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editoRial - pResentación

I

La revista Cauriensia tiene como uno de sus objetivos fundamentales 
fomentar el intercambio de información, estudios y resultados de investiga-
ción, toda vez que la institución que la sustenta, el instituto Teológico “San 
Pedro de Alcántara” de Cáceres, Centro afiliado a la facultad de Teología de la 
universidad Pontificia de Salamanca, tiene el convencimiento de la necesidad 
de la búsqueda de la excelencia académica e investigadora. Por eso el instituto 
Teológico de Cáceres a través de su Servicio de Publicaciones y especialmente, 
de su revista Cauriensia, apoya eventos, sean Seminarios, o Congresos… que 
fomenten áreas de estudio en el ámbito de las Ciencias eclesiásticas, con el 
fin de compartir los conocimientos y servir de medio de transmisión y trans-
ferencia de los mismos, cumpliendo así con su función intelectual, académica, 
docente, de investigación y también eclesial (pastoral). el presente número 
tampoco podía faltar a una cita de este tipo. en este caso, la ocasión ha tenido 
lugar en Salamanca, en una acción conjunta con la universidad de Salamanca, 
quien organizó el i Seminario de investigación, vinculado al Proyecto La 
Filosofía de las Pasiones en la Escuela de Salamanca, titulado “Scholastica 
Salmanticensis: de las pasiones y de las virtudes” (Proyecto de investigación 
financiado por la Junta de Castilla y León – BoCYL 29/03/2011, 2010-2013 – 
Referencia Proyecto: SA378A11-1), que se celebró en la ciudad del Tormes, en 
la Sala de Comisiones del aulario de la facultad de filosofía de dicha universi-
dad, los días 15 y 16 de diciembre de 2011. 

De este modo, la sección de estudios del presente volumen de la revista 
Cauriensia parte de este acontecimiento, pero no se queda allí. A partir de la 
ocasión que brinda que en un momento y espacio determinado se junten varias 
personas alrededor de un tema para ser discutido, este pensamiento se hace más 
universal cuando se abre a otros autores significativos que pueden enriquecer 
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la reflexión de forma que el resultado escrito adquiera su vida propia. La unión 
de este esfuerzo se puede visualizar institucionalmente a través de las personas 
implicadas en este proyecto y las instituciones que representan, tanto de España 
como de otros países.

El tema de las pasiones y de las virtudes es uno de los lugares fundamen-
tales dentro del estudio de la filosofía que tiene su origen coincidente con la 
misma pregunta filosófica y cuya investigación acompaña a la propia reflexión 
sobre qué es la filosofía y el lugar que ocupa en el mundo de los hombres. 
Además, en esta simbiosis con la vida de los seres humanos en general y el 
pensamiento filosófico en particular, dicha reflexión se convierte en el termó-
metro de la temperie humana y del contexto intelectual que se hace presente 
cada vez que el hombre se cuestiona sobre las virtudes que alimentan su vida 
de forma particular y social, y los instrumentos de su “humanidad” con los que 
determina su acción y reflexión virtuosa, en un debate sobre las facultades, en 
el que la pasión juega un papel de visualización antropológica de gran calado, 
toda vez que en su interior esconde apuestas metafísicas. Efectivamente la pre-
gunta por la virtud acarrea siempre la cuestión sobre la referencia última que 
esta constituye en la sociedad y la vida de los hombres en común. Es cierto que 
el desarrollo en la Edad Media de éticas de corte más teocéntrico (algunas de 
forma explícitamente de naturaleza legal teocéntrica, otras de forma intelectiva 
y emotivamente teocéntricas) parecería que exaltaran la cuestión entre la rela-
ción vertical del hombre, en la adquisición de una virtudes dadas por Dios y 
realizadas por el hombre (en su entendimiento y voluntad) de forma totalmente 
ajena a la cuestión Helénica; pero esto no sería del todo cierto, si reparamos 
en la forma en el que el lenguaje vierte siempre a la referencia. De modo que 
la entrada en la esfera intelectual de una referencia capaz de mostrar la verdad 
desde la palabra dada, respecto a otra nacida de la interpretación de la palabra 
susurrada (por las musas) “en verdad o con pretensión de verdad”, influye en 
la forma concreta de entender la capacidad humana para encontrar la referencia 
de la virtud y su materialización concreta y la relación entre quien constituye 
la referencia y la interpreta (de forma oral o escrita). Pero, en todo caso, es, 
precisamente, este cuestionamiento el que va constituyendo la misma pregunta 
filosófica en el contexto de su propia forma de decir las cosas (y con otras 
formas de establecer las formas culturales, que no son sino las estrategias inte-
lectuales en las que construimos nuestras vidas humanas, es decir, individuales 
y colectivas). En este contexto puede ser útil utilizar un momento concreto 
(entendemos la “Escuela de Salamanca” como un momento en el sentido de un 
lugar de construcción de la narración de la filosofía y la teología que constitu-
yen Europa) y reflexionar con diversas propuestas, de forma que podamos vis-
lumbrar las coordenadas sincrónicas y diacrónicas de este momento (Escuela de 
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Salamanca) en una de sus cuestiones fundamentales, y, en ello, universalizan-
tes, algo en el que la propia Escuela de Salamanca constituye “su historia” en la 
historia del pensamiento que le rodea en el tiempo (de la Edad Media a la Edad 
Moderna) y en el espacio intelectual (en autores que viven y enseñan en Sala-
manca, que han estudiado, pero han desarrollado su vida fuera de la Universi-
dad salmantina, en autores que tuvieron las referencias y ecos de la doctrina de 
dicha universidad, o en filósofos decididos a construir nuevos paradigmas de 
transición de los que se construyen en un momento dado, ese que conocemos 
como Escuela de Salamanca en su acepción más concreta).

Desde un punto de vista más histórico (e historiográfico) vemos que hasta 
finales del siglo XVI se estuvo tratando en las Escuelas y Universidades el pro-
blema de las pasiones y de las virtudes con una finura y rigor admirable, con 
comentarios a Aristóteles y, principalmente, al Libro de las sentencias de Pedro 
Lombardo y a la Suma Teológica de Santo Tomás. Ambos conceptos eran parte 
importante del discurso teológico de los saberes tanto desde una perspectiva 
teórica como práctica. La progresiva recuperación que se fue haciendo de la 
tradición clásica, sobre todo del Filósofo en el siglo XV, fue posibilitando una 
mirada y comprensión más rica, a la par que autónoma, de los mismos. Los 
propios Estatutos de la Universidad de Salamanca así lo fueron recogiendo para 
sus distintas facultades, en especial de Artes y Teología, como expresión de un 
mandato constitucional (1411) que fue configurando la Escuela de Salamanca. 
Esta tradición filosófica en toda su diversa y plural riqueza, a través de modelos 
y sensibilidades distintas en el tratamiento de las pasiones y de las virtudes es 
objeto de los estudios que presentamos de modo que sirvan para comprender 
mejor la transición hacia la filosofía moderna que comienza a elaborar otros 
discursos y modelos en la segunda mitad del siglo XVI, algunos de los cuales 
también serán presentados. 

Aunque el seminario que animó la publicación en cuestión se titulaba: La 
Filosofía de las Pasiones en la Escuela de Salamanca: “Scholastica Salmanti-
censis: De las pasiones y de las virtudes”, la amplitud de los estudios, la uni-
versalización del mensaje en autores y temáticas, hacen que más que tratarse de 
un estudio concreto sobre una temática en la Escuela de Salamanca, hayamos 
optado por una presentación temática a partir de la Escuela de Salamanca. Es 
decir el estudio de diversas perspectivas en torno a la temática, teniendo siem-
pre como referencia lo que en la Escuela de Salamanca se fue dando, de forma 
que puedan establecerse por parte del lector las precisas conclusiones. De ahí 
que la sección se titule La Filosofía de las Pasiones y la Escuela de Salamanca. 
Los estudios que presentamos pretenden cubrir estudios en torno a los concep-
tos filosóficos de pasión y de virtud y su ámbito de problemas, sus antecedentes 
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medievales y el contexto en la Escuela de Salamanca, así como los nuevos 
enfoques y discursos que sobre las mismas inicia la Modernidad filosófica.

Dentro de la temporalidad medieval iniciamos el recorrido por una autora 
que cada vez va ganando más peso por su potencialidad filosófica dentro de lo 
que es el contexto monástico femenino. Las pasiones son básicas en la religio-
sidad y Hildegarda de Bingen encarna, sin duda, un análisis filosófico-teológico 
desde la analogía simbólica. Este es el tema que centra el estudio de Georgina 
Rabassó (Universidad de Barcelona), Las virtudes, fuerzas vivas del alma. Por 
su parte, Isabel Mata López (Universidad de Salamanca) en Del dolor y otras 
pasiones: análisis hermenéutico de una inscripción hispanohebrea del siglo 
XII atiende al mundo hispano-hebreo bajomedieval y la influencia de los facto-
res fisiológicos y cognitivos a través del análisis de una inscripción funeraria. 
La investigadora (Conicet) y profesora (Universidad Católica Argentina) Laura 
E. Corso de Estrada examina la exégesis de Tomás de Aquino de la noción de 
pasión estoica. Desde un análisis de las obras del Angélico la autora presenta 
en su estudio La exégesis de Tomás de Aquino de la noción de pasión estoica, 
el contexto filosófico de la tradición estoica de las pasiones (en el estoicismo) 
y más inmediato (en Guillermo de Auxerre y Felipe Canciller). El tema de las 
pasiones no es solo de corte antropológico-intimista, sino que como sucede 
desde el inicio de la reflexión filosófica, el microcosmos humano es el laborato-
rio proyectivo del acontecer social y político. En este sentido, el sugerente artí-
culo del conocido profesor de la Universidad de Buenos Aires, Francisco Ber-
telloni, titulado Las pasiones en la teoría política medieval. Tomás de Aquino, 
Dante y Marsilio de Padua trata sobre la relación de las pasiones con la teoría 
política en el tiempo que va del siglo XIII al XIV a través de los textos de tres 
significativos autores: el De Regno de Tomás de Aquino, el De Monarchia de 
Dante y el Defensor Pacis de Marsilio de Padua. 

A este bloque de filosofía medieval le sigue otro del periodo que con-
figurará definitivamente el mundo moderno: se trata de la época que va del 
Humanismo hasta el Barroco. Es el momento de creación de la Escuela de 
Salamanca, una época de lectura hermenéutica más creativa de lo que pudiera 
imaginarse de la tradición medieval, y un momento privilegiado de concen-
tración de esfuerzos que atraviesan diferentes contextos peninsulares (tanto 
del reino de Portugal como el de España) y formatos (o soportes) intelectuales 
que se configuran en torno al pulso (y el impulso) de la Universidad de Sala-
manca, como termómetro del quehacer intelectual. De esta forma los estudios 
de Manuel Lázaro Pulido (Universidade do Porto): Las pasiones y las virtudes 
en el Cathecismo pequeno del obispo Diego Ortiz de Villegas (1457-1519) y 
Ana Alexandra Macedo Lima (Universidade do Porto): La melancolía en la 
Primeira y Segunda Centúrias de Curas Medicinais de Amato Lusitano, anali-
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zan literaturas limítrofes y complementarias a la filosofía como son la literatura 
pastoral-catequética y medicinal. Por su parte, el profesor de la Universidad de 
Navarra, José Ángel García Cuadrado, La identificación de las fuentes aristo-
télicas en la tradición renacentista y barroca, se aproxima de forma decidida 
al contexto académico salmantino, como lo realiza la también profesora de la 
misma universidad Mª Idoya Zorroza y Genara Castillo (de la Universidad de 
Piura) en el estudio titulado Aflicción al interior del actuar humano. Comenta-
rios salmantinos a Tomás de Aquino. Por su parte María Martín Gómez (Uni-
versidad de Salamanca) aterriza en la figura del profesor de dicha universidad 
salmantina: Bartolomé de Medina estudiante en la Universidad de Salamanca. 
La configuración de la interpretación de la tradición filosófico-teológica de la 
Segunda Escolástica que conoce en la llamada Escuela de Salamanca un punto 
central, va extendiéndose y abriendo sus fronteras geográficas y temporales a 
las instituciones del nuevo Orbe católico especialmente en la institución de la 
Compañía de Jesús. Nuevos Colegios e impulsos universitarios favorecen la 
extensión del Comentario y la circulación de talentos (alumnos y profesores), 
realizando así un enriquecimiento conceptual del tema de las pasiones. Los artí-
culos del prestigioso profesor de la Universidade de Coimbra, Mário Santiago 
de Carvalho: ‘Amantes amentes’ O papel da memória na antropologia das 
paixões, segundo o Curso Jesuíta Conimbricense, de Ángel Poncela González 
(Universidad de Salamanca): Una aproximación bibliográfica a Francisco 
Suárez como comentador de la Suma Teológica y de la profesora e investiga-
dora de la Universidade de Porto, Paula Oliveira e Silva titulado A doutrina 
suareziana sobre a natureza paixões: antecedentes medievais e prenúncios de 
modernidade dan buena cuenta de esta circunstancia de apertura que apunta en 
la dirección del cambio de paradigma filosófico. Una transformación que siendo 
brusca no es abrupta o mejor discontinua. Un salto filosófico que fundamenta la 
Modernidad, pero que se fundamenta en un pensamiento que siendo tradicional 
siempre demostró su dinamismo interno. El estudio del catedrático de filosofía 
de la Universidad de Salamanca, José Luis Fuertes Herreros, Entre la transfigu-
ración y la física de las pasiones (1616-1649) supone la clave de bóveda de los 
estudios presentados, mostrando el tránsito que va de la transfiguración de las 
pasiones a la física de las mismas, en lo que será la filosofía moderna.

Filosofía moderna que está representada en este número por los estudios 
sobre la nueva hermenéutica de las fuentes clásicas por parte de Félix González 
Romero de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid en La rehabilitación 
del mundo emocional en la modernidad. Los predecesores de la ética carte-
siana. El estoicismo moderno; del tratamiento cartesiano en Descartes y las 
Pasiones del Alma realizado por la profesora de la Universidad de Navarra 
Raquel Lázaro Cantero; el estudio comparativo en el racionalismo que nos pro-
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pone Luis Rodríguez Camarero (Universidad de Santiago de Compostela) en el 
estudio El valor y la génesis de las pasiones humanas en el último Descartes 
y en Spinoza; para terminar con una presentación de las pasiones en Thomas 
Hobbes por parte de David Jiménez Castaño de la Universidad de Salamanca 
con el artículo: La prioridad del placer sobre el deseo en la teoría de las pasio-
nes de Thomas Hobbes: una explicación materialista, mecanicista y fisiológica.

Desde el Consejo de Redacción de la revista Cauriensia pensamos que el 
conjunto variado de los estudios en el tiempo, y el espacio muestran la variedad 
conceptual del tema de las pasiones. El hecho de sin ser sistemático, presen-
tar una línea de progresión en un contexto variado, pero uniforme a partir del 
topos de la Escuela de Salamanca como síntesis de este dinamismo, presentan 
al lector una unidad que merece un tratamiento diferenciado en la Sección 
de Estudios de la Revista. Espero que pueda contribuir a entender mejor los 
fundamentos filosóficos y teológicos de nuestra cultura europea asentada en la 
interpretación medieval del pensamiento filosófico clásico.

II

Como en todos los volúmenes de Cauriensia, más allá de estudios orien-
tados a una temática determinada, damos lugar a otros tipos de reflexiones que 
interesan al campo de las Ciencias Eclesiásticas. Nos interesa de forma especial 
incluir estudios referentes a la diócesis de Coria-Cáceres: su patrimonio cultu-
ral, artístico, su historia civil y eclesiástica, los episodios que han construido y 
construyen la vida real del Pueblo de Dios diocesano y de las gentes de Cáceres 
y Extremadura, que son nuestro contexto vital (civil y eclesial) más próximo. 
En el presente volumen esta necesidad la cubre el estudio del profesor de His-
toria de la Universidad de Extremadura José Pablo Blanco Carrasco, quien 
ya había colaborado con la diócesis en torno al Centenario de la muerte del 
Obispo D. Juan Álvarez de Castro en el libro que el Servicio de Publicaciones 
de la Diócesis de Coria-Cáceres y el Instituto Teológico de Cáceres publicaron 
en 2010 (M. Lázaro Pulido – J. Moreno Ramos	(eds.), Mons. Juan Álvarez de 
Castro y Muñoz. Obispo de Coria (1790-1809)). De nuevo retoma la senda de 
investigación del citado prelado en el artículo titulado Intentos de reforma y 
política social de la diócesis cauriense en tiempos de la Guerra de la Indepen-
dencia española. El obispo Juan Álvarez de Castro en el que presenta y analiza 
los principales rasgos de su política y su pensamiento. De tema diocesano 
también contamos con el estudio (de la sección Notas y Comentarios) realizado 
por Jesús Carlos Rodríguez Arroyo sobre el Convento de Santiago Del Azevo 
(Cáceres).
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Otro profesor de la Universidad de Extremadura, en este caso de Historia 
de la educación da un salto en la temática presentando un tema más universal, 
a través de uno de los hombres más interesantes del siglo XIX, buceando en 
sus planteamientos educativos encuadrados en el movimiento de la pedagogía 
católica, así como su influencia en el Movimiento de Oxford, su intelectualismo 
y reflexiones sobre la fe, la razón y la educación, y su participación y plantea-
miento de la Universidad Católica de Irlanda: La pedagogía de John Newman: 
Intelectualismo y universidad. En fin, el apartado de Miscelánea muestra la 
diversidad de su epígrafe en temáticas diversas como son el tratamiento del 
amor desde una perspectiva psiquiátrica y psicológica, que presenta el director 
del C.O.F. José Mª Mora Montes en La pasión erótica conyugal; la reflexión 
moral y ética en el estudio del profesor de la Universidad de las Illes Balears, 
Rafael Ramis-Barceló, titulado La historiografía de la ética en la tradición 
aristotélica en Europa: Macintyre and Irwin; y una preciosa reflexión sobre y 
desde el pensamiento del siempre sugerente y actual san Agustín, realizada por 
el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Ignacio Verdú Berganza 
titulada La humildad y el acceso a la verdad en el pensamiento de Agustín de 
Hipona.

Termina el presente volumen con dos interesantes estudios nacidos de la 
filosofía medieval y la historia del arte presentados por los profesores Francisco 
León Florido (Universidad Complutense de Madrid) y Fernando Moreno Cua-
dro (Universidad de Córdoba) que en la sección Notas y Comentarios escriben 
respectivamente los artículos titulados: La cuestión in reparatione corruptae 
y el problema de la omnipotencia divina de Pedro Damián a Guillermo de 
Rimini y San Pedro de Alcántara y la transverberación teresiana en la estampa 
alemana del último Barroco. Por último la sección Documentos presenta una 
traducción de un texto de Heidegger realizada por el profesor de la Universidad 
de Córdoba Pedro Mantas España: La “Conclusión” de la tesis de habilitación 
de Heidegger. Traducción y Comentario.

Hemos estados tentados en desentrañar los estudios en esta introducción, 
pero es momento para el lector de elegir y leer aquello que crea de interés. La 
revista Cauriensia entre tanto sigue con su compromiso por la calidad. En este 
año hemos sido introducidos en ATLA y a partir del año 2013 Cauriensia estará 
indexada en SCOPUS. Agradecemos a todos los colaboradores el hacer posible, 
por la calidad de sus trabajos y su esfuerzo investigador, estos éxitos editoria-
les. Saludos y buena lectura.

manuel	lázaro	Pulido
Director de Caurensia


