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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. 
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La vision de Dios en sus representaciones es el retorno de Ia vision humana a! «vacfo>> de Ia repre
sentacion, de ahf que no sorprenda Ia incomunicabilidad de lo divino: «Na alma niio hd imagen nemfi
gura de Deus>> (124). Por ello una vision sobrenatural es muy confusa, tal como Ia descripcion Juliana de 
los padecimientos del am or divino: <<plaer en el dolor>> ( 171). Esa mortificacion gratificante no esta muy 
alejada de Ia combinacion de extasis y temor generada por los relatos del Evangelio: «The account do
esn't refer to the miracle, but to an 'ecstatic admiration before a divine epiphany that happened in Jesus'. 
Similarly an implicit epiphanic element behind the miracle stories is what gives origin to the reactions of 
fear>> (75). 

El caracter negativo de Ia vision humana se repite en una sentencia platonica: Ia «Lei de Adrastea»: 
toda alma que segue a de urn deus, contempla algumas verdades, mas quando nao pode seguer, se enche 
de vfcio e esquecimento» (40). En cambia quienes pueden recordar y expresar las sensaciones de su vi
sion, cuentan historias sobre mundos que no existen. Mundos creados por el anhelo de Ia salvacion o con 
el fin de moralizar el ambiente social en el que viven. 

Sin embargo, hay un camino en medio del caracter negativo de Ia representacion. Tal itinerario de
muestra que Ia irnposibilidad de representar a Dios exige mas de una vision o perspectiva de lo divino, 
algo como una sucesion de negaciones que componen el mismo Ser: «Por una parte, tenemos en cada in
dividuo con Ia perspectiva que le es propia, y, por otro aDios como el fundamento de Ia posibilidad de 
toda perspectiva>> (207). Finalmente quien es representado, lo divino, se representa en quien tiene Ia po
sibilidad de representarlo. De esta manera, el hombre se depara con Ia vision de lo divino en sf mismo por 
Ia necesidad de un ascenso espiritual; en el mundo por Ia repeticion anfmica de las epifanfas, y en Ia vi
sion de Ia unidad mfstica con Dios. Este parece ser el camino que establece, con acierto y hacienda honor 
a su nombre, Ia inquietante sucesion de textos de Mirabilia. 
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Avicena (m. 1037) bien merece un coloquio, sin necesidad de esperar algun aniversario, tanto por el 
valor de su filosoffa en sf misma, como por su influencia en oriente y occidente, y en el coloquio organi
zado en 1999 por J. Janssens yD. DeSmet, los investigadores se ocuparon debidamente de estos tres as
pectos. 

En cuanto al prirnero, M. Cruz Hernandez plantea Ia cuestion de Ia definicion de Ia metaffsica por 
Avicena, y sostiene Ia tesis de que Ia idea de Dios como el ser necesariamente existente, una idea funda
mental en Avicena, se remonta a las discusiones del Kalam sobre los nombres divinos. 

En cuanto a Ia ffsica, Ahmad Hasnawi ofrece una sinopsis del libro correspondiente en Ia enciclo
pedia del Shij{i'. Segun Hasnawi, el tratamiento de Avicena es distinto del de Aristoteles, sobre todo par
que opta por un metoda «positivo», y no dialectico. Avicena parte de unos principios, que Ia metaffsica 
debe justificar, y ex pone unas teorfas. Para explicar Ia teorfa hilemorfica, Avicena no parte del analisis del 
cambia, como en Aristoteles, sino de unos principios aceptados: materia, forma, corporeidad. 

Miklos Maroth exarnina,el silogismo poetico, hacienda una historia del mismo en Iafalsafa, y de
terminando las peculiaridades de este silogismo en Avicena: se basa en Ia relacion entre genera y espe
cie, y no vale para metaforas que se reducen a Ia similitud de relaciones. 

Bekir Karliga estudia Ia etica de Avicena en base a un manuscrito que descubrio en Istanbul, entre 
los Iibras pertenecientes a Behdjet Efendi, medico director del hospital de Estambul, y que vivio entre 
1774 y 1833. La obra presenta algunos rasgos comunes con el Tahdhfb al-Akhlaq de Miskawayh, y Al
gacella utiliza abundantemente en su Mtzan al-A 'mal. 

El mayor peso del coloquio corresponde, sin embargo, a Ia contribuciones sobre ellegado de Avi
cena, su influencia, en el mundo islamico, cristiano y judfo. Cecile Bonmariage dedica Ia suya a Ia crfti
ca que Mulla ~adra dirige a Avicena por rechazar el segundo Ia unificacion e identificacion del que en
tiende con Ia cosa entendida. 

Daniel DeSmet analiza Ia cuestion del supuesto ismaelismo de Avicena, algo que algunos estudio
sos habfan afrrmado, y a pesar de los ataques de los propios ismaelfes contra Avicena. DeSmet prueba 
que Ia filosoffa de Avicena noes ismaeli pero que en sus obras existen elementos que se prestan a una in
terpretacion ismaeli. Cita Ia Casida del alma y las interpretaciones de 'Ali Ibn al-Walid (s. XIII) ode un 


