 
desde una perspectiva realista moderada y el segundo, mas interesante, se propone realizar un 
estudio de Ia naturaleza y clases de suppositio. Las ip.fluencias Iogicas sobre Vicente Ferrer, segun 
nos cuenta el autor, son Guillermo de Shyreswood y, sobre todo, Burleigh, aunque se alejara de las 
posturas extremas de este y del nominalismo de Ockham. Tambien parece haber influencia de Petrus 
Hispanus. La influencia filosofica mas importante es Ia de Tomas de Aquino. Como senala el autor 
de este importante trabajo, no solo para conocer la obra del valenciano sino los aspectos mas 
relevantes de Ia semantica medieval, Ferrer recoge gran parte de Ia tradicion Iogica anterior 
reformulandola desde un punto de vista realista modeqdo, fie! a Tomas de Aquino. El resultado es 
una semantica cuyo clave es Ia suposicion con aportaciones de gran interes. 

EI trabajo consta de una introduccion y siete capftulos. EI prirriero trata de los antecedentes 
filosoficos de Vicente Ferrer y realiza en el un estudio de las propiedades de los terminos, 
especialmente de Ia suposicion y sus clasificaciones, en los mas importantes Iogicos medievales: 
Shyreswood, Petrus Hispanus, Ockham y Burleigh. EI capftulo segundo se ocupa de Ia suposicion 
en Ferrer. Parte de una critic a a Ia definicion anterior y propone la suya propia. La suposicion es una 
propiedad del termino sujeto que adquiere a! compararse con el predicado dentro de Ia proposicion. 
De ella saca cinco importantes consecuencias: 1) Ia suposicion es una propiedad del sujeto; 2) Ia 
definicion de suposici6n como «Ia acepcion o uso del termino por algo [ ... ]» es Ia menos adecuada; 
3) el predicado no supone; 4) ninguna parte de los extremos de una proposicion compleja como 
«homo est animal» est propositio inc/efinita puede suponer porIa misma causa que el todo del sujeto. 
Asf, Ia oracion simplehomo est animal es el sujeto de Ia oracion compuesta, que tiene su propia 
suposicion, aunque en esta misma oracion simple, tomada independientemente, el sujeto homo tiene 
su propia suposicion distinta; 5) ningun termino supone fuera de Ia proposicion. En el capftulo 
tercero trata de las distintas clases de predicacion y suposicion en Vicente Ferrer, cuya clasificacion 
es mas compleja que las anteriores. EI cuarto capftulo se ocupa de Ia designacion y Ia significacion. 
EI significado Io posee el termino por sf solo mientras la suposicion solo se da en el sujeto de Ia 
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proposicion. Suposicion y significado estan cerca mutatis mutandis de los conceptos fregueanos de 
Bedeutung y Sinn. Para Ferrer todo termino supone siempre su significado. Trata aquf de Ia 
distincion entre suposicion comun y discreta. EI termino comun hombre designa de otro modo que 
el singular o discreto Socrates. El reconocimiento de dos modos de significar distintos, concreto y 
comun, es una aportacion original de Ferrer que enriquece Ia semantica medieval en Ia Ifnea realista 
frente a Ia teorfa unfvoca del significado de Ockham. En el capftulo quinto analiza Garcfa Cuadrado 
los fundamentos del realismo filos6fico de Ferrer, en el sexto estudia el concepto de ciencia 
ferreriano que sigue de cerca Ia gnoseologfa tomista de Ia abstraccion y la teorfa del silogismo 
demostrativo aristotelico. Solo Ia proposicion de sujeto con suposicion naturales capaz de dotar a! 
silo gismo de valor cientffico. Por eso Ia llama suposici6n demostrativa. El capftulo septimo trata de 
Ia influencia de Ia teorfa de Ia suposicion en Ia escolastica y logica posterior. Dentro de esta ultima, 
Garcfa Cuadrado encuentra similitud entre la suposici6nnatural de Ferrer y el «tercer rei no, objetivo 
y no real» (Sinn) de Frege, Io mismo que Ia distincion entre suposicion material connin y discreta 
encuentra eco en Ia distincion de Peirce entre type-sign (nombre de un signo de clase) y toke-sign 
(nombre de un signo particular). DIEGO AISA MOREU 

MIRALBELL, Ignacio, El dinamismo volwztarista de Duns Escoto. Una transformaci6n del 
aristotelismo. Pamplona, Eunsa, 1994, 14x19 em. 

EI autor de este estudio tiene el merito de haber mirado a Duns Escoto en Io mas arriscado y, 
a Ia vez, en Io mas decisivo de su concepcion metaffsica. (.Ha Iogrado su in ten to? Desde este primer 
acercamiento a! mismo nos vemos obligados a decir que no. Lo advertimos en discrepancia con los 
congresos internacionales en los que venimos dandonos cita quienes nos preguntamos en serio por 
el pensamiento del gran doctor. Del contenido de estos congresos apenas se toma conciencia en esta 
obra. Es un grave silencio que debiera ser subsanado en el futuro manejo de Ia bibliograffa escotista. 

Una primera actitud, inaceptable por parte nuestra, Ia propone el autor a! darnos el tema de otro 
estudio sobre Escoto. He aquf su programa: «El tema del concepto de ente y su univocidad, queda 
pospuesto (aquf) para Ia ulterior publicacion, porque ami entender esa cuestion en Escoto es una 
cuestion gnoseologica» (p. 19). Tenemos que discrepar de este aserto porque en Ia metaffsica de 
Escoto el tema del ens univocum, no tanto es gnoseol6gico, como archimetajfsico. El ens univocum, 
realizado en los modos intrfnsecos de infinito y finito, que vienen a ser transcendentales disyuntos 
del mismo, da con Ia clave de su metaffsica en la interpretacion de Ia realidad. La concepcion 
escotista del Ens Infinitum viene a ser paralela a! ipswn esse subsistens del tomismo. Y nadie niega 
vigor metaffsico a esta concepcion. 

Peor aun es que Ia interpretacion antiescotista de nueetro autor no tome conciencia de cuan 
diversa es Ia metaffsica de santo Tomas y Ia de Aristoteles, pese a su fastidiosa tendencia a 
unificarlas. E. Gilson muestra de modo palmario en su obra L' erre et !'essence que Aristoteles 
propone Ia metaffsica de Ia ousfa. En esta metaffsica Io primario es Io esencial, Io quiditativo, Io 
especffico, que se va repitiendo en los seres concretos, presidido todo por el movimiento circular sin 
principio ni fin. Santo Tomas, que acepta esta metaffsica en el plano de Ia esencia, Ia completa en 
el plano del esse, que es «actualitas omnium actuum [ ... ] pe1jectio pe1jectionum» (De pot., VII, 2 
ad 9). Esta concepcion del esse es impensable dentro de Ia metaffsica aristotelica. Lo enorme del 
caso, contra la tesis central de esta obra, es que Escoto se halla mas inserto en Ia metaffsica de Ia 


