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Losdiversosactosculturalesy las publicacionesaparecidasconmotivo del
y Centenariodel nacimientodel humanistaLuis Vives estánayudando,de
maneradefinitiva, a crearuna nuevaimagen históricadel escritorcon otros
planteamientosy sugerentesconnotaciones.

En este trabajo trataremosde perfilar la personalidadalternantede Luis
Vives en su vida y talanteintelectual,seguidodeunadescripciónde las publi-
cacionespedagógicasen relacióncon la figura de un maestroextraordinario
del Renacimiento.

1. LUIS VIVES EN UNA PERMANENTEENCRUCIJADA

1. Saliendode su propia circunstancia.

A partir de la publicación,en 1964, de los ProcesosInquisitoriales sobre
el judaísmode los padresde Luis Vives, presentadapor Manuel de la Pintay
JoséMaría Palacio(1) pudierondescifrarsealgunasde las clavesocultasde la
complejapersonalidadde Luis Vives y, másen concreto,de las dolorosasper-
plejidadessobresupretendidoviaje a España:¿terhispanicum (2). Se les acu-
só de “falsos conversos”y “judaizantes”. Luis Vives Valeriola, despuésde
unosañosde prisión, murió en la hoguerapor 1525 y losrestosexhumadosde
su esposaBlanquinaMarch fueronquemados,veinteañosdespuésde su muer-
te, in bulto, en imagen.Desdeestosacontecimientos,se precipitanlos interro-
gantesante la negativade un puestocomopreceptordel hijo del Duque de
Alba y el rechazode la cátedrade Nebrija en la universidadde Alcalá de
Henares,vacanteen 1522 y solicitadaparaél por su amigo Juande Vergara.
Tambiénse explicamejor su propósitode venir a España,desdeInglaterraen
1523, anteel urgentereclamode su familia paraintercedertal vez, por su
padre en difícil estadode salud y de seguridadpersonal(Cart. aGranevelt.
lO/V/1523) (3). Silos motivos de trabajoy de dinero,delquetan escasoesta-
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ha, no decidieronsuviaje, tampocola llamadafamiliar consiguióqueviniera a
Españaporfin.

No conocemoslas “causasúltimas” de su nuncarealizadoviaje a España.
Por las cartasaFranciscoGranevelt,senadorde Malinas,conocemosel grado
de las dudasy la angustiapersonal,la manerade vivir de Luis Vives estadifí-
cil situación:

“El día deSanJuanEvangelistarecibí la nuevadequemi únicohermanohabíamuerto...
(...) dícenmetambiénquemi padreestáenfermoy muy al cabo,quemuerepocoapoco
con muy flacasesperanzasde curación... (...) Estoy pendientede las cosasde Españay
no me atrevoa tomarunaresolucióndefinitiva paramásadelante.No sé si convieneen
estascircunstanciasirme alláo quedarme.¿Esallí necesariami presencia?(Can.a Gra-
nevelt. Lovaina,4/1/1523). ‘Mi espíritu sufreduramentepor la indecisiónde lo quedebo
hacer. No repatriarmeno meapetecey quedarmeaquíno puedo.De mi tierra me recla-
man últimamenteporcarta (Cart.a Granevelt.Brujas, l5¡1lI/1523).

Parajustificar estasindecisionesno bastanalgunosrazonamientosde
superficie:

“la cosano estarápeoren Españasino porqueme dicen queallí no voy a encontrar
ambienteliterario (Cart. aGranevelt,lO/V/1523),..”.

ni tampoco,creemos,que aquítendríaconsistenciala observaciónde Gregorio
Marañónen el sentidode queLuis Vives: “amabatanto a España,querecelaba
quesu ideal se marchitaseal tocarla realidad” (4). Sin embargo,sí noshacepen-
sarotra afirmacióncon laquecuestionasuvenidaaEspaña:“Me retraeel gastoy
me lo desaconsejael riesgo” (Can. a Granevelt,Emjas.15/fll/1523). El miedoa
los costesdel viaje no seríadefinitivo si le esperabauna pingiie cátedra.¿Pero
cómo interpretarel término “riesgo”?Entendemosqueun viaje desdeInglaterra
en el siglo XVI yano constituíaningunaaventura.Nos apresuramosya a mani-
festarqueel único riesgoparaVives podíaserla actividadde la Inquisicióny de
los “temidosfrailes”. Losprocesosde suspadresy sudefensadeErasmoantelos
españoles,le pusieronel miedoen el alma, apesarde queel Inquisidor General
Alfonso Manriqueteníafamadeerasmista.

Seacual fuereesa“última razón”, lo cierto es queaquellaheridase enconó
y Luis Vives pasóde la angustiay la dudahastael desánimoy la desespera-
ción, sóloembalsamadapor su fe cristiana,por su estoicismoascético:

“Todo es cerrazóny noche,no menoren lascosasqueen mi espíritu y en níis consejos.
(Cart. a Granevelt.Brujas, lO/V/1523y’. Mis asuntosde Españasontristísimos y me
obligan muchasvecesaabrir velas al pesimismo...la Fortuna,con tantosgolpes,¿conse-
guirá hallarmeinsensible?,llegaráa pincharen hueso. (Cart. a Granevelt.Londres,
2IXt11t524). “La Fortunacontinúasiendoigual y fiel a sí mismacontrami padre,contra
todos los míosy aúncontramí níismo...” (Cart.a Granevelt.Oxford. 25/111525).

Juntoa la preocupaciónpor la familia, la atracciónde la sangre,también
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añoraVives el reclamode la tierra,de lapatriaperdida.Seha llamado aVives
elprimerescritorespañolenel destierro.La ausencia,la lejaníade supaísdeja
entrever,de modo constante,un sentimientode nostalgiay un fuertedeseode
volver a ella. Así en su diálogo XXI Leges Ludi Centelles(el propio Vives)
describelas bellezasde su ciudadnatal, Valencia,conestasinceraconfesión:
“Vamos a pasearporquetengoun deseoirresistiblede ver la patriaqueno he
visto tanto tiempo ha” (5) El se sientesúbdito del CésarCarlosV “nuestro
príncipe’ porquevive enBrujas (Flandes)territorio español.CuandoClemente
VII deshacela alianza.Vives exclamará:“el Papanos quiere quitarNápoles”
(Cart.a Granevelt.31/Xfl]1526). Por otra parte, su orgullo le lleva de modo
absoluto,a firmar ante ErasmoqueEspañaes:”la emperatrizy directorade
todo” (Cart.aErasmo,10/111/1534).Sin embargo,eseamorno le impide reco-
nocerdefectosy esbozarsu veladacrítica:

‘jamástuvemásfundaday racional esperanzaque ahoradequemi Españate conozca
y te endienda(Cart. aErasmo.Bruias, 13/V111527)”...peroquéte hedecontaryo, espa-
fol, todo estoa ti queharto tienesexperimentadaesatiranía” (Cart. a Erasmo.Brujas,
FiestadeSantaMargarita, 1527).

Estasituación pudo haberdesequilibradola personalidadde Luis Vives y
privarle definitivamentede su condiciónde humanistay escritor.Ese “hombre
dulce y bueno” en la estimaciónde Ortegay Gasset(6) trató de compensar
aquellasradicalescarenciasconel amora su nuevafamilia: los Valdaura,con
la sinceraamistady el afectode Erasmo,Moro, Budeo,Granevelt,Croy, con
la adopciónde Brujas como su segundapatria. Esto le proporcionóel equili-
brio necesarioy suficienteparaestablecerun modo nuevode vida. Así mues-
trael cariñopor su nuevafamilia:

“Nicolás Valdaura,hermanode mi esposa,quefuerade la añoidadestáparafu en lugar
de hermano,va aestudiarmedicinaenParís...(“‘) a ningún otroprofesomáscariñoque
a esejoven (..) le recibiráscon los brazosabiertostan efusivamentecomosi fuerayo
mismo(Cart. aBudeo.no XL, s/fj.

Si la ciudadde Lovaina desagradabaa Vives por susuciedady abandono,
de modo quehubieradeclinadoallí un beneficioeclesiástico,si Londresse le
habíaantojadotriste e incompatibleconsusalud,la naciónbelgay, enconcre-
to Brujas,serála tierradesuresistenciahabitualy, portanto,querida:

“Cuandodigo patrianombro aFlandesy Brabante¿olvidarmedeesapatria a la cualme
ligué por mi propiavoluntad?Enraizadala llevo en mis entrañasy sólo su recuerdome
emocionay la esperanzade volver a ella me conforta (Cartaa Graneveit.Brujas,
lO/V/1523).

Por encimadel suceso,de la anécdotapersonal existía en Luis Vives, comoen
otros humanistaseuropeos:Valía o Bembo.Erasmoo Budeo,Moro o ColIet,
Nebrija o los Valdés, la concienciade la universalidad.El españolVives era un
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hombrede vocacióneuropea.Creíaen laeuropade laspatrias.Se sentíaciudada-
no del mundoen elafectoy lasolidaridadcon los demás.Su vocacióndeescritor,
maestro,animadorintelectual,de guíadel nuevo pensamientole hace traspasar
cualquierfrontera.CompartiendoconErasmoelasertouNbene, ibi patria: don-
de estoybien, allí estámi patria, Luis Vives salíade su circunstanciapersonala
unanuevavidadecompromisocon todo, en todoyparatodav.

Desdeesa actitud, existe en Luis Vives unasensibilidadexcitadapor los
problemaspolíticosy religiososde Europa. Siemprecreyóen la unidadeuro-
pea a travésdel príncipe y bajoel signodel apaciguamiento.Cuandodedicaa
CarlosV sulibro De Concordiaet Discordia,en 1529, le recuerda:

“Ninguna otra cosahay en las actualescircunstanciastan necesariaal mundo, si hade
permaneceren pie y no caeren el derrumbamientodefinitivo como la concordia...(...)
No escriboparati sólo sino paratodos,por ti, asía los príncipescomoalos particulares
paraque todosacudana tiempo a remediarestedesconcierto...”(Cart. a CarlosV en
1529).

La situaciónreligiosasobreel cismadel anglicanismo,del protestantismoo
sobreel riesgodel mahometismoencuentranadvertenciascomoéstaa Enrique
VIII:

“ruego a ti, el mejor de los príncipesqueconsideresy ponderesla determinaciónque
debestomaren negocio del tal monta, lo quehacesy adóndevas... (...) piensade qué
escándaloserásautor... (...) cuántay cuán combustiblemateriade guerracivil dejasen
herenciaa Inglaterra’ (Cart.a Enrique VIII. Erujas, 1311/1531).

Al PapaAdrianoVI, amigoy compañerode estudiosen Lovaina,le urge:

“BeatísimoPadrey Vicario de Dios Todopoderoso.Dos son las cosasquesete pideny
que seesperande ti: el silenciode las amiasentre los príncipes,el sosiegode todasedi-
ción entrelaspersonasprivadas...(...) sc impone,puesconvocaraConcilio Generala la
cristiandadtoda... (...) allí arrumbadostodos los afectoshumanosy revistiéndoseexclusi-
vasnentede ¡os cristianos,es decir, de los divinos, estódiesela causacon sumodeteni-
mientoy cuidado”(Cart.al PapaAdrianoVI. Lovaina,12/X11522).

Como unaobsesiónpermanente,como una utopíasoñada,peroposible,
muestraVives su convicción en la presenciade un pensamientooccidental
cristiano. Lasdoctrinasjurídico-poLíticasde la escolásticauniversitaria,apar-
tir del siglo XIII, habíanfavorecidoen el Renacimientola creaciónde las dis-
tintas nacionalidades,del propio conceptodel estado,apoyadotodo sobrelas
categoríasecuménicasy comunesde launidaddelengua,dereligión y decul-
tura bajoel espíritu moderadordel poder sagradocompartidopor el papay el
emperador.La utopíade Vives es, tal vez, másrealistay máscientíficaque la
de TomásMoro o la de JuanPico de la Mirándola. El valencianoes segura-
menteel máscatólico,el más cosmopolista,el más universalizadoren sus
planteamientos.Sigue pensandoen la europade las nacionalidadescomo un
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cuerpoarticuladoy vitalizadoporelpensamientocristiano.AquellaPhiíosophia
Christi reflejadaporErasmoen su Enchiridium militis christiani: “Manual del
caballerocristiano” encuentrauna réplicavaliosa en el Satellitium animí:
“escolta del alma”, que con intención pedagógicay en forma de emblemas,
dedicaa María Tudor. Uniendoalgunosde sus asertosse forma un programa
ideal de actuación,puessi: tota viLa, dies unus(todala vida no es másqueun
solo día)... entonces:disce vivere, disce mori (aprendea vivir, aprendea
morir).., con: Harmonia interna (con equilibrio interior)y sine querella (sin
injusticia).., de maneraque actuandocon autenticidad:con,flde recte agens
(confía comportándotecon rectitud) y sabiendoque: virtus omnia i’incit (la
virtud lo puedetodo)... apreciarásque: amor magnumsatellitium (el amores
unagranescolta)...paracomprenderquesi: hornohominipar (cadahombrees
semejanteal otro), todos,de comúnacuerdo,han de tenerun padrecomparti-
do: Deumsequereafixus (sigueunido aDios) y asíconseguirásdefinitivamen-
te tu destino;scopusvitae Christus(el objetivo de la vida es Cristo). Estepro-
gramaindividual de ascesisy pensamientocristianocuandose colectiviza,da
forma a un modo comúny universalde obrar.La utopíaagustinianaqueEras-
mo y Vives conocíanpor sus comentariosal De civitate Dei estápresenteen
estosplanteamientos.Peroestosdos pensadores,por su condición de humanis-
tas del Renacimiento,creenen los modelos,en lo selecto,en el individuo. La
culturaoccidentalcristianano vendráimpuestapor las leyesde los príncipesni
por la excitaciónde las masas.El compromisoevangélicocompartidodel fer-
mentode harina,de la sal sazonadora,de la vela encendidaes el único capaz
decrearla patriacomúnde todaslas individualidades.

2. Superandola herenciacultural recibida

Un tratamientocuidadoso,y aun la simple lecturaatenta, de las obrasde
Luis Vivesnos acerca,conalgunaevidencia,a laconviccióndequese tratade
un “escritorpuente”,de un trasbordadorde saberesy de culturadesdelosmár-
genesdel Medievohastalaotra riberadel Renacimiento.Tal vez y no por pura
coincidencia,seaél eldescubridordel términomoderno“cultura” en el sentido
dela culturaanimi, comocultivo o cuidadodeespíritu(7).

El dominio de las lenguasmaternascastellana,valencianay hebrea—sólo
se entiendecomoun discretoocultamientosu confesiónpersonalde descono-
cer esteúltimo idioma— fueron poniendoa Luis Vives de modo fácil, en la
situaciónde interpretarlas claves de estasculturas. Se sabeciertamenteque
Luis Vives marchóa París paracompletarsus estudioscuandotenía 17 años.
Hemosseñaladoaquí susrecelosde volver aEspañaantela falta deestímulos
literarios.Años despuésjustifica:

porfuerzatiene quehabermáserudicióngeneraldondemayoresla abundanciade
libros... (...) nuncacreeréqueexistaallí granmuchedumbredeestudisosohastaque mc
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diganquehay en Españadiez o doceimpresoresquepubliqueny divulguen los autores
clásicos...” (Cart.aJuande Vergara.Brujas, 14/VIII/l527).

Se sabetambiénque nuestroautorno escribiónadaen lenguacastellana.
Por estosdetalleshan pensadoalgunoscríticos queél no conocióni dominó
las basesde la cultura españolaen su sincretismoy confluenciacon otras
corrientesintelectuales.Ello se da de manoconla afirmación,ya hoy supera-
da, de una ausenciade Renacimientoen España.Tratarde demostraresto
último se salede nuestrotrabajoy el rebatirla afirmaciónanteriorsupera,en
todo, nuestropropósitode brevedad.Pero sí nos gustaríaseñalarque Luis
Vives, joven de notableingenio —quien yaen 1507, con 15 años,rebatíacon
ciertaingenuidadlas institucionesliguae latinae de Nebrijaen su pasopor la
universidadde Valencia—fue amaestradopor humanistascomoTristani o por
el buen gramáticoDaniel Sisó, antesde su marchaa París.Y si bien nuestro
compatriotano escribió nadaen castellano,valencianoo hebreoporqueel
latín y el griego eranlos idiomashumanísticosde la cultura, nos constaque
hablabael castellanocon su alumnaMaria Tudory la reina Catalinade Ara-
gón, en los cenáculosculturalesdc humanistasespañolesy familiasjudíasen
Lovainao Brujas. Estamosciertos tambiénde que Luis Vives, en su condi-
ción de generosocorresponsalde Erasmosobrelos problemasoriginadosen
su doctrina ante las universidadesde Alcalá y Salamancao ante la Inquisi-
ción, conocióen su integridadel movimientocultural de España.Así parecen
demostrarlosus contactoscon Franciscode Vitoria, Juande Vergara,Pedro
Maluenda,Alfonso de Virués, JuanMaldonado o el mismo Alfonso Manri-
que.Además,y sin desconectamoscon lo anterior,las prevencionesde Vives
sobreescasezde libros y editoresen Españase refiere, sin duda, a obras de
los clásicospues la producciónteológica,jurídica, bíblica o patrística,en la
que el humanistaVives no estabaespecializado,sí empezabaa estarbien
abastecida.De cualquiermodo,ahí estála defensade Luis Vives de la cien-
ciaespañola:

“No seréyo quiennieguequehay en España,especialmenteestandotú ahí, quienespue-
dancompetirenerudicióny variedaddeconocimientosconcualesquieraotros, seande la
naciónquefueren” (Cart. aJuandeVergara.Brujas. 14N111/1527).

Otra facetacultural heredada,en la que insistiremosmenospor ser más
conocida,erael dominio de las lenguasclásicas.En sus escritosestánpresen-
tesla historia,las instituciones,la filosofía, la literatura,el derecho,la antropo-
logia y toda la mentalidaddel mundogrecolatinocon un manejofamiliar y
cotidiano.Pero queremosapresuramosa afirmar quetodo esteacervocultural
teníaparanuestropolígrafoun sentidopuramenteinstrumentaly de servicioa
otros saberesmás importantes.El latín y el griego eranla marcade identidad
socio-culturalde la élite intelectual,el vehículode comunicacióncientífica, la
puertay antesalaparalos estudiossuperiores:
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“quisierasaberdeti quéparecenaquellasleyesparael socorrode los pobres.Preocú-
pamemásestoquetodaslas menudenciasdeanálisis y de prosodiay cualesquieraotras
gramatiquerías”(Cari, aGranevelt.Brujas, l0/VI/1526).

Aunqueaquellaminusvaloraciónde la gramáticaestuvierajustificadaen
estecasopor ciertascorreccionesde morfologíay estilo, queFranciscoGrane-
velt, con todo respeto,le hacíaver emitiendo losjuicios jurídicos que, como
abogado,podría darle, sigue dejandoen pie el sentidode la servidumbreque
paraél teníael conocimientode los clásicos.Sobre la calidaddel latín escrito
de Vives puedenverse los trabajosde los profesoresAntonio Fontán(8) o
FranciscoAbad(9).

Un tercerámbito de la culturabásicalo forma suconocimiento,no cierta-
menteprofundo, de la cienciamedieval.A travésde sus obrasprincipales,por
laextensióny la doctrina,comola De tradendisdisciplinis, laDe subventione
pauperurn.Institutiofoeminaechristianae aparecencitas y alusionesconstan-
tes a distintoscamposde aquellossaberes.Su preparaciónbíblicaquedajusti-
ficadaen un buentratamiento)’familiaridadconel Viejo y NuevoTestamento
sin desconocerlos elementosprincipalesde laexégesis,de la canonicidady de
los lenguajesreligiosos.La formaciónpatrísticaapareceen el manejo y refe-
renciasa algunasde los principalespadresde la IglesiacomoSanBasilio, San
Jerónimo,SanJuanCrisóstomo,Orígeneso Tertuliano y sobre todo, a San
Agustíny al hispanoSan Isidoro.En susexcursionessobrela filosofía y teolo-
gía escolásticaaparecennombresdesdeCasiodoro,Boecio,Marciano Capella
o Beda hastalos consagradosTomásde Aquino, Escotoy San Buenaventura.
La apologéticay el conocimientode las luchasargumentalessobrejudíos,ára-
besy cristianossuponen,se ha escrito,una lecturadel Pugiofidei de Ramón
Martí, de losescritosde Ramónde Penyafort,de Eximenis,Arnau de Vilanova
y del mismo RamónLlul, aunqueno los cite. La metodologíadidácticay la
dialécticamedievalaparecenen su empeñopedagógicode hablarnospor sen-
tentiaeet axiomata,emblematael adagia,dialogi et colloquia.

Todoeste legadointelectualhispano,clásicoo medieval,seránlosmateria-
les de edificaciónpara unaculturay pensamientonuevo.De ningunamanera
seráVives un colosal sistematizadorcristianizanteque reconviertaa Platón,
comoAgustínde Hiponao a AristótelescomoTomásde Aquino. Sólo preten-
dió dibujar los perfilesdel prototipodel hombrerenacentistay moderno.Para
lograrloen si mismoeligió unascategoríaséticasy unosprincipiosdeacción:
la libertad, la críticaabiertay ladefensade la dignidaddel hombre.Paratrans-
mitirlo alos demásdejóel mensajeuniversalde suslibros.

El conceptode la práctica de la libertadpersonalinterior y de conciencia
fue un rasgodistintivo de muchosde los humanistasdel siglo XVI. En Luis
Vives estacategoríafundamentalestabarevestidade un cierto señoríoen el
planteamientoy algunaterquedaden la ejecución.Rompiócon la ataduradel
poder de EnriqueVIII, a costade su propia seguridad,porqueno estabade
acuerdocon su injustificado capricho(Cartasa EnriqueVIII). Se vinculó por
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unasinceraamistadconErasmoquienmuchasvecesle pagabaconelolvido y
unadifícil mediaciónante sus detractoresde España(Cartasa Erasmo).Libe-
ró su concienciadesmarcándosede la religión de sus padrescon aquellos
papelespóstumosque hubo de compilarsu esposaMargaritaValdauracon el
titulo De veritatefidei christianae. Disintió formalmente,segúnPedro
Maluenda,conIgnaciode Loyola, aquienadmiraba,sobrecostumbresy prác-
ticas tradicionalesde la Iglesiaen torno al ayunoporqueno le parecíanjustifi-
cablesdesde los presupuestosde la lógica ni desdela doctrina del evangelio.
Fue, sobretodo, capazde liberarsecon un gestoascéticode desprendimiento
de aquello, tan querido paracualquierrenacentista:la fama,el honor, la
memoriade la posteridad:

“Te dije todo estoporquetú no mepresentestantasvecescomoun alicienteel señuelode
la famaala cualhasde saberqueyo no atribuyoimportanciaalgunay queno meilnpre-
siona más queci resplandorde un halo inconsciente,Me moverásmuchomáscon la
demostracióndel piovechopúblico porel cualte considerómás feliz quepor la fama y el
renombre“Can, a ErasmoBrujas.30/VIII/1529).

El ejercicio de la crítica socialy religiosa eraconsideradocomottn oficio
del humanista.La voz de protestase levantabacontrael autoritarismode la
Iglesiao frente al absolutismode los poderesadministrativoso políticos.Este
compromisoacarreódificultades, y hastapersecuciones,sobretodo a “los
menosprudentes”(10). Luis Vives practicóconhabilidad,equilibrio,justiciay
valentíaestavocación.Era paraél un nuevoelementode lacultura animi, no
exentode un cierto escepticismoen el éxito, comotambiénlo teníaen su pen-
samiento(II). Vivió, a través de sus corresponsalíasepistolares,todoslos
acontecimientospolíticos, religiososy culturalesde Europay sobretodosellos
emitió juicios. Lo hacia como por un imperativo vital:

...y puestoquepor la flaquezademis esfuerzosno puedoponerremedioatantosmales,
al menosen papelesdigo lo quesiento y ello me consuela’ (Cartaa Budeo,s/f. Riber,
pág. 1731).

A pesarde esta moderadaactitud, su espíritu crítico le granjeóno pocos
contratiempos.Escribeasí sobrelas represaliasdeEnriqueVIII:

“Yo tomé partido por lareina, puesme parecíaapoyadaen la mejorcausay la apoyéen
cuantopudecon mi palabray con mi plutna.Estaposición disgutóal rey, queordenómi
detenciónduranteseissemanas”(Cart.aJuandeVergara.sir. Riber. II. pág. 1680).

Al Inquisidor GeneralAlfonso Manriqueen 1529 —tres añosdespuésdel
final del duro procesocontrasu padre—dedicóla obraDe pacificatione,mos-
trando sus reservassobre las posibilidadesdel tribunal de la Inquisición en
España(Riber, I.pp. 255-57).Por otra parte,la voluntariay conscientesimpa-
tía ideológicacon Erasmo,señaladaprincipalmenteconel Contra pseudodia-
lécticosy los comentariosal De civitate Dei de SanAgustín, en losquevierte
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fuertescríticascontrael métodoy magisterioescolástico,del mismomodo que
lo hacíael holandés,le valierona Vives queacompañaraa ésteentrelos pros-
critos del Indice, sobretodo enmomentode mayor rigor censorialde la Iglesia
(12). Finalmente,su espíritucrítico leconsiguióunaciertamaníapersonalpor
partede Ignaciode Loyolaparaquesusescritospedagógicosno fueranutiliza-
dos en los colegiosde la Compañía(13). Aquello, pensamosnosotros,sólo
podíainterpretarsecomounaespeciedepersecuciónradicalizadade “un norte-
ño ibérico” contrael “cristianonuevo”o “el humanistalibrepensador”.

La doctrinasobreladignidaddel hombreeraotro delos logros del Renaci-
mientodesdesu nuevaperspectivaantropocéntrica.DesdePico de la Mirándo-
la habíallegado a otros humanistaseuropeos.Luis Vives la acepta,sin reser-
vas, y la constituyeen uno de los ejes cardinalesde su pensamiento.Esta
valoraciónprocedeparanuestroautorno tanto de la grandezade suspotencias
superiorescuantode su origen divino y de su destinofuturo. Aquelladignidad
traecomoconsecuenciala igualdaddetodoslos hombresy por endela comu-
nicaciónsocialde todoslos bienescomousuariosy productores,justificadaen
ladoctrinapaulinadel cuerpomístico:

“Nadie ignore, por tanto, que no ha recibidopara su uso y exclusivacomodidadni el
cuerponi el alma,ni lavida ni el dinerosino queessu dispenseroy escrupulosoreparti-
dor y queno eraparaotro fin los tiene recibidosde Dios... (...) y, en resumen,ladrónes
todo aquélqueno hacealos pobresparticionerosde lo que le sobra” (14).

El productológicode la puestaen prácticadelos principios de la dignidad
humanay de la igualdadde todoslos seresracionaleses la implantaciónde la
justicia en todassus variedades.El fruto de la justicia traerá,por fin, la paz.
Opusjustitiae,par. Estees el discursológico por el que correel pensamiento
de Luis Vives;

“La justicia pública imponepaz enla sociedady su pacíficaconvivencia:cadacual pone
ensegurosus bienes,sus hijos,su esposa,su hogar,su haciendacuyaposiciónen la gue-
rra es azarosae inciertay las másde las vecesocasionaenojoy pesadumbre”(CarL a
CarlosV. Riber11. pág. 357).

El españoldejó sumensaje,el pensamientoescritoen “sus papeles”.No
fue un redactorsistemático,como ninguno lo fue en el Renacimiento.El
mismo señalabaque uno de los oficios del humanistaes “cómo darforma a
suslucubraciones”.En último término susteóricassobresociología,psicolo-
gía, educación,filosofía o religión formanunaestructuradoctrinal, lacultura
del humanismocristianorenacentistaque todospodríanasumiry también
practicar.

En su obraDe subventionepauperumadelantaya una posición, en cierto
modo revolucionaria,pero siempreoriginal e innovadora.Si bien es cierto
queVives partedela virtud de la caridadparajustificar, en principio, la ayu-
da a los pobres,llega despuésa la tesisde queno hade ser labeneficencia,a
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travésde la Iglesia, quien ha de velar por el pauperismosino la sociedady
ello por unarazónciertadejusticiayaqueel pobre es tambiénmiembrode la
sociedad:

“Hastaaquíhemostratadode lo quetocabay pertenecíaal individuo, enadelantehemos
detratarde lo cumplideroa la sociedado digamosde lo queperteneceal poderpúblico y
al que lo rigeque representalo queel almaen el cuerpo” (De subventione.lib. II. pág.
1.389).

A partirde esemomento,describeel autorlas obligacionesy responsabili-
dadesde los poderespúblicos paracon los pobresy necesitados.Desdeestos
principiosmuchosautoresmodernosentiendenque laproliferaciónen Europa
y España,duranteel siglo XVI, de centrosde asistencia,correccióny enseñan-
za parapobresy marginadosse deben,en buena medida,a las doctrinasde
Vives, seguidasde cercaporotros pensadores.

Pasandoal campode la psicología,se ha de aceptarqueLuis Vives ha sido
superadolargamentepornuevasinvestigacionesy doctrinasen esteámbitopero
en su De anima et vita hayatisbosgenialessobreantropología,sobrelos rasgos
diferencialesde lapersonalidad,sobreel estudiode las pasiones,los ingeniosy
temperamentos,sobrelas potenciassuperioresy los lenguajesde comunicación
quejustificanla frasede FosterWatsonquele reconocecomoPadrede lapsico-
logía moderna(15). Posteriormentey dentrode esteanálisisbibliográfico,cono-
cemoslos trabajosmadrugadorresde MenéndezPelayopor descubriral Vives
filósofo teórico(16) y los esfuerzosde Bonilla SanMartín por recuperaral filó-
sofomoralista(17). Hoy tambiénse van conociendosusafinidadesconelestoi-
cismo grecolatinoy con las doctrinas sofistassobrela prudencia(18). Ello, al
mismo tiempo,nos hacepensarqueno son descabelladaslas sospechascrecien-
tes sobreunaposible influenciaen Quevedo,Graciány sobrealgunosepígonos
de la ilustraciónespañolacomo Mayansy Siscar,quien, al publicar sus obras,
descubrela grandezay proximidadde sumensaje(19).

Tampocoel título de Pedagogode Europaconquele designael académico
de la lengua,traductory comentadorde su obra, Lorenzo Riber parecería
desorbitado.Una desusobraspedagógicasInstituto foerninaechristianae trata
de presentarun modelo de mujerrenacentista.Si Baltasarde Castiglionedes-
cribelos perfilesde la donnagentile, de la mujer de la corteo de “la mujerde
calidad” Vives retrata y perfila el diseñode “la mujer de casa”, la mujer de
cadadía, unasvecesdoncella,otras casadao viuda. Es una magnaglosa del
bíblico mulieremfrrtem quis inveniet: ¿dóndeencontrarla mujer fuerte?A
cuántasmujeresno pudieronservir estasenseñanzasde Vives, sobretodo a su
destinatariaprimera de la reinaCatalinade Aragón. En otra de sus mejores
obrasdidácticasDe tradendisdisciplinis ensayatambién un esbozoplanifica-
ción disciplinar, una Ratio studioru¡nque, en nuestrocriterio, contienecomo
partesfundamentalessus teoríassobrela esenciade la educación,sobreel
maestroy el discípulo,sobrecurrículumy métodos(20).
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Por fin, en el áreade la religión aparecenuestroautorcomo un apologeta
másquecomoun teólogo.En los libros III y IV de la obrayacitadaDe veritate

.tidei christianaese establecendiálogosentrejudíos,árabesy cristianos.En uno
deellosparecetenercomointerlocutorasupropiopadreparaconvencerle:

“Judío—Puessois judíostambiéncomonosotros.En quéandamosdesavenidos?Cristia-
no—Vosotrosobserváisaquellaley carnalmentecomoos la presentóMoisé. Nosotros en
cambio, la observamosen el espíritu,el mismo Cristo y sus discípulosnos la explica-
ron.., asíqueaunos y aotrossenosmostróla mismaley, a vosotrosporMoisés,cubierta
con un velo y anosotrosdescubiertay reveladaporJesucristoSeñornuestro” (De Venta-
te. Riber. t. II. pág. 1.546).

En todoslos escritosreligiososapareceun Vives moralizador,catequistao
profetaperotambiénexisteel Vives orante,piadoso,humilde,ascéticoy senti-
mental:

~A quévieneparavida tan breveabastecimientotan largo?y cuantomenores la jornadaa
recorrer,tanto mayores elansiacon quese le buscao la avidez conquesele agarra...(...) tras-
lada mi corazónde la servidumbrede los <dolos a tu santoservicio. Servirtea ti es reinar”
(Obrasdevotas.Precesy oraciones.Ribert. t. 1. pág.491).

Desdeaquíy paraconcluir, nos atreveríamosa afirmar quealgunosde los
libros de Luis Vives podríanocuparun lugar en la mesade lecturade los
actualesplanificadoresdela Europade las Patrias.
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II; BIBLIOGRAFIA PEDAGOGíCASOBRELUIS VIVES - -

Sin duda alguna, Los Hadoshabríanmarcadocon piedra negrael naci-
miento, en Valencia, deJuanLuis Vives March en 6 de marzo de 1492. Más
todavíaque los insalvablesproblemasde su ascendenciajudeoconversay del
obligado extrañamientode España,hancontribuidoa desvirtuarsu figura his-
tórica la “manipulaciónoportunista”de su pensamientoy la maníade algunos
escritorespor presentarlecomo“precursor”de teoríasy doctrinasen cualquier
campo del saber.Estasúltimas circunstanciashan dificultado ciertamentela
tareade desenmarañarla complejaurdimbre de su perfil biográfico y han
influido en la variadasuertede su producciónbibliográfica.

La apariciónde una pequeñabiografía sobreLuis Vives, diseñadapor
NicolásAntonio, en 1672, parasu Biblioteca Hispana, despertóla curiosidad,
ya en la segundamitad del siglo XVIII. de algunosilustradoscomo Andrés
Piquer,Pablo Forner y GregorioMayáns.Se tratabade presentar frente al
modelo francéspatrocinadopor Feijóo o al modelo italiano de los seguidores
de Muratori, el ejemplarhispánicode Juan Luis Vives paraconducira norte
seguroel barcozigzagueantey perezosode la IlustraciónEspañola.Una figura
del humanismorenacentistaencajabaadecuadamentecomoclave de lecturay
representaciónpropia española.Así los hermanosGregorioy JuanAntonio
Mayánsy Siscarprepararon,sobrelas edicionessueltasde libros de Vives en
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Amsterdam,Amberes,Lovaina,Oxford, Lyon o París,unaprimeraedición en
Españade las obrascompletas:JoannisLudivici Vivis Valentini operaomnia
distributaet ordinata in argumentorumclassespraecipuasa Gregorio Majan-
sto... TomusI-VJIL ValentiaeEdetanorumin offlcina Benedicti Monfort, 1782
(-1790). Perohabíade transcurrirun siglo paraque,ya en otro contextohistó-
rico, se renovaranlos fervorespor Luis Vives. El movimientoeducativoeuro-
peístadel último tercio del siglo XIX pretendíaencontrarrespuestasal reto de
las nuevascorrientesnorteamericanasen educación.Luis Vives, frentea Budé,
Moro, Valía o el mismoErasmoa quienesse les reconocíanraícesen sus res-
pectivaspatrias,es el máseuropeizantey su pedagogíala más representativa
de los valorese idealesque se pretendíalevantarcomo bandera.En Francia
tenemosunamuestraen el empeñode Masabieupor reeditar,en 1783, los
Colloquia paralas escuelasy la convicción de J. Parinentierde queInglaterra
tambiéneradeudoradel valenciano: “1. Luis Vives; de sesthéoriessur l’edu-
cation et de leur influencesur les pedagoguesanglais“. RevueInternationale
de l’enseignement,25(1893)441-455,asícomolapreocupaciónde susprinci-
paleshistoriadoresentreellosCompayréy Russelot,por señalara Luis Vives
un lugar importanteensusprogramaciones.

En Alemaniael interésporVives pareceaúnmayor.Al empeñode divulgar
sus obras:Haiser,F. JuanLuis Vivespddagogischeschriften.Freiburg, 1896,
siguela creenciade un posible influjo del españolen Comenio:Hause,P Dic
p¿idagogikdes SpaniersiL. Vives und 5cm Einfiuss aufAmos Comenius.
Erlangen,1890y el valioso análisisde Kuipers,F. Vivesundseinerpñdagogik.
Leizig, 1897.

En España,porestascalendas,todo estácargadode másacusadasintencio-
nes,de algunosapasionamientos.En primerlugar, el movimientoregeneracio-
nistapretendela europeizaciónde España.Por mediode JoaquínCostase tra-
ta de trasplantarlos modelos europeossocio-políticos.La Generacióndel 98
pretendeacercarnosa laculturade allendelos Pirineos.La InstituciónLibre de
Enseñanza(ILE) buscala reforma en la pedagogíay la enseñanza,mientras
queSanzdel Rio se llega hastaAlemaniaparaencontrarrespuestafilosóficaal
desgastedefinitivo de laescolástica.En estosdos últimos camposla figura de
Luis Vives aparecerácomorecursoo comodín.Así Giner de los Ríos, Bartolo-
mé Cossíoo Rafael Altamira en conferencias,cursosy libros destacan,como
señeray reformista,la figurade Vives y en el Boletín dela Institución (BILE)
habrálugarparadiversosartículosen torno a nuestropedagogo.Por otraparte,
Marcelino MenéndezPelayo, tratandode justificar el poco aciertode buscar
un modelo filosófico germano-hegueliano,como Krause,para revitalizarel
pensamientohispánico,proponela filosofía de Luis Vives paraestarestaura-
cion. A travésde sus libros, conferenciasy magisteriodefiendeestaposición
que,en gran medida,ha sido recogidaen la publicación de la Sociedad
MenéndezPelayosantanderinacon el titulo Los grandesfilósofos españoles.
Guionesy reseñas.Santander,1945.Tambiéndejaclarosu pensamientovivis-
taen las notasa la traducciónquehacede Lange:Luis Vives. Madrid, 1984.En
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el último término,cree D. Marcelino que Luis Vives por su hispanidad,su
ortodoxiay la calidadde la filosofía merececompletarla ternade las escuelas
netamentehispánicas:lulismo, suarismoy vivismo. Si bienMenéndezPelayo,
paraquien Luis Vives es “el genio más universaly sintético que produjo el
siglo XVI en España”,no pudo escribiruna proyectadamonografíasobre
Vives, silo hizo su discípuloAlfonso-Bonilla SanMartin: Luis Vivesy lafilo-
sofíadel Renacimiento.2 vols. Madrid, 1929. Estelibro, serio y documentado,
ha contribuido,de modo definitivo, a fijar muchosaspectosde la figura histó-
rica de Vives.

En segundolugar, el movimientocultural siguiente“el novecentismo”,
tambiénrenovador,pero elitista, para selectos,“para minorías” diría Juan
RamónJiménezsurgecon losprimeros lustrosdel siglo XX. Ahora se preten-
deya lahispanizaciónde España,es decir, la búsquedade suspropiasseñasde
identidadcomo comunidadhistórico-culturalen el conciertode las naciones.
Historiadoresnotables,comoSánchezAlbornoz, Américo Castroo Menéndez
Pidal no dejande señalarel símbolo de Luis Vives, como humanistareforma-
dor de las enseñanzasy espejo-acumuladorde la mejor imagende lo hispáni-
co. En estamisma líneay de modo másexpreso,estánlas obrasde Ortegay
Gasset.Vivesy Goethe.Madrid, Revistade Occidente.1961,y GregorioMara-
ñón: Luis Vives (Un españolfuera de España).Espasa-Calpe,1942, pero a
todo esto hay que añadir los escritosdiversosdel hispanistaFosterWatson.
Entre estosel Luis Vives. Oxford, 1922. Ademásde gran pedagogo,llama a
Vives “el padrede la psicologíamoderna”.

En tercer lugar y a partir de la guerra civil española1936-39, desdelos
cuadrosfalangistasy del nacional-socialismo,se proclamala universalización
de los valorespatrios,de la raza, de la hispanidad.La figurahistóricade Luis
Vives revestíatodas las cualidadesparaser propuestocomo el modelo más
adecuadoy representacióncompletapara tantasaspiraciones.En esta línea,
GonzálezOliveros, creadorde la CátedraLuis Vives (1926) en Valencia,
publicaun libro con este título: Humanismofrentea Comunismo.La primera
monografíaanticomunistapublicada en el mundo,obra de un pensadorespa-
ñol el universalmentecélebrehumanistaJuanLuis Vivesquenació tajo el sig-
no Imperial del Yugo y dc las Flechas,el mismoaño en queEspañadescubrió
cl NuevoMundo. Traducción del original latino, introducción y Notaspor el
Doctor VcnceslaoGonzálezOliveros, Catedráticode Filosofía delDerechoen
la Univervidadde Salamanca.Valladolid, 1937. Por su parte,el padreJ.B.
Alfonso edita el Luis Vives, forma de la hispanidad.Valencia, 1941. Lógica-
mentepor estasfechasde 1940,quecoincidencon el centenariode la muerte
de Luis Vives, se publicanmuchosartículos, libros escolares,conferenciasy
algunaeditorial con la viñeta de la siemprevivaexhibe el mote Vives semper
vivas. También la magníficatraduccióndel académicoLorenzo Riber: Luis
Vives, Obras completas.Madrid, Aguilar, 1947, en la introduccióno ensayo
biobliográfico llama a Luis Vives “Pedagogode Europa”. (Riber, t. 1. cap.
XXI. pp.189-217)y se revuelveelescritordeestamanera:
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‘lo quesí nosmereceunarespuestainstintiva, mientrasno existanprobanzasmásautori-
zadas(...) es eí presuntoorigenjudío de Luis Vives. Nosdueleenormementever manci-
lado con esamanchaancestralel más cristianode los epígonosdel Renacimiento(...)

victoriosodebeladordemusulmanesy judíos”. (Riber. t. 1. cap. 1. pág. 15).

pero la publicaciónde las investigacionesde Miguel de la Pintay de JoséM~
Palacio Procesosinquisitorialescontra la Jámilia judía de Luis Vives. CSIC.
Madrid, 1964,demostrandoel origenjudeoconversodel escritor,hahechocaer
la tramoya y se perdió el símbolo. Afortunadamente,ya en nuestrosdías, la
figura de Luis Vives estásiendoanalizadacon independencia,conseriedady
de modo profundo.Así lo muestraobrasmagníficascomolas de CarlosNore-
ña: JuanLuis Vives. Madrid. EdicionesPaulinas,1978 o la de EnriqueGonzá-
lez y González:JoanLluis Vives, de la Escolásticaal Humanismo.Valencia.
GeneralitatValenciana, 1987 y los numerososartículos, libros, seminariosy
conferenciasconmotivo del V Centenariodel nacimientode Luis Vives.

Se hanescrito libros y trabajosde toda clasesobreel Vives filósofo, soció-
logo, psicólogoo apologeta.Nosotrossolamentenos preocuparemosde las
publicacionessobrela pedagogíadel valenciano. Ni siquieranos interesan,en
este momento,las obraspedagógicasescritaspor Luis Vives, aunqueno nos
convieneolvidar que ya en el siglo XVI los escritospedagógicosde Vives
compartíancon Melanchtonel favor en las planchaseditoriales,despuésde
Erasmoy Ramus.Así en la obradeE Buisson:Repertoirede ouvragespéda-
gogiquesde XVI siécle. París,1886, la lista estáencabezadapor Erasmocon
380ediciones,seguidode Ramuscon 150, y luego lleganMelanchtoncon 104
y Vives 91, y a ciertadistanciaestánValía con70, Dudé con40 y Lepsiocon
20. Decualquiermodo,algunasde las obraspedagógicasde Luis Vives sehan
venidoeditandoconstantementeparacentrosde estudio,escuelasde gramática
y formaciónde profesores.

Las fuentesparaeste trabajo,han sido, entreotras, el The national Union
Catalog (NUC) queen el tomo correspondientededicaa las obrasoriginales
de Luis Vives y de todogénerosobreesteescritorhasta113 títulos y también,
con la misma disposición,el CatalogueGeneraldes livres imprimésde la
BibliotequeNationale. París.n0 CCXII, págs.1014-1063.Tambiénhemoscon-
sultadoel Palau(pp. 392-436),el fichero generalde impresosde laBiblioteca
Nacionalde Madrid, la biblioteca pedagógicadel CSICy la biblioteca de la
Facultad de Educacióndela UniversidadComplutenseen susdiversasseccio-
nesde revistas,hemerotecae impresos.Ademásde la obligadaconsignación
de notasy citas bibliográficasde los libros consultados,hemosobservadolas
relacionesbibliográficasdel, ya citado,Buisson,de Estelrich,Mateu y Llopis,
Philippe Berger,queluegocitaremos;deSA. Voclersen Cuadernosde biblio-
grafía, II (1983) pp. 25-42 y de M. Battle: introducción,programay biblio-
grafía sobreLuis Vives. Murcia, 1947 y el másrecientede Dionisia Empaytad
de Croome:JuanLuis Vives. Un intentode bibliografía. Barcelona.Ediciones
Singulares,1989.
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Dada la necesarialimitación de páginasdisponibles,en vez de un trata-
miento temático,comohubierasido nuestrodeseo,nos ceñiremosa unarela-
ciónclasificadaporformasde publicacióncon algunasanotacionespertinentes.
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— Barberá,MG. (l923) “Luis Vives e ¡a pedagogíadel Gesuiti”. Civilta católica. 1.522-532;
2.1309-137.
— Torro, A. (l929)‘El pensamientopedagógicodeLuis Vives. “Cultura Valenciana.V.37-77.
— Torro, A. (l930)“Luis Vivespedagogo”.Cultura Valenciana.V. 54-80.
— Bataillon, M. (1930) ‘De nouveausuriL. Vives”. Bulletin hispanique. XXXII. 2.97-1 13.
— FernándezAlenizaba,E. (1940)“Influencia deEspañaen la Restauraciónde la Universidadde
Coimbra.Vivesy JuanIII”. HISPANIA. 1.71-86.
— Garmendíade Otaola,A. (¡940)“Luis Vives: ensayode pedagogíacomparada”.Razóny Fe.
119.130-139.

— Gibert, 5. de la Vega, R. (1943)“Juan Luis Vives, hispanistay educador”.NuevaEconomía
Nacional. 287-292.
— AlbarcaAguirre, B. (1943) “Luis Vives y la universidad.Pruebasiniciales: el talentoy sus
clases.Atenas.135,195-197.
— Toledo de Robles,R. (¡944) “Conferenciasobrela pedagogíade Luis Vives”. VI Semanade
Misiones Pedagógicas.Revistaespañolatic pedagogía.Año 11.217-231.
— MateuLlopis, F. (1945)“Decadenciade la escrituraenel siglo XVI. El testimoniode Luis
Vives”. Emérita.XIII.97-120.
— Urmenetade,Cervera,F. (1948)“Luis Vivescomoprecursorde Suárezy Balmes”Revistade
filosofía. VII.391-401.

Urmenetade, Cervera,F. (1948)“Referenciaa las bellas artesen las obras pedagógicasde
Luis Vives”. RevistaEspañoladePedagogía.Año VI-22.238-243,
— Mateuy Llopis, E. t 1950) “Luis Vives y lasbibliotecas”.Rey, Bibliotecas. Año VII. n0 25.31-

32.
— Urmenetade, Cervera.F. (1951) “La pedagogíabíblica y el pensamientode Luís Vives”
RevistaEspañoladePedagogía.Año IX.617-626.
— Crespode Lartigua, B. (1954)“Vives y su influjo en la pedagogía”.Analestic! Instituto de
Investigaciones pedagógica. 111.53-69.
— PrievaLinsky Ferer,0. (1959)“De lo renacentistay barrocoenlas máximasmoralesen Vives
y Gracián”.Revista deLiteratura. XV. N0s 29-30. pp. 93-103.
—Estrambasaguas.J. (1960).“Espejoparala niujerenel Renacimientoespañol”Revistade Lite-

V~hIITNTO? ~.4 Q2 liC
pv.

— Urmenetade, Cervera,F. (1965)“Luis VivespeldañoideológicoentreSanAgustín y Enrique
Bergson”.Revistadefilosofía. Año XXIV. N”s 94-95. pp. 37, 3-38,3.
— Ruiz Gil, M~ L. (1965)“Juan Luis Vives (1492-1540),JuanHuartedeSan Juan(1530-1591)
Esquemacomparativode su doctrinapsicológico-pedagógica“PerspectivasPedagógicas.Vol.
lv. N” 16.64-84.
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— RedondoGarcía,E. (¡966): La integracióndel conceptodesabiduñaen la pedagogíade Luis
Vives:,RevistaEspañoladePedagogía.Año XXIV. N094.99-l11.
— Beltrán Quera,M. (1968)“Resumeny comentariodeldocumentopedagógicodeLuis Vives”
De Rationestudii puerilis”.Revista Española de Pedagogía. Año XXVI. N0 103.191-209.
— Gucrlac, R. (1974)“Vives andthe educationof Gargartua”.Etudes Rahelaisienses. II.

— Moral de,B(1976)Estudiocomparativodel ingenio en JuanLuis Vives y HuartedeSan Juan
de”. AnalectaCalasanciana.35-36, 1-2
— Alferez Callejón,M. (1976) “ Actualida dc JuanLuis Vives” documentación jurídica. n0. 12.
set-dic.pag. 63 ss.
— Riberade Ventosa,E. (1977)lEí joven Luis Vives comentadorde la Ciudad deDios de San
Agustín”. Cuadernossalmantinosdefilospfía.tV. 145-168
— ElizaldeArmendariz,1. (1981)“Luis ViveseIgnaciodeLoyola”I-JispaniaSacra.33541-547
— Nue, F. (1983)“JuanLuis Vives, unpedagogoenEuropa”, Educadores.124. 533-547.
— Capitán Días, A. (1984) “El humanismopedagógicodeLUis Vives “Anales d« pedagogía. 2.
5-26.
— Monzón, A. (1985)“JoanLLuis Vives. Orientacionesperunavisió renovada”AJérs. 29-308.
— Riverade Ventosa,E. (1986)“El agustinismode Luis Vives” Cuadernos Salmantinos defilo-
sofía. 13. 99-111.
— Acer Sáez,E. (1987)El humanismoy la desigualdaddelos ingenios“Profesiones yEmpresas.
2.6-7.
— Moratinos Iglesias,J. (1989)“FI pensamientopedagógicoen el valencianoLuis Vives” L’
Acreí 1. 299-342.

Los artículosde revistasen el campode la investigacióncientíficason los
mejoresindicadoresde novedadesy del crecimientode aquellaáreade pensa-
mientoen la quela revistaseencuentraespecializada.Es evidentela imposibi-
lidad de señalar,en nuestrocaso, los aspectosnovedososde cadauno de los
artículoscitados,perocon procedimientoinversode síntesisagrupada,ya que
por las fechaslos trabajoscorrespondenalos plazosde tratamientode la figu-
ra de Vives señaladosen la introducción,recordaríamoscómolos trabajosdel
BILE y los aportadoshastael de Bataillon en el Bulletin Hispaniqueseñalan
en Vives una nota comúnparalos humanistasdel Renacimiento,todo se ve
sub specieeducationis,es decir, toda lacultura, cualquierescrito o actividad
de estoshombreVives en nuestrocaso,se haceconfines educativos.Por otra
parte,el segundotramode artículos,desde1940 a 1977, nos presentaun Vives
universalizadory trascendente.Su pensamientofilosófico, social, religiosoo
educativoes paraalgunosde sus autoresde siemprey parasiempre,per en el
último bloquede colaboraciones,máspróximasen fechasa nuestrosdías, se
detectaun sentido integradorde la vidad personalde Vives en su producción
pedagógica,de su pedagogíaen otros camposdel sabery todo ello en la etapa
renacentistaquele tocóvivir.

2. LIBROS PUBLICADOS SOBRE LA PEDAGOGíA DE LUIS VIVES:

Mallaima,C (1972): Estudio biográfico de Luis Vives. Burgos
Masabieu,L. (1978): Les Colloques seolaires da XVI siécle. París.
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Book.E. (1887):.LL Vives, en reforznator inom den pedagogiske vetusapen. Helcingfors.
Lecroux,E. (1988): Quid de puellis instituendis senserit Ludovicus Vives. (tesisdoct.).París.
Hause,P. (1890): Die Pdgagogik des SpaniersLuis Vives und sein Einfiuss aufAmos comenius.
(doct. diss)Erlangen.
Vadier, B. (1892): Un moralistedu XVI siécle, Jean Louis Vives etson livrede leducation de/a

.femme chretienne. Berna.
JuanLuis Vives (1986)Padagogische schriften. Freiburg.
Rivari, E. (1922): La sapientia psicologica et pedagogica de Giovanni Ludovico Vives da
Valenza. Bolonia.
Aguayo, A. (1926) Luis Vives como educador “. La Habana
Diaz Jiménez,E. (1929): Los fundamentoséticos, religiosos y psicológicosde la pedagogíade
Luis Vives. Madrid.
Torro, A. (1932)±cpedagogía científica segán Luis Vives. Barcelona,Casals.
Aroz, R: (1935):Viveslos humanistas de su tiempo ante la enseñanza del latín. Santiago de
Chile.
Blanco y Sánchez, R. (1935): Luis Vives: la pedagogíacientíficay/a instrucción de la mujer.
Madrid, Hernando.
BeneytoPérez, 3. (1941): Juan Luis Vives y el problema ¿leEuropa. Valencia.Analesde laUni-
versidaddeValencia.
Rios Sarmiento,J. (1941): Juan Luis Vives. Madrid,Editorial Juventud.
Gomis, iB. (1941): Luis Vives, /órtna de la Hispanidad. Valencia,
Xirau,J.(1944): El pensamientovivo deJuan Luis Vives. Buenos Aires, Losada
Ferrater Moral. (1944): Luis Vives y la psicología educativa. Valencia. EO.
Zaragiieta,J.(1944); Las directrices de la pedagúgíade Juan Vives. Madrid. El Magisterio
Español.
Urmenetade Cervera,E. (1949): La doctrina psicológicay pedagógicade Luis Vives, Barcelo-
na. CSIC.
CortsGrau,J.(1954): ‘La dignidadhumanaen JuanLuis Vives, en Estudiosfilosóficosy litera-
ríos. Madrid,Rialp. pp. 81-110.
CastánVázquez,J.M. (1959) “La enseñanzadel derechosegúnLuis Vives” Humenajea N.
PérezSerrano.1? Madrid. Pp.62-81.
Mauroni,B. (1960): Viveshumanistasspagnolo.Lugano.
GómezMonsegú B. (1961): Filosofía delhumanismode Juan Luis Vives. Madrid, CSIC.
CarrerasArtau,T. (1962):Luis Vives,philosophedel’ humanisme. Lovaina.
Alan, G. (1972)Vives ou 1’ humanismeengagé.París.Seghiers.
Marín Ibáñez,R. (1977): Luis Vives, ValencianouniversaL Valencia,Anubarediciones
Noreña,G.C. (1978):JuanLuis Vives. Madrid, EdicionesPaulinas.
Robles.L. (1982): “ Los hermanosMayánseditoresdeLuis Vives” cn Mayansy/a ilustración.
Ayuntamientode O/iva.
González y González,E. (1987): Joan Lluís Vives Dc la Escolástica al Humanismo. Valencia,
GeneralitatValenciana.
— Fernández Santamaría, JA. (1 99t)): Juan Luis Vives. Escepticismo y Prudencia en el Renaci-
miento. Salamanca,Edie. Universidad.
— Gómez-Hortiguela Amilio, A. (1991): Luis Vives, valenciano, o el compromiso del filósofo.
Valencia,GeneralitatValenciana.

Aunqueen algunostítulos aparecentérminos comofilosofía, psicologíao
derecho,no falta en ningunode ellos el aspectopedagógico.En el resto, esta
línea aparecemejor localizada,siempredentro del movimiento humanístico
del siglo al quepertenecióel españolJuanLuis Vives.
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3. LA PRESENCIA DE LUIS VIVES EN LIBROS HISTORICO-
CULTURALES

Existen bastanteslibros científicosy otros de lecturarápidaque dedican
algunasdesuspáginasa la figura de Luis Vives dentro del movimientohuma-
nísticodel siglo XVI. Aparecetambiénen ellosel Luis Vives sociólogo,filó-
sofo o psicólogojunto conotras connotacionesinteresantes.Aportamosalgu-
nas muestrasde libros en los que el espaciopedagógicoresaltabien
demarcado.Así, el libro de Bataillon, M. (1979): Erasmoy España.Madrid,
PCE., recoge,en muchasocasiones,la relaciónamistosaentre Luis Vives y
Erasmo.Aquél es el desinteresadodefensor,contra“los frailes” y la Inquisi-
ción, de las doctrinaserasmistasaxfte Juan de Vergara,Alfonso Virnés, Juan
Maldonado,Franciscode Vitoria y el propio Inquisidor General,el arzobispo
Manrique. Bataillon cita, con conocimientoy elogio, gran partede las obras
pedagógicasde Luis Vives. No podemospasarporalto la obrade Batllori, M:
Humanismoy Renacimiento.Barcelona,Ariel. Dentro del libro el cap. III,
redactadopor RicardoGarcíaVilloslada conel titulo “El Humanismoeuropeo
de Luis Vives” (Pp. 22-26), señala,con precisióny actualidad,rasgosnuevos
importantesde lavida y ‘actividad educadorade Luis Vives. Por su parte,el
mismoBatllori en el cap. VI y bajoel epígrafe“Las obrasde Luis Vivesen los
colegiosjesuisticoseuropeosdel siglo XVI” (Pp. 125-159) haceun estudio
serio de las vicisitudesquecorrenanteel Indice de LibrosProhibidoslas obras
de Erasmojunto con las de Vives y pone derelieve las prevencionesde Igna-
cio de Loyola o JerónimoNadal parautilizar las obrasde Luis Vives en los
colegiosde gramáticade los jesuitas.Lo cierto es, a nuestroparecer,que la
polémicasobrela ortodoxia del españolen estoscentrossólo podía llegar a
algunoslibros de trabajoescolarcomo los Colloquia o el De Rationestudii
puerilis. Y en estecasosiemprejuzgaronLaynezo Juande Bonifacio que los
escritosdel humanistavalencianono podíancorrer la misma suerteque la
purgatio o podasimplacablesquese hacíanen el teatrode Terencioy los ver-
sos de Juvenalparaunosestudiantesde lO hasta16 añosde vida. Tampoco
nos pareceevidente la tesisde CodinaMir, o Mario Barberáen el articulo
citado de la Civiltá Católica,que hemosreseñadoen su lugar, en torno a la
influenciade lapedagogíade Vivesen losjesuitas.Tal vez el mejor heredero
de stí pensamiento,dentro de la Compañíade Jesús,seaBaltasarGracián.Y
siguiendonuestramarchade análisis librario, nada impide recordaraquíel
libro magníficode Gil Fernández,L. (1981): Panoramasocialdel humanis-
mo español. JSOO-1800.Madrid, Alhambra. Entre otras citas, recuerdael
profesorde la Complutensela ignoranciaen Españade los escritosLuis
Vives o Melchor Cano ya que, segúnSimón Abril (Apuntamientos...,pp.
293-300)no se leen estos autores“porque escribieronen latín”. También
pone de relieve Luis Gil la resistenciaa la imitación latinista de Erasmoo
Luis Vives por la falta de purezay aticismocon alejamientode los modelos
clásicos.Por fin, cerraremosestabreve relación con la citadel libro de Fer-
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nándezAlvarez, M. (1989): La sociedadespañola en el Siglo de Oro.
Madrid, Gredos.Vol. 1. pp. 463-484. En la secciónque el autor titula “Los
creadoresdcl Siglo de Oro: su testimonio” describeel profesorsalmantino,
con aportaciónbibliográfica suficiente, cómoen el españolsubsistenrasgos
de pensamientosocial y educativocomunesal Renacimientopero que luego
se incorporana la culturahispánicaposterior.

4. INSTRUMENTOS PEDAGOGICOS: MANUALES. TRATADOS.
DICCIONARIOS. COMENTARIOS DE TEXTO

Tampoco aquí intentaremos algo exhaustivo.Hacemosconstarcómo las
universidades españolascon Facultadesde Cienciasde la Educación han pro-
gramado en sus disciplinas de Historia de la Educación, como estudioimpres-
cindible en la etapa del Renacimiento,el tema sobreLuis Vives. Comocom-
plementoy ayuda sobrelas leccionesmagistralesde cada profesor,el
estudianteviene manejando,junto “al imprescindibleasidero”de los apuntes,
algunosmanualesy tratadosde historia de lapedagogía.En todosellosapare-
ce ínevitablementeun capitulo dedicadoa Luis Vives. Entre los manualesy
tratadosmásutilizadospodemosseñalar:

A) — Morando,D. (1961):Pedagogía.Barcelona,Luis Miracle.
— Abbagnano,N. y Visalberghi, A. (1981):Historia de la pedagogía.(50 ed.).
Madrid, FCE.
— Bowen,D. (1976-1979-1985):Historia de la EducaciónOccidental.3 vols.
Barcelona,Herder.
— Capitán,A. (1987): Historia del pensamientopedagógico.2 vols. Madrid,
Dykinson.
Capitán,A. (1991): Historia de la educaciónen España. Vol. 1. Madrid,
Dykinson.
— Debesse,M. y Mialaret, G. (1974): Historia de la pedagogía.Barcelona.
Oikos-Tau.
— GuitiérrezZuloaga,1. (1961):Historia de la educación.Madrid, Iter.
— Moreno, J.M.; Poblado, A.; Río del, D. (1980): Historia de la educación.
Madrid, BIE.
— Durkheim, E. (1982):Historia de la educacióny de las doctrinaspedagógi-
cas. Madrid, La Piqueta.
— Luzuriaga,L. (1982):Historia de la educacióny de la pedagogía.(160 ed.).
BuenosAires, FCE.
— GarcíaHoz, V. (1959): “Juan Luis Vives, pedagogode occidente”en Los
grandespedagogos,dirigida porJ. Chateau. México, FEC. pp. 34-52.
— Garin,E. (1987):La Educaciónen Europa. 1400-1600.Barcelona,Crítica.
— Nava Rodríguez,W T. (1992): La Educación en la Europa moderna.
Madrid, Síntesis.
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Entre los manualesmás amplios, dedicadosal ámbito universitario,los de
Abbagnano(pág.209) y DanteMorando(pág. 171) hacenunadescripciónbre-
ve y generalizadade la actividadpedagógicade Luis Vives, mientrasque el
Vol. II de J. Bowen (obra muy válida, a pesarde las verdaderaslimitaciones
señaladaspor el profesorViñao Frago, sobretodoen lo referentea la pedago-
gía española)recabaparaVives, junto conotros pedagogos(Pp. 525-532)la
graninfluenciaen la pedagogíadel siglo XVI al encuadrarsu obra“como ins-
trumentode paz”, como servicioal bien común“y como caminoparael
saber”.Perohande serlos manualesdel catedráticode Murcia, Alfonso Capi-
tán, los que mejor abordanla figura de Luis Vives. En el segundode estos
manuales,cuandotratalas cuestionesde la doctrinapedagógicaen elhumanis-
mo español(pp. 175-232),describe,casi de modo sistemático,el pensamiento
de Luis Vives sobreel fin de la educación,sobrela naturalezadel alumno,la
doctrina y formación del maestro,los contenidosy métodosde la enseñanza.
Muestrael sentidode universalidadde la vida, culturay pedagogíade Vives,
al modo de como lo haríasu maestroy amigo Erasmo:ego mundi civis esse
cupio(yodeseoserciudadanodel mundo).Próximamenteverála luz unaHis-
toria de la educaciónen Españay enAmérica. 3 vols. Madrid, FundaciónSan-
tamaría,dirigida por el catedráticoDr Buenaventura Delgado, en la que Luis
Vives tendrátambiénun espacioimportante.

En el grupode manualesde menoramplitud y dedicadospreferentementea
escuelasuniversitarias,tambiénaparecela figura de Luis Vives comoen los
libros de Durkheim. Luzuriagao Debesseperoen el de lacatedráticaGutiérrez
Zuloagaquedanmásperfiladoslos aspectosde metodología,los problemas
psicológicosy la pedagogíade la mujer, con lo quecoincidiránotablementeel
libro de J.M. Moreno. Finalmente,y refiriéndonosexpresamenteya a lostrata-
dos, la aportaciónde GarcíaHoz (Pp. 40-59)enel libro de Chateaudejaclaro
la importanciade la figurapedagógicade Luis Vives encomparaciónconotros
pedagogosmundialesmientrasqueel ponderadoestudiode E. Garin (Pp. 145-
150) sitúa a Vives entrelos grandeseducadoresrenacentistascomo Valía,
Erasmo,Budeo,Cotlet,Moro, etc...,ideaéstaquevuelvea repetirlaobracita-
da deM~ TeresaRodríguez,insistiendoen el talantereformista,cristianoy uni-
versaldel pedagogoespañol(pp. 41-44).

8) Los diccionariosde distintascienciasse hanconvertido tambiénen un
buen auxiliar didácticode alumnosy profesores.Entre los dedicadosa las
Cienciasde la Educación,tal vez el primerode la editorial Labor, con un arti-
culo anónimosobreLuis Vives (PP.3 164-3167.Vol. II) y el último, en el que
el articulo correspondientea nuestrohumanista,lo firma Flores d’Arcais, sea
lo más válido en aportaciones.

— SánchezSarto, L. (1936): Diccionario de pedagogía.Barcelona. labor. 2
vol s.
— GarcíaHoz, V. (1964): Diccionario de Ciencias de la Educación. Salaman-
ca,Anaya.2 vols.



140 BernabéBartoloméMartínez

— Rombach,E.; GutiérrezZuloaga, 1. (1983): Diccionario de Cienciasde la
educación.Madrid, Rioduero-BAC.3 vols.
— Floresd’Arcais, G.; GutiérrezZuloaga,1. (1987): Diccionario de Ciencias
de la educación.Madrid, EdicionesPaulinas.

C) Los libros de comentariosde textose presentancomoinstrumentosmuy
útilesde trabajoparael aulauniversitaria.En esteapartadosólo señalaremos
aquéllosquetienenunarelaciónexpresaconel temahistórico-educativo:

— Luzuriaga,L. (1968):Antologíapedagógica.BuenosAires, Losada.
— Esteban,L. y Mayordomo,A. (1980): Textospara la historia de la educo-
cion. Comentarioy textos.Valencia,Nau Llibres.
— Martín Alcázar, M. (1980): Pedagogía.Textospara comentario.Zaragoza,
EdelVives.
— Galino Carrilo, A. (dir.) (1982): Textospedagógicoshispanoamericanos.
Madrid, Narcea.
— Lozano Seijas,C. (1982): Antología de textospedagógicos.Barcelona,
P.L.V.
— Negrín. O. y Ossenbach,G. (1986): El comentario de textos educativos.
Madrid, UNED

Ante la imposibilidadmaterialde hacercualquierreferenciaa cadauno
de los textosque se dedicana la obra pedagógicade Luis Vives, y sin que
supongademéritopara ningún otro recopilador,personalmenteselecciona-
mosel propuestopor el profesorSeijas Lozano(fragmentopedagógicoque
hemosutilizadoen el aula) enel que Luis Vives describela vida y actividad
del maestro-humanistaen su formación próxima y remota,en su actualiza-
ción y formación permanente,en cuantoa Ja investigacióny publicaciónde
sus obras,sobre la capacidadpararecibir positivamentelas críticasa sus
tareasdocentey la evaluaciónde la misma.Porotra parte,enel libro colecti-
vo presentadopor AngelesGalino merecela penaresaltarel artículo y los
textos seleccionadosparacomentara Luis Vives presentadospor el catedrá-
tico Emilio Redondo.

5. EXPOSICIONESY CATALOGOS. CONGRESOSY SEMINARIOS.
CENTENARIOS.PRENSA

Diversosactosconmemorativosen relacióncon la figura de Luis Vives
comohansido los centenariosde sunacimientoo muertey otros tipos de con-
memoracionesy trabajoshan generadotambiénun material bibliográficoque
trataremosde recogeren esteapartado:

— Mateu y Llopis, E. (1940: Catálogode la Exposiciónbibliográfica celebrada
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con motivo del IV Centenariode la muertede Luis Vives. 15 mayo-15junio.
Barcelona.Diputación.
— Estelrich,J. (1941):Expositionorganiseé& la bibliotequenationale.París.
— Alcayde Vilar, R. y otros (1940): Colección de articular recogida en el IV
Centenariode la muertede Luis Vives.Valencia.CátedraLuis Vives de laUni-
versidadde Valencia.
— Homenajea Luis Vives (1977): VI Congresode EstudiosClásicos.2-6 sept.
1974. Madrid, FUE.
— JuanLuis Vives (1981): Arbeitgesprdchin der HerzogAugustBibliothek
Wolfénbiittel. Vom 6. bis. 8. November,1980. Hambourg.Edit. a. Buck. Haus-
dewe1.
— Erasmusin Hispania,Vives in Belgio (1986): Acta colloquii brugensis.
Lovanii, ed. Ijsewijn i a. Losada.Peeters.
— Seminariode FilosofíaEspañola(1922): JuanLuis Vives(/492-1540).Orga-
nizadopor elDpto. de Filosofía III. UniversidadComplutensede Madrid.
III. La filosofía humanistade Luis Vives:
a) Alan Guy “El humanismode Luis Vives y su relacióncon Budé y otros
humanistas.
b) JuanM, Lorenzo “La latinidadde Luis Vives”.
e) CarmenLabrador“La formaciónde Jamujer”.
d) BernabéBartolomé“La nuevapedagogíadeLuis Vives”.
e) RafaelRamón“Crítica de Luis Vives alpensaínientomedieval”.
— Curso de veranode El Escorial(8-21, agosto1992) Luis Vivesy Erasmode
Rotterdam.Intervienen:Antonio Mestre,JosephPérez,Dirk Sané,Ignacio
Tellecheay otros.
— Congresodela Universidadde Valencia(1992):Luis Vives,2-7 ocubre.
— Vil Congresode Historia de la Educación(1993): De Vives a Comenio.
1492-1692.Málaga.Universidad.

— Algunos artículosde prensa:
a) RamónLledó“Luis Vives humanistay sociólogo”.(ABC. 30/3/1992).
b) FranciscoAbad“El lenguajey el hombre”.(ABC. 3/5/1992).
c) Farmentia“V Centenariode Luis Vives”. (ABC. 27/II/1992).
d) Manuel FernándezAlvarez “Quinientos añosdel humanistaJuan Luis
Vives”. (ABC. 3/6/1992).
e)JuliánMarías “Españadesdelejos” (ABC. 19/1II/1992).
f) JosepPérez“Luis Vives, quinientosaños”.(ABC. 3/6/1992).

6. RELACION DE LAS OBRAS PEDAGOGICAS ORIGINALES DE
LUIS VIVES

—Aedeslegum.Lovaina,Martens,1519.
—Anima et vita libris tres (De). Basilea.Winter. 1538.
— ArgumentumSomniiScipionisCiceronis.Lovaina, Nartens.1520.



142 BernabéBartoloméMartínez

— Artvtotelisoperibuscensura(De). Basilea,Oporinus.1538.
— BucolicaVirgilii interpretatio, potissimumalíegorica. Basilea,Wiíner. 1539.
— Comentariaad libros de Civitate Dei. D. Aurelii Augustini.Basilea,Froben.
1522.

— Consultatione(De). Lovaina,Rescius.1532,
— DeclamationesSyllanaequinque.Amberes,Hillen. /530.
— Disciplinis (De) Amberes,1-filíen. 1531.
— Epistolis conscribendis(De). Amberes,Hillen. 1534.
— Fabulade homine.Lovaina, Martens.¡529.
— Initiis, secúset laudibusphilosophiae(De). Lovaina,Martens. 1519.
— institutionefoeminaechristianae (De). Amberes,1-filíen. 1524.
— Isocratis oratio areopagita.Brujas,Crook. 1526.
— Linguaelatinae exercitatio.Basilea,Winter. 1539.
— Praefatioin Georgica Virgilii. Lovaina,Martens. 1519.
— Praelectioad CatonemMajoremCiceronisquaedicitusranima senis.Lovai-
na,Martens.1519.
— Praelectioin Convivia Francisci Philadelphi.Lyon. Huyón. ¡514.
— Praelectioin quartumrethoricorumad Herennium.Lyon, l-ltiyón. 1514.
— Prealectioin suumsapientem.Lyon, Huyón. 1514.
— Rationedicendi (De). Lovaina,Rescius.1532.
— Rationestudii puerilis epistolaeduae(De). Lovaina,Marteus. 1542.
— Sapiens.Lyon, Huyón. 1514.
— Sapientiamintroductio(ad).Lovaina,Martens. 1524.
— Symbolasivesatellitium.Lovaina,Martens. 1524.
— VeritasJúcata(11) sivede licentia poetica.Lovaina,Martens. 1523.
— Veritatefideichristianae (De). Basilea,Oporino. 1543.

RESUMEN

En estetrabajose abordala figura históricade Luis. Nació en Valenciaen
1492. SecelebraesteV Centenariode su nacimiento.

En este trabajoexistendos partes.En la primera se tratan los conflictos
personalespor la búsquedade un modelo ideal educativocomo formación
integral potenciadorade la libertady comodesarrollode símismojuntoconla
defensade los valoresdel espíritu.En la segundaparte,el procedimientoserá
analizar, no de modo exhaustivo,la bibliografíapedagógicaen tomo a Luis
Vivesa travésde la revista,el libro, el manual,el comentariodc texto, la pren-
sa, el catálogoy publicaciónde exposiciones.

SUMMAR’Y

This work is concernedabouthistorial personalityof Luis Vives. Lic was
born in Valenciain 1942. It is the V Centenaryof this nativity.
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The papaerpresentstwo main parts.The first one,arediscussedthe perso-
nals problemsof his life and searchaboutthe ideal model educationalas an
integral formation which en forces the freedon and developmenof the self
with the protectionof mankind’sespiritualvalues.The secondpart the method
hasbeento analyse,thougt not exhaustively,the pedagogicalbibliography of
Luis Vives by meansof review, book, handbook,mass-media,catalogand
publicationof expositions.


