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STO. TOMAS CONTRA GENT, LIB. 4, R. 13). 

L A gran restauración producida por la venida del Hijo de Dios al mundo, 
no se concretó al órden sobrenatural y divino, sino que trascendió de una 
manera muy sustancial a la ciencia puramente humaría'; y produjo, como 
era natural, una filosofía, una literatura, una jurisprudencia, un derecho 
publico, una civilización en suma, que le eran propias. Los fervientes 
discípulos del Crucificado impulsados por la potente voz de su Divino 
Maestro, que les liabia mandado enseñar á todas las gentes, con la brújula 
de la revelación en la maio,Jíde* queerais intellectiim, se consagraron des-
de'luego á combatir en la filosofía pagana resucitada por los Xeoplat mi-
cos, todos aquellos puntos directamente opuestos t las nuevas creencias, y 
formaron un sistema que satisfaciera, á la vez que asegurase las necesidades 
de la inteligencia. Tal fué'ía'í^reá de S. Justino, Atenágoras, Clemente de 
Alejandría, Orígenes, Tertuliano, S. Atanasio, S. Basilio, los dos Gregorios, 
¡á. Crisóstomo, 8. Hilario, y por último, el sublime génio de S. Agustín que 
vino á consumar en el siglo IV las obras de sus ilustres antepasados, purgan-
do, limando y perfeccionando sus trabajos S. Isidoro Hispalense, Boecio 
y Casiodoro, profundos conocedores de las letras griegas y romanas, conser-
varon multitud de fragmentos de los filósofos paganos, y con las doctrinas dé-
los Padres citados forínaron* compendios, vertieron al latín varias obras de 
Aristóteles, las comentaron, y propagaron estos conocimientos por todos 
los pueblos de Occidente, así es que en justicia se les debe tener como las 
verdaderas fuentes de la Filosofía escolástica. Varias épocas recorrió esta 
escuela, y sufrió las visicitudes de los tiempos, hasta llegar al siglo XIII, 
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àgio que produjo las gigantescas inteligencias de Pedro Lombardo, Alber-
to el Grande, y sobre todo, de Sto. Tomás de Aquino, que con el poderoso as-
ce:¡diente de su genio dominó la anarquía de las opiniones, las sometió á su 
impelió, y redujo esa filosofía á un sistema, completo, enteramente armoniza-
do con el dogma católico. Duró su apogeo por todo el resto de la edad me-
dia. y comenzó á decaer liácia fines del siglo XV, época en que la Religión, 
que era su base, sufrió los rudos embates del racionalismo moderno; pero en-
tónces, como abora, para todo bombre que haya comprendido que la única 
antorcha que puede alumbrar los tenebrosas regiones de los sistemas pura-
mente humanos es la fe, la filosofili escolástica, ó mejor dicho cristiana, es 
y será la única aceptable, pues además <« .: garantir de todo error, supuesto 
que la verdad nunca puede oponerse a la verdad, «leja a la inteligencia su 
más completa libertad para tocio aquello qr.c 110 pugne con su piedra ile to-
que, y establece un verdadera y justo eclectisismo capaz de seguir todos loa 
progresos de ia ciencia. Para facilitar el conocimiento de los ilustres maes-
tros de tan esclarecida filosofía, he traducido, aumentado y adicionado el 
presente Vocabulario que explica su paite tecnológica, adoptada también pol-
las ciencias eclesiásticas y aún por los filósofos racionalistas de la Alemania. 
Por via de apéndice, he puesto al fin los principales aforismos filosóficos, 
con sus referencias al Vocabulario, para la inteligencia de los más oscuros. 

NOTA.—Las explicaciones de las nuevas palabras, ó frases añadidas por el 
traductor, van marcadas con un asterisco. 

VOCABOLARIO 
UK LOS 

de mas difícil inteligencia 
que se encuentran en los escritores 

de la Edad Media. 

A. 
A B A L I E T A S (cb-alio). E s t ene r el ser p o r otro (a se ess'e). AS-

SEITAS.—Es t e n e r el ser por si. 

A B S O L U ' I U M , — L o abso lu to es lo q n e n o se refiere a o t ra co-
sa, c o m o Dios . U n n o m b r e abso lu to es el q u e t iene una signi-
ficación perfecta , y q u e 110 implica a lguna o t ra cosa en su signi-
ficación, c o m o hombre , calor. Es opues to al n o m b r e connota -
t ivo. V. Connotativo. 

* Absolutum, absolvere, es to es, l ibre d e o l i o 

A B S O L U T E . — S e d i c e q u e una .cosa es tal abso lu tamente , c u a n d o 
en si t i ene la na tura leza , ó acc iden te , q u e requieren tal o cua l de-
nominac ión . Así se d ice q u e el h o m b r e es a b s o l u t a m e n t e ra-
cional , q u e u n a pa red es a b s o l u t a m e n t e blanca. T i e n e po r cor-
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relativo la palabra respective, que se dice de una cosa, á laque se 
dit tal ó cual deminacion según que se le compara con otra; pe-
ro no en razón de que se le considere en su naturaleza, ó acci-
denten Asi se dice de un hombre de pequeña estatura que es -
relativamente grande comparado con un niño, mientras que se 
le dice pequeño, si se compara á un gigante. 

Ksta palabra tiene algunas veces el mismo sentido que la pa-
labra simpliciter, y se dice que una cosa es tal absoluta 6 sim-
plemente, cuando se le puede dar tal ó cual denominación sin 
restricción ni adición. Asi se dice que nuestra alma absoluta ó 
simplemente (absoliit'e aut si/hplisiter) es inteligente. Enton-
ces tiene por correlativo la expresión secundum quid, que se em-
plea cuando it una cosa se da cierta denominación, bajo algún 
respecto, como se dice que un Etiope es blanco secundum quid, 
es decir, bajo la relación de los dientes, o como se dice, qué los 
demonios son buenos, non absoluté. sed secundum quid; es decir, 
por lo que vé á su naiuraleza. 

ABSTRACTO.—Consis te en separar una cosa de otra. S. 
Thom., I Met., lee. TO. % _ 7 

ABSTRACTIO REALLS. Acción por la que una cosa es real-
mente separada de otra, como el brazo del cuerpo. 

ABSTRACTIO LOGICA. La acción de la inteligencia que con-
cibe una cosa sjn otra, 6 sin las propiedades á que está realmen-
te unida, como cuando yo concibo al hombre sin concebir á Pe-
dro", 6 á los otros individuos en quienes existe la naturaleza hu-
mana; cuando se concibe el fuego sin eonsiderar el calor. 

ABSTRACTIO SIMPLEX. -Es la abstracción por la cual la inte-
ligencia considera una cosa sin otra con quien esié unida, sin 
negar que conviene al sujeto; como cuando se considera en ej 
hombre su cualidad de ser racional, sin ocuparse de la facul-
tad que tiene de reir, de hablar. 

ABSTRACTIO COMPOSITA SEU NEGATIVA.—Tiene lugar 
cuando la inteligencia abstrae una cosa de otra, de tal suerte, 
que niega que le conviene, ó afirma su contraria, como cuando 
se dice que un carbón no es negro, ó se.afirma que es blanco. 

ABSTRACTIO PHYSICA.—Que consiste en hacer abstracción 
de la materia singular, y no de la materia sensible. 

ABSTRACTIO MÁTHEMATIC'A.—Consiste en hacer abstrao-
cion de la materia sensible, y de la materia inteligible. Así el 
físico considera los cuerpos naturales en general, y no tal ó cual 
cuerpo; el matemático considera la cantidad y no la materia, el 
metafísico considera la naturaleza del ser abstracto de la mate-
ria y de la cantidad. 

ACCIDENS.—El accidente en general se define: lo que existe 
en virtud del sujeto en quien reside. El accidente aparece y 
desaparece sin que el sujeto deje de existir. 

ACCIDENS SEPARABILE.—Es aquel que fácilmente puede 
ser separado del sujeto,como el calor se separa fácilmente del 
fierro, la luz se separa del aire. 

ACCIDENS INSEPARABILE.—Es el que con dificultad se se-
para del sujeto, como la blancura con relación á la nieve. 

ACCIDENS PHYSICUM SEU NOMINALE.—Es aquel que 
tiene una entidad distinta de toda sustancia. Se distinguen acci-
dente absoluto (abstractum) y el accidente modal (moda/e). El 
accidente absoluto que se contrae á la cantidad y cualidad, pue-
de por efecto del poder divino existir sin sujeto. Asi es como la 
cantidad, el color, el sabor del pan y del vino, están en la Eu-
caristía sin sujeto al que sean inherentes. El accidente modal 
(modale) no puede absolutamente existir sin sujeto. Tales son la 
acción, la pasión, la unión, el conocimiento que necesariamente 
suponen una cosa que obra, que padece, que está unida, que co-
noce v que no se puede concebir sin esto. 

ACCIDENS LOGIC UM SEU YERRALE AUT PR/EDICABI-
I,E.—Que comprende todo lo que acontece á una cosa de una 
manera contingente, y que se dice de ella accidentalmente, 
de tal suerte que la cosa puede existir, y ser concebida si'-"1, esto, 
como ser vestido por un hombre, ser irracional por un animal. 

ACCIDENS METAPHISYCUM.—Es aquel que no esta com-
prendido en el concepto de la sustancia, ó bien aunque esta iden-
tificado con "la sustancia, nuestra inteligencia puede sin embar-
go ,concibir esta sustancia sin é!. Por ejemplo, la facultad 'le 
reir (/is ib ¿litas) es un accidente metafísico del hombre que aun-
que este identificado con su esencia, se puede concebir_esta 
esencia sin esa propiedad. 



ACCIDENS PR.ED'JCAMENTALF/—Equivale a! accidente me-
táfisicó. 

ACCIDENS EXTRINSECO! .—Es aquel que no se refiere 
31 sujeto sino extrínsecamente, como la acción exterior con re-
lación al agenté. 

ACCIDENS INTRINSECUM.—Cuaflidd verdaderamente existe 
en la cosa, como el frió pertenece á el agua. 

ACCIDENS PROPRIUM.—Vfease la palabra Proprium. 
ACCIDENS COMMUNE.—Es un accidente susceptible de en-

contrarse contingentemente en muchas cosas, como el calor 
con relación al fuego y al aire. Se dice por oposiciou al acci-
dente propio, 

ACCIDENS COMPLETUM—Es el que tiene una verdadera 
entidad accidental, distinta de la sustancia y de los otros acci-
dentes. como la luz. 

ACCIDENS INCOMPLETUM.—Es un modo accidental que 
completa y perfecciona su sujeto, conu la existencia es el acci-
dente incompleto de la luz. 

Por las palabras accidéntale y aecidentaliter, véase Essentiali-
tcr. Formaliter y Per se. 

ACCOMMODA DISTRIBUTIO.—Esta distribución tiene lugar 
cuando un atributo que conviene á la especie entera, es acomoda-
do ó atribuido á cada individuo, observando entre ellos cierta di-
ferencia proporcional. Esta palabra tiene por correlativo lo que se 
llama distributio absoluta, que consiste en que se aplica en ca-
da individuo un atributo general sin ninguna distinción. Asi 
cuando se dice, todos los hombres tienen penas, debe ser toma-
da en el primer sentido {distributio est acccmmodá) y cuando se 
dice todos los hombres son mortales, esta proposicion se toma 
en el segundo (distñbutio est absoluta;//.) 
* ACCOMMODE.—Se dice de una proposicion universal de la 
cual se exceptúa algo: como todos los hombres pecaron en Adán, 
cxccpto N. S. Jesucristo y la Sma. Virgen. 

ACCRETIO SEU AUGMENTATIO.—En un sentido lato se to-
ma por una adición cualquiera de una cantidad nueva. En un 
sentido estricto hay acrecimiento cuando se adquiere una can 
tidad más grande que aquella que se ha perdido, como cuando 

los niños adquieren más sustancia y cuerpo, que lo que pierden 
por la acción del calor natural. 

ACTIO.—Es aquello por lo cual el agente produce su efecto, co-
mo la iluminación, el calentamiento. 

ACTIO IMMANENS.—Es aquella que es recibida en el sujeto, 
mismo de quien emana, como la acción de la inteligencia, 

ACTIO TRANSIENS.—Es aquella que es recibida en un sujuto 
distinto del agente, como cortar, calentar. 

ACTIO S U BST A NT IA LIS.—La que tiene por término la sus 
tancia, como la generación del fuego. ' 

ACTIO ACCIDENTALIS.—Lo que produce un accidente, como 
blanquear. \ 

ACTIO INSTANTANEA.—La que se produce instantáneamen-
te o que no se extiende á partes de tiempo determinadas, como 
la creación, la iluminación. 

ACTIO SUCCESIVA.—La que se produce durante algún perio-
do de tiempo, como la acción de calentarr. 

ACTIO DIRECTA AUT REFLEXA.—Véanse más adelante es 
tas palabras. 

ACTIONES SUNT SUPPOSITORUM.—Este axioma muchas 
veces citado por Santo Tomás, significa que las acciones se atri-
buyan á todo el sér compuesto, ó á todo el individuo, y no ex-
clusivamente á la parte que produce ó sufre la acción. As\ cuan-
do el cuerpo está enfermo, se dice qué el hombre lo está, y 
cuando el alma comprende, se dice que el hombre comprende. 
Asi es como la muerte de la humanidad de Cristo, es llamada 
la muerte de una persona divina. 

ACTU.—Se dice que una cosa es en acto (//.' JCtu) cuando real-
mente ha sido ya producida por sus causas. Potentia: Se dice al 
contrario en potencia (in potentia) cuando la cosa no existe verda 
derameate: pero que puede existir. Asi todas las cosas posibles 
que se encuentran en estado de posibilidad, no existen sino en 
potencia. 

ACTUALITER.—Este adverbio se dice de lo que está en acto. 
Tiene por correlativo los adverbios polentialiter o habitualiter 
que se dice de lo que puede ser producido 6 de lo que tiene 
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habito de serlo. Asi cuando se habla de una cosa que es mo 
vida en acto, se dice que el movimiento existe actualiter, se di-
ce que existe potentialiter, cuando solo puede ser movida, y 
haóitualiter es lo que tiene costumbre da ser movido. 

ACTUARE ALIQUID.—Significa hacer alguna cosa en acto, y 
algunas veces darle su forma. Asi es como el alma actualiza (ac-
tuat) al cuerpo, porque ella le dá su forma y lo anima. (Véase 
Informare). 

ACTUS,—Algunas yeces el acto (actus) designa lo existencia del 
ser. Asi esse actu ó i?i actu, ens actúale, actualitas, habere actum, 
significa lo mismo que existir. Por ejempio, cuando un hombre 
existe, se dice que tiene el acto (actum habet), ó la existencia 
que no tenia cuando era puramente posible. Otros veces se to-
ma también por el atributo del ser de donde se concibe nacen 
otros atributos del mismo ser. Así la razón en el hombre recibe 
el nombre de acto (actus) con relación á otros atributos que na-
cen de ella. 

ACTUS ABSOLUTUS.—Se llama asi al ser completo, como 
el hombre, el ángel. En este sentido tiene por correlativo actus 
•respectivus que es un ser incompleto, como la materia que care -
ce de forma. 

ACTUS PURUS.—Es el acto en que nada se puede concebir de 
potencial, o que no tiene necesidad de otro ser, para existir. -En 
este sentido, solo Dios es un acto puro. Por oposicion la mate-
ria prima es llamada pura potentia, porque está en potencia res-
pecto de todas las formas; y nada en acto tiene en si. Algunas 
veces el actus putus, se toma por la forma sustancial, como el al-
ma con relación al cuerpo. Ella le dá la forma sin recibirla. El 
actus purustomado en el primer sentido, es llamado también ac-
tus absolutus simpliciter. Por oposicion se distingue actus absolu-
tus secundum quid que es un ser incompleto, y que tiene necesi-
dad de otro para existir, como el ángel. 

ACTUS PHYSICUS.—Es el que concurre con la potencia á la 
formación de un compuesto real, como el alma. 

ACTUS METAPHYSICUS.—Es aquel que con la potencia con-
tribuye á constituir un compuesto metafisico, como la existencia 
y la sustancia. 

ACTUS FORMALIS O SIMPLEMENTE ACTUS.—Es el que 
determina la forma de la cosa de manera que sea esto más bien 
que aquello. La forma sustancial es aquella que unida á la 
materia prima constituye el ser compuesto. Asi la forma sus-
tancial del fuego determina el compuesto, en el que se 'encuen-
tra, de manera que sea fuego y no otra cosa. La forma acciden-
tal es la que se añade á una cosa ya existente, y determina tal 
modo de ser, más bien que tal otro. Así la forma accidental del 
color hace qne el cuerpo sea más bien colorido que déjar de 
serlo. El acto (actus) tomado en este sentido tiene por correla-
tivo la potencia (potentia) que designa la aptitud que tiene la 
materia del ser compuesto para recibir una forma. 

ACTUS INFORMATIVUS.—Es la forma ó lo que hace el pa-
pel de fórma en un compuesto. Asi es como el alma existe en el 
cuerpo, el conocimiento en el alma inteligente. Tiene por cor-
relativo potentia informabilis, que es la materia del compuesto. 
Así el cuerpo es potentia informabilis, con relación à el alma que 
es su actus informativus. 

ACTUS PRIMUS.—Por antonomasia, es la forma sustancial, fia 
facultad misma. Asi el actus ptimus de la inteligencia, de la vi-
da, es la facultad que se tiene de comprender, de vivir. Actus 
secundus, es la acción producida por la potencia, ò la operacion 
que viene tras del ser. Asi se dice que alguno obra in actu pri-
mo, cuando tiene el poder de obrar, y se dice que obra in actin 
secundo cuando de hecho obra. 

ACTUS PRIMUS REMOTUS.—Es la causa que carece de cier-
ta condicion ò de alguna cosa que se requiere prèviamente para 
obrar. Actus primusproximus, es la causa unida á todas las co-
sas requeridas prèviamente para producir la acción. Así el fue-
go cuando no se le aplica à la estopa est in acto primu remoto 
comburendi, pero cuando se le aplica est in acto primo próximo. 

ACTUS A C C I D E N T A L E PERFECTUS.—Es aquel que infor-
ma ó que actualiza al sujeto tan perfecramente que no le deja 
tender à otro acto; como la luz. 

ACTUS A C C I D E N T A L E IMPERFECTOS.—Es la via ò ten-
dencia à una forma ulterior, como la iluminación que produce 
la luz. 

/ 
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ACTUS VITALIS.—Véase Vitalis. 
ACTUS HUMANUS SEU LIBER; SEU MORALIS.—Es el ac-

to que ejecuta el hombre según que usa de su razón, y en que 
es señor de sus actos, como la limosna hecha libremente à un 
pobre. Sobre esta clase de actos reposa el mèrito ó demèrito. 

ACTUS~HOMINIS SEU NATURALIS.—Es aquel que el hom-
b¡e ejecuta sin advertencia por parte de la razón, como cuando 
mueve las pierna;; ó brazos sin pensarlo. 

ACTUS ELICITUS.—Se llama así el acto que es producido in-
mediatameute por la voluntad, y que subsiste en ella, como el 
amor, el-odio etc. La voluutad es su principio más próximo. 

ACTUS IMPERATUS.—Es aquel que es mandado por la vo-
luntad; pero cüya ejecución esá encomendada á otra potencia, 
que es su principio próximo, como hablar, pasearse. 

ACTUS PRIORSIVE MELIOR EST QUAM POTENTI A.— 
Es un axioma que significa que vale más para una cosa; existir, 
que ser solamente posible, <5 que la potencia unida al acto 

vale más que cuando está privada del acto. 
ACTUS N OTIONALES.—(V. Notiones). 
AD ALIQUID.—Véase Reíatio. 
A D E Q U A T E . — U n a cosa se tóma adecuadamente cuando se le 

considera entera y totalmente {integre et totaliter). Por ejemplo,, 
el hombre tomado adecuadamente es un animal racional. Una 
cosa se toma inadecuamente c {inadequate) uando se vé solo 
en parte {paitialiter), tomado así el hombre quiere decir un animal 

A D/EQUATIO.—Ecuación, igualdad. Veri/as est adeequatio rei et 
intelectus. La verdad consiste en la ecuación ó igualdad que 
se establece entre la cosa .percibida y la inteligencia, es decir, 
que entonces la cosa es en sí misma, lo que es en la inteligen-
cia . Adoequatio loci. Es lo que los teólogos llaman commensura-
ti o spatii eum re locata. El cuerpo tiene la misma medida que 
el lugar commensuralur loco, porque cada parte del cuerpo que 
está en un lugar, corresponde á cada parte del espacio que lo 
contiene, como un licor en un vaso es lo que constituye com-
mensuratio spatii eum re locata. 

* ADHiESIVE.—Cuando se dice que una cosa está unida á 
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otra; pero no de tal manera que separada deje de existir aque-
lla. Se opone á informative, cuando una cosa está unida á otra 
como su forma, á sustantive, cuando una cosa existe en otra como 
forma dependiente del sujeto—á—inhesive, cuando una cosa es-
tá unida á otra, no como parte que se pueda separar, y quita-
da exista naturalmente. 

ADDITUM.—Se llama así un término que se añade á otro para 
modificar su significación. Se distingue: 

ADDITUM AMPLIANS,—Cuando el término añadido tiene por 
fin extender la significación del otro término, como en esta pro-
posición: El hombre, cualquiera que sea, está sujeto al error; el 
termino cualquiera que sea, extiende la significación del término: 
sujeto al error. 

ADDITUM RESTRTNGENS.—Es lo contrario, pues restringe 
la significación. 

ADDITUM DIMINUENS.—Es un término añadido para que la 
significación del otro término se restrinja del todo á una par-
te. Asi cuando yo digo este hombre es bello del rostro, concreto la 
belleza á solo el rostro. 

ADDITUM ALIENANS.—Es un término añadido para trasfe-
rir la significación propia de una palabra á una significación im-
propia, como en esta proposición: el hombre pintado es bello, la 
palabra pintado roba al hombre su significación propia, que es 
la de un ser vivo y racional, y lo convierte en un objeto de pin-
tura, 

ADJACENS TERMINUS.—Es lo mismo que llamamos adjeti-
vo. Una proposición en la que el verbo o la cópula, no tiene 
predicado que le sea adjunto, se llama de secundo adjacente-, como 
Pedro existe. Si se añade un predicado, como Pedro es hombre; 
se llama de tertio adjacente. Se dice que una hipótesis repugna 
in adjecto, cuando el adjetivo ó el predicado se compone de 
tárminos que recíprocamente se destruyan, como esta hipótesis, 
si una figura fuera redonda y cuadrada. 

ADSEITAS,—Es lo mismo que referirse á sí. Ad se ordinem ha-
bere. 

^ Q U I P A R A N T I E RELATIO.—Véase Relatio. 
./EQ UI POTEN TIA.—La misma fuerza y el mismo sentido de 
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dos proposiciones que proviene de la equivalencia de los térmi-
nos; v. g.: No todo hombre es justo: Algún hombre es injusto. 

/EQUIVOCA.—Se distinguen dos clases: aquivoca a casu y cequi 
voca á consilio. ALquivota á ausu, cuando una cosa, bajo cierto 
respecto, conviene como predicado á algún objeto, y bajo otro 
distinto a otro; como la palabra gallus en latin significa un gallo, 
y un Galo. Siendo esta homonimia puramente fortuita, por este 
motivo se le llama equivoca á casu. 

y.Equivoca á eonsilio, es la misma cosa que los análogos. Véa-
se analoga y univoca. Se distingue también aquivoca aquivocata 
y aquivoca ctquivocantia. s.Equivoca cequivocata, son os seres ho 
mónimos, es decir, los seres que no tienen más de común entre 
sí que una misma denominación, y su definición muy diferente 
esencialmente, por ejemplo, se llama animal al hombre real y al 
hombre representado en pintura, sin embargo que ellos no tie-
nen de común más que su denominación. (Arist. catag. cap. i) 
Aíquivoca aquivocantia, son las palabras que expresan á l o sho 
mónimos. Así en latin la palabra Taurus designa á un animal, 
y una una montaña que lleva ese nombre en el Asia-menor. 

^ESTIMATIVA POTENTIA.—Se llama asi la facultad superior 
de los animales que les dá cierto aire de razón y de inteligencia' 
En el hombre esta facultad recibe el nombre de ratioparticnlaris, 
porque esta especie de razón no obra sino sobre las cosas sensi-
bles é individuales, y no puede elevarse á las universales. 

iÉTERNITAS.—Sto. Tsmás admite la difinicion de Boecio, que 
dice que la eternidad es la posesion entera, simultanea y perfecta 
de una vida que no tiene fin. Expresa una duración que solo 
pertenece á Dios. Se dice que una proposicion es de una eter-
na verdad, eterna veritatis, cuando enuncia del sujeto una co" 
sa esencial, como el alma es espiritual. Asi se dice qne las co-
sas esenciales á un sujeto, tienen una vtírdad eterna, en el sen-
tido de que el sujeto jamás ha podido ni podrá existir, ni ser 
concebido sin ellas. 

.íEVUM.—Esta palabra que nosotros hemos traducido por eterni-
dad, expresa la duración del ángel que tuvo principio y que no 
ha de tener fin. 

AGENS.—Aqui solo distinguiremos las acepciones particulares en 
las que los escolásticos han tomado esta palabra, y que más se 
apartan del lenguage actual, 

AGENS UNIVOCUM—Cuando el agente es de la misma natu-
raleza que su efecto, como el fuego produce el fuego. 

AGENS vEQUIVOCUM.—Cuando es de diferenté naturaleza de 
su efecto, como el sol y los animales que son producidos por la 
acción de su luz, 

AGENS ANALOGUM.,—Cuando entre el agente y su efecto hay 
una semejanza, aunque no la misma naturaleza, como Dios y 
las criaturas. 

AGENS IN ESSE ET INFIERI.—Es el agente que dá á las co-
sas su ser y su forma, ó su manera de ser. Solo Dios es agente 
de esta clase. 

AGENS IN FIERI.—Es el agente que dá á las cosas su forma; 
pero cuya acción presupone la existencia de la materia sobre 
que obra, por eso no se dice que es agente in esse, porque no dá 
el ser. 

Agens náturahs determinatur ad unum. Este axioma significa, 
que todo agente natural no tiene más que un fin, y que á bl ' 
siempre tiende de la misma manera, en oposicion al agente li-
bre, que en virtud de su libertad se puede proponer diferentes 
fines, y tender á ellos de diferentes maneras. 

0?nne agens agit sibi simile. Todo agente produce cosa que • 
se le asemeja. De donde ha tomado origen este otro axioma. Si-
mile non agit in setnile, el semejante no obra sobre el semejan-
te; porque teniendo el agente por fin el asemejarse á la cosa sobre 
que obra, no hay motivo de obrar desde el momento que la se-
mejanza es perfecta. Asi un calor de cuatro grados, no obra so-
bre un objeto que tiene los mismos grados de calor; pero obra 
sobre el que tiene tres por ejemplo. Sobre esto se hayan funda-
dos otros axiomas: Omnis actio est juxta proportionem majoris 
incequalitatis. Solum agit quod habet contrarium, es decir, que es 
necesario alguna cosa que resista á la acción del agente de cual-
quiera manera que sea. 

Nullum agens intendens in natura operatur. Axioma. Nin-



gün agente opera en vista del mal considerado como tal. Cuan-
do se trata de causas necesarias, no pueden tener por fin el mal 
en sus operaeiones, pues lo que ellas hacen se refiere á Dios, 
como la causa primera y principal de quien no son más que ins-
trumentos, y Dios no puede proponerse el mal como tal. Cuan-
do se trata de causas libres, este axioma significa que la volun-
tad no es movida sino por lo que es bueno realmente ó en apa-
riencia. y que jamás se prefiere el mal considerado como tal. 

Agens agendo repatitur. Este otro es un axioma cuyo sentido 
es claro cuando se conoce la significación de repatitur. Cuando 
un cuerpo obra sobie otfo, hay una reacción del segundo sobre 
el primero. El segundo que es el principio de la reacción, es 
reagente (reagens) y el primero que sufre el efecto de la reac-
ción se dice repassum por oposicion al efecto primero de la ac-
ción que el segundo cuerpo ha desde luego sufrido,'y con rela-
ción á la que es pasivo (passum). 

De este axioma se infiere qos un hombre aun sin enfermedad 
be morir, aunque no sea más que por el trabajo continuo de la 
nutrición.. 

Nihil agít nisi secimdum quod est acíu.—Ve'anse actus y esse. 
AGGENERATIO.—Motus aggenerationis. Se llama así la produc-

ción de una nueva parte de una sustancia inanimada, como cuan-
do el fuego se apodera y extiende sobre la madera que es su ali-
mento. 

ALIENUM.—Véase: propriv:::, 
ALIETAS.,—Esta palabra tiene el mismo sentido que la palabra 

distintió. 
ALIQUITATES.—Se llaman así las cosas que no forman nn todo, 

y que tomadas separadamente no son vistas como seres ó cosas, 
sino como partes de una cosa. (Sunt aliquid rei). Tales son los 
atributos de Dios, las facultades del alma. 

ALTERATIO.—Se designa así en general todo cambio que se re-
fiere á una cualidad sensible, como cuando un cuerpo se enfria, 
se blanquese, &c. 

ALTERATIO CORRECTIVA.—Es un movimiento ó un cam-
bio que tiene por efecto alterar ó corromper al sujeto que afecta. 

ALTERATIO PERFECTIVA.—Es el movimiento que tiende a 
la perfección. 

AM PLIATIO. La extensión de un término á una significación 
más lata que la que tiene gramaticalmente en la proposición don-
de se encuentra; como cuando se dice: los pacíficos poseerán la 
cierra. La palabra pacíficos según la fuerza del predicado no se 
refiere sino al futuro; pero por ampliación se extiende á todos 
los tiempos pasado, presente y futuro, y el sentido de la pro 
pOsicion, es que todos aquellos que han sido, son y serán pací-
ficos, poseerán la tierra. 

ANALOGUM. En general, todas las cosas que se asemejan ba-
jo ciertos respectos, y que son diferentes bajo otros. Se distin-
guen: 

ANALOGA ATTRIBUTIONIS.—Las cosas á Jas que convie-
ne el mismo nombre común tomado en el mismo sentido' pero 
á títulos diferentes, por ejemplo, la palabra sano conviene al 
hombre, á la medicina, al pulso, etc.; pero les conviene á títu 
los diferentes {per analogiam atlributionis). Asi la salud convie-
ne al hombre propia y principalmente, como el sujeto en quien 
debe existir; conviene á la medicina, como la causa que Ja pro-
duce; y conviene al pulso según que es su signo-

ANALOGA PROPORTIONALITATIS.—Las cosas que se di-
cen de uno en uu sentido propio, y de otro en un sentido me-
tafórico o en razón de cierta semejanza que tienen con el pri-
mero. Asi la palabra risueño se dice del hombre ó de una prade 
ra, porque así como la risa del hombre es agradable, asi también 

la vista de un hermoso prado que produce en el alma una dul-
ce impresión, 

ANALOGA ANALOGATA. Cuando el mismo predicado cor-
viene á una cosa propiamente, é impropiamente á otra: como un 
hombre vivo y uno pintado. De aquí este axioma: 'Anologum 
j>er sí sumptum siat pro famotiori analogaio-, que significa."que 
cuando no se añade nada á un análogo, se toma en el sentido 
mas propio y principal. Por ejemplo, la palabra hombre em-

pleada absolutamente sin ninguna adición, se toma por el hom-
bre vivo y no por el pintado. 
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ANIMAT10.—La acción por la que el alma dá al cuerpo su for-
ma, o la acción por la que el alma anima al cuerpo. 

* ANTECEI}£NTER.— In t&ndeiüer velle es querer alguna cosa 
sin considerar las circunstancias, asi quiere Dios que todos se 

. salven, querer conceguenter, como Dios quiere que se condenen 
todos los que mueren en pecado mortal. 

*< ANTEPR/E1 )ICAMENTA.—Son las nociones cuyo conoci-
miento debe preceder al estudio de las categorías ó predica-
mentos de Aristóteles. 

ANTIPERISTASIS.—Lo mismo que circum obsistentia. La resis-
tencia hecha á un cuerpo por los otros que lo rodean. Asi se 
diria que el aguade un poso es más-fresca en estío per antipe-
ristasim por el calor exterior. 

ANTO N O M AST ICE O P E R A N T O N O M AS IA M. Cu ando se 
apropia á alguno un nombre en razón de su superioridad, nom-
bre por otra parte común á otros muchos. 

APPÁRENTER.—En apariencia, tiene por correctivo la pala-
bra veri, verdaderamente. ( V. Formaliter). 

APPELLATIO.—Es la aplicación de u n término á otro de quien 
• es sinónimo ó epíteto, por ejemplo. Cicerón fué un gran Ora-

dor, la palabra gran es el término que califica, y Cicerón el tér-
mino calificado. 

APPRHENSIO SIMPLEX.—Es la acción de la inteligencia gue 
concibe una cosa sin afirmación ni negación. 

ARGUITIVE, por raciocinio. Tiene por correlativo la palabra 
formaliter que se dice entonces de la co;a considerada en si 
misma,' ó en su propia entidad. Asi nosotros conocemos el fue-
go por el humo no formaliter sino por racioc'nn (arguitivi). 

Appetitus, es la inclinación a conseguir algún bien ó á huir 
a-lgun mal. Se divide en natural, sensitivo y racional. Natural, 

- es la inclinación á conseguir alguna cosa que conviene á la pro-
pia naturaleza, sin.participación del conocimiento. Sensitivo, 

.-es la potencia del alma que prosigue un bien sensible según la 
• aprehensión de la imaginación, y es de dos maneras: concupísi-
ble cuando se prosigue algún bien sensible deleitable, según la 
aprehensión de la imaginación: irascible, c u a n d o sé prosigue un 
bien sensible arduo según la misma aprehensión de la ímagina-

/ 

cion. Apetito racional, cuando se prosigue algún bien-racional 
según la aprehensión dé la inteligencia. 

Se divide en innato y clicitivo. innato que es la propensión gra-
bada por la naturaleza, en virtud de lá cuál una cosa puede ha--
cerse en cuanto, aquello que es conveniente, y oponerse á algufia 
otra que es incoveniente. 

Elieiíivo, es la inclinación actual hacía él bien, y una aversión 
hácia el mal. • 

* Arbor porphiryana, es la escala 6 línea predicamental, que 
consiste en una,figura que consta de tres líneas, inventada por 
los escolásticos con el fin d e establecer la serie de predicaméñ-.. 
tos escenciales desde el género supremo, hasta los individuales 
que es lo que constituye los predicamentos. La linea media se lla-
ma recta, y las otras -collateraíes ó indirectas. En la recta se po-
nen los individuos,'las especies ínfimas y todos los géneros in-
termedios hasta el ultimo, v g.: en el predicamento de la sus-
tancia Pablo, hombre, animal, viviente, cuerpo, sustancia, lo 
cual Se lláfna por algún )'s profundidad del p relie miento; en las 
colaterales se ponen las diferencias tanto dividentes como cons-
tituyentes que se colocan en la hnei recta. Por ejemplo: 

SUSTANCIA, 

Corpòrea. 
CUERPO. 

Incorpòrea. 

Animali o. 
V I V I E N T E , 

Inanimado. 

Sensitivo. 
ANIMAL. 

No sensitivo 

Racional. 
H O M B R E . 

Irracional. 

Esté. 
PABLO. 

Aquel. 

* Antología, es aquella parte de la Filosofía moral, en que 
se expone que sea virtud, y los medios adecuados para conse-
guirla. 

A R GU MENTUM.—Es la proposicion que se usa para probar 
una cosa por medio de otra. 



ARGUMENTUM DEMOSTRATIVUM. —Es el que reposa so-
bre un medio necesario y que produce la certidumbre; como to-
dos los argumentos de que se hace uso en la ciencia. 

ARGUMENTUM TOPICUM.—E? el que reposa sobre una ra-
zón probable; como cuando se dice que Sócrates es un hombre 
de bien porque fué filósofo. 

ASCENSUS TERMINORUM.—Véase Terminus y. Descensm. 
ASCENSUS.—Es un acto de la inteligencia que se adhiere al ob-

jeto por la evidencia de los términos. 
ASSEITAS —Existirpor sí. 
AUGERI PER TUXTA P 0 3 I T I 0 N E M . — E s aumentar ó añadir 

nuevas partes a otras que existían ya; como cuando se añade 
leña al fue<?0. 

AUGERI PER TNTUS S U S C E P T I O N E M — Ei crecer identifi-
cándose la cosa, como el cuerpo crece por la conversión de los 
alimentos en su sustancia. 

AUGERI INTENSIVE.—Poseér la cosa en un grado más elevado 
como cuando se experimenta en un grado más elevado el calor-

AUGERI EXTENSIVE.— Cuando la cualidad se extiende á un 
mayor número de partes, como la ciencia puede extenderse á 
un eran numero de objetos. 

B. 
* BAN ANSI A.—Prodigalidad. Esta palabra viene de la palabra 

furnus, porque es como un horno que todo lo consume. 
BEATITUDO—Bienaventuranza. Se distingue: 

* El bien sumo capaz de saciar adecuadamente el apetito ra-
cional, y solo Dios puede serlo para la criatura racional en su 
deseo ilimitado de conocer, porque es 1a. infinita y suma verdad, 
y en su deseo de amar, porque es soberanamente perfecto y Su-
mo Bien. 

BEATITUDO OBJETIVA.—La cosa misma cuya posecion hace 
feliz. Como Dios es la felicidad objetiva de los santos , 

BEATITUDO FORMALIS.—Es el acto que hace feliz, hacien-
do percibir la beatitud objetiva, asi la visión intuitiva de Dios, 
es la beatitud formal de los elegidos. 

BILOCATIO.—Estado de una cosa que existe entera y simultá-
neamente en dos lugares enteramente distintos. 

* Multilocacio. es el estado del Cuerpo de N. S. Jesucristo 
en la Eucaristía, que simultáneamente y todo entero se encuen-
tra en multitud de lugares. 

* BONUM ABSOLUTE.—Que no carece de ninguna perfec-
ción, como Dios. 

* BONUM I N S U O GENERE.—Loque no carece de ninguna 
perfección que deba tenei, como el sol y todos los séres de la 
naturaleza que tiene todo lo que es escencial á su especie. 

* BONUM NATURALE.—Lo que es conforme y conviene á 
la naturaleza da cada uno. 

* BONUM MORALE.—Lo que es conforme á la recta raz.m, 
Bonitas enti sen transcendáis es la perfección del sér. 

BONUM EST COMUNICATIVUM SUI, O DIFUSIVUM.— 
Lo que es bueno tiende á comunicarse ó derramarse. 

Bonum ex integra eaiisa, malum ex quoqumque defectu. Como 
suena. Bonum totius est bonum paitium. El bien del todo, e; 
bien de las partes. Axioma aplicable á lo físico y á lo moral. 
Significa que lo que perfecciona al todo, también á las partes, y 
lo que perjudica al primero también á las segundas. Lo qué 
Sto. Tomás hace sensible por el ejemplo de la mano que des-
via los golpe? que se dirigen á la cabeza ó resto del cuerpo. 

c . 

CCETERIS PARIBUS.—Todo igual en cuanto á las demás par-
tes. Se emplea esta fórmula cuando se comparan dos cosas, y 
se les supone en las mismas condiciones. Como ruando se di-
ce que los viejos son más prudentes que los jóvenes, ca'tens pa-
ribus. esto es. supuesto que se comparan hombres de unas mis-
mas cualidades, porque hay ciertos jóvenes que son más pru-
dentes que ciertos viejos. 

C A T E G O R I C A CA fEGOREMA TICUS.-En latín enuntio, tér-
mino significativo por si mismo, que sin adición se puede enun 
ciar y ser por si mismo el predicado ó sujeto de una proposi-
cion: cynjq las palabras piedra, hombre, león, oro. ¿te. 
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CATF.GOREM ATICO Y SYNCATEGOREMATIC O Se llama 
asi un término que no es significativo por sí mismo. *ino que 
tiene neces dad de e.-tar unido á otro para poder significar un 
sujeto 6 predicado. Es lo que se llama consignificans, es decir, 
que no tiene significación sino en tanto que esté unido k otro. 
Tales son los adjetivos bueno, grande, solo, todo, que no se 
pueden expresar sino con un substantivo tásito ó expreso. 
Categotématicumfimtum ó infinitum. Véanse estas palabras. 

CATEGORLE.—Véase P/cedicamcnta. 
CATEGORICA P R O P O S I T I O — Se llama así toda proposición 

sencilla que se compone de un sujeto, predicado y verbo, sin 
que ninguna de estas partes sean complexas; como Dios es 
bueno. 

CATEGORICE LOQUI.—Hablar sencilla y netamente sin con. 
diciones ó circunloquios, c hypotctice es lo contrario. 

CATEGORICUS S I L O G I S M U S . - E l silugismo que se compo-
ne de proposicioues simples. 

CAUSA ESSENDI VEL REALIS.—Es el principio que da .al 
efecto su sér. 

CAUSA PRIMA ABSOLUTE—Es aquella de que dependen to-
das las otras causas en su acción, mientras que ella de nadie de-
pende, como Dios. 

* Así esclamó Aristóteles al morir . " Causa cau^rum misere-
re meiel único de lo? filósofos paganos que supo morir como 
cristiano. 

CAUSA PRIMA 1N GENERE SUO.—La que domina á;todas 
las otras causis que son del mismo orden que ellas. Como la 
resurrección de Jesucristo es la primera in genere suo de todas, 
las otras resurrecciones, de alli este axioma: Iliud quod esi pri-
mo in quolibet gen ete, es i causa eorum quee sunt post. . 

CAUSA SECUNDA.—Causa segunda, laque tiene necesidad del 
concurso de la causa primera para producir su efecto, como las 

criaturas. 
CAUSA PROXIMA;—La causa muy próxima es la que produ-

ce por sí misma é inmediatamente su efecto, como el luego es 
la causa próxima del calor, 

CAUSA REMOTA.—La que no concurre producir su efecto 
sino por interposición de otra, como el animal mediante el pul-
món, es causa de la respiración. 

CAUSA AD/EQl'ATA.—Cuando el efecto no procede sino de 
la causa, y lodo entero procede de ella, como la razón es cau-
sa adecuada del raciocinio. 

CAUSA l . \AD.EQUATA INFERIOR. -Cuando el efecto en 
, tero es producido por la causa, y por solo ella es producido co-

mo el fuego respecto del calor. 

CAUSA INAD.EQCATA SUPERIOR.-—Cuando el, efecto de-
pende de la causa: pero no exclusivamente de ella, como el ani 
nial es causa inadecuada de la respiración mediante el pulmón. 

CAUSA UNIVOCA.--Cuando produce un efecto de su propia 
especie. ' 

CAUSA -EQl IVOCA. -Cuando lo produce de distinta especie, 
como el sol respecto de las plantas que hace nacer. 

CAUSA ANALOGA.—Cuando hay cierta semejanza entre causa 
y efecto, comcj,el Criador \ la criatura. 

CAUSA UNIVERSALIS.—Cuando concurre a producir los elec-
tos de otra multitud de causas, como el sol. 

CAUSA PARTICULARIS.—La que produce efectos ciertos y 
determinados. 

CAUSA IN POTEN HA. —La que puede produeir; pero no lo 
Iiace. 

CAUSA IN ACTU.—La que puede,.y lo hace. 
CAUSA TOTALIS — Cuando solo produce el efecto. 
CAUSA PARTIAL1S.—La que se une con otra para producirla, 

como dos hombres que arrastran un objeto. 
CAUSA CAUS/E ORDINAT^E.—Causa subordinada, cuando 

no puede obrar sin la otra, como la pluma sin la mano. 
CAUSA EFFICIENS 1TIYSICA.—La que inmediatamente pro-

duce su efecto. 

CAUSA EFFICIENS MOR A LIS.—Lo que no produce inmedia-
• lamente su efecto, sino por medio de otra á quien aconseja ü 
ordena ó intimida por amenazas. 

CAUSA-EXEMPLARIS.—>La causa á cuya imágen es producido 



el efecto; asi el plano que está en la cabeza del arquitecto, es la 
causa ejemplar del edificio que construye. 

CAUSA EXTRINSECA.—La que es real y adecuadamente dis-
tinta de su efecto. 

CAUSA CAUS/E IJ\ rTRINSEC/E:— Son las que por la comu-
nicación de sus entidades propias concurren á la producción del 
efecto. Ellas son las partes constitutivas; como la forma y la 
materia con relación al compuesto; el alma v el cuerpo con re-
lación al hombre. 

CAUSA FINALIS.—Es el fin para que una cosa se hace. Asi la 
habitación es la causa final de la casa que se construye. Se di-
ce: finís prior est in intentione, posterior antevi in executione-, es la 
primera en la intención, como que es la primera que da movi-
miento á la causa eficiente, y la última en la ejecución, pues 
que n3 se consigue sino hasta terminada enteramente la obra. 

CAUSA FORMAL1S.—Que dá su forma á la materia y que cons-
tituye al efecto colocándolo en una especie determinada, como 
la figura en una estatua de mármol. 

CAUSA MATERIALIS.—La que contribuye al efecto recibiendo 
la forma, como el mármol de una estátua. 

CAUSA PRINCIPALIS.—La que no tiene necesidad del socor-
ro especial de un agente superior para producir su efecto; como 
el fuego con relación al calor. 

CAUSA INÍSTRUMENTALIS.—La que necesita ser movida por 
otras para producir su efecto, aunque en sí misma 'tenga una 
virtud propia. Como el pincel en el cuadro que hace un pintor. 
Causa causa', est causa causati: como suena tanto en lo físico co-
mo en lo moral. 

Causa secunda agit in virtute causa primee-, las causas segun-
das no obran sino por virtud comunicada por la causa primera. 

Causa sublata tollitin effedus- el que sobretodo se entiende de 
la causa inmediata. A este axioma 'corresponde este otro: JPo. 
situ ejfectu ponitur causa. 

CAUSALITAS.—Causalidad. Es la denominación abstracta de 
la causa, la racionabilidad de la razón. O bien se entiende por 
esto la propiedad ó facultad que hace que una cosa reciba eí 
nombre de causa; ó bien aquello por lo que la causa produce su 

efecto. Causandi virtus: lo que dá á una cosa la facultad de 
ser causa. 

CAUSATUM.—Lo que es producido por la causa ó el efecto. 
CERTITUDO.—Certitudo cognitionis-, la certidumbre del conoci-

miento Se toma por la evidencia del juicio ó por su efecto. 
CERTITUDO OBJECTI.—Certidumbre objetiva, la que resulta 

del objeto que debe ser tal necesariamente como se le juzga. 
CERTITUDO SUBJECTI.—La certidumbre subjectiva, que es 

la adhesión firme del entendimiento al juicio que cree verdadero. 
Puede ser fundada sobre motivos insuficientes y entónces de-
genera en obstinación. 

CAUSATUM OBJECTI FORMALIS—Xa certidumbre objeti-
va formal, la que es producida en nosotros por un motivo que 
arrebata nuestro asentimiento, como la evidencia Ó testimonio 
de los sentidos. Santo Tomás defínela certidumbre en gene-
ral firma adluesio intellectus ad objectum (22. IV. 8). 

CIRCULUS LOGICUS.—Es lo que llamamos circulo viscoso. 
Cuando se trata de argumentación se le llama también círculus 
forma lis, uniformis, circulatio. 

CIRCULUS MATERIALIS ETREGRESSUS DEMONSTRA-
TIVUS.—Se llama así la operacion de la inteligencia que des-
pués de haber probado la existencia de una causa por sus efectos, 
se va luego, despues de haber profundizado esta causa, á demos-
trar ápriori estos mismos efectos probando que ella ha debido 
producirlos. Por ejemplo, se demuestra la existencia de Dios 
por las criaturas, y luego bien penetrado de la naturaleza de Dios 
se vé que debe ser el Autor de todo lo que existe, y que todos 
los séres deben depender de El en cnanto á la existencia y á 
todas las propiedades que poseen. 

CIRCUM OBSISTENTIA.—Véase Antiperistasis. 
CIRCUNSCRIPTIVA PRESENTIA.—La presencia 6 exten-

sión circunscriptiva es la manera con que los cuerpos están 
presentes en algún lugar. Están de tal manera circunscriptos al 
lugar, que cada una de sus partes corresponden á las partes del 
espacio, y que ninguna de ellas se encuentra en el lugar ocu-
pado por otras. Esta impenetrabilidad es una de las propieda-
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des naturales de los cuerpos, y tal suerte de presencia resuítá 
naturalmente de la extensión. Se distiugue por oposicion la pre-
sencia o extensión'; definitiva («definitiva presentía, ó extensio) 
que es propio de los espíritus. Se llama asi lo que limita su pre-
sencia ó su acción á ciertas porciones determinadas, definidas 
del espacio. Como no pueden estar en todas partes, su presen-
cia y su poder deben estar así limitados; pero lo que les distin-
gue de los cuerpos, es que en razón de su simplicidad están to-
dos enteros-en todo el espacio que les está determinado, y en 
cada punto del espacio, como el alma está toda entera en todo 
el cuerpo y en cada punto del cuerpo. Asi como el ángel existe 
en su lugar. La ubicuidad de Dios hace que ninguno de estos 
modos de presencia le sean aplicables. 

*_COGNATA— Asi se llaman las cosas que entre sí convienen 
bajo algún respecto, como en la categoría, en la especie ó en el 
género; cognata causis part¿bus, accidentibus adjuntis, según que 
conviene bajo alguno de estos respectos. 

CLAUDERE ALIUD IN SUO INTELLECTU.—Encerrar otra 
cosa en su concepto. La palabra ¿ntelectus se toma aquí por el 
acto de la inteligencia y no de la facultad. Esta locucion se dice 
de una cosa cuyo concepto abraza otra. Como la palabra Padre 
no puede concebirse sin un hijo, y viceversa. 

* COGITARE.—Se puede tomar de tres maneras, primero por 
cualquiera consideración actual del entendimiento, como dice 
San Agustin. Segundo y hablando con más propiedad, es cuan-
do el entendimiento obra con cierta inquisición antes de llegar 
al conocimiento períecto por la certidumbre de la visión; y en 
este sentido dice San Agustin que el Hijo de Dios no puede lla-
marse cogitatio sino verbum Dei. El tercer modo es cuando el 
entendimiento llega al conocimiento dei objeto de su investiga-
ción, y este es nuestro verbo. Según Ricaido de S. Víctor, cogi-
tare es examinar atentamente varias cosas con el objeto de des-
cubrir una verdad simple. Así es que bajo la palabra pensamien-
to ó cogitatio puede comprenderse la percepción de los sentidos 
para conocer algunos efectos ó imaginaciones, y el discurso de 
ja razón para llegar al conocimiento de la verdad que se inten-

ta descubrir. Según el mismo Ricardo la meditación no es más 
que el progreso de la razón que pasa de los principios propues-
tos á la contemplación de alguna verdad; á la cua? pertenece 
también la consideración según S. Bernardo, aunque el filósofo 
dice que toda operacion del entendimiento se llama considera-
ción (S, Tomás 1. q. 2. 1. y q. 180. 3.) 

COGNITIO QUID D IT ATI VA. El conocimiento de la esencia.' 
Se llama así el conocimiento por el cual se comprende claramen-
te la esencia de una cosa; como cuando se sabe que el hombre 
es un animal racional. Comprende pues á toda definición que 
explica la naturaleza ó esencia de alguna cosa. En un sentido 
estricto penetra distintamente los predicados esenciales de la co-
sa hasta su última definición; como el conocimiento que Dios 
tiene de todos los séres. 

COGNITIO COMPREHENSIVA.—El conocimiento qne com-
prende. Se llama así el conocimiento por medio del cual se co-
noce un objeto tanto como puede ser conocido en si mismo. 

Asi es como el ángel conoce á todo el hombre en tanto que pue-
de ser conocido. Tomado en un sentido estricto, este conoci-
miento debe ser adecuado á su objeto, es decir, que conozca el 
objeto enteramente, que lo canozca de todas, maneras y bajo to-
das las relaciones que puede ser conocido, como Dios se cono-
ce así mismo, y á todas las cosas. 

COGNITIO ABSTRACTIVA.—Conocimiento por abstracción,. 
Se llama así en general todo conocimiento que es producido en 
nuestra inteligencia por una abstracción. Pero se designa espe-
cialmente un conocimiento por el que el entendimiento consi-
dera la esencia de la cosa haciendo abstracción de su existencia. 
Este conocimiento designa también las cosas que no conocemos 
por su propia imágen, sino por imágenes extrañas, como á Dios 
que solo conocemos por las criaturas, o cuando conocemos las 
cosas ausentes por su especie inteligible ó por imágenes sensi-
bles, asi como tenemos conocimiento d e César ó Alejandro. 
Esta última especie de conocimiento abstractivo es opuesto al 
conocimiento intituitivo, 



COGNTTIO INTUITIVA.—Es el conocimiento por el que se 
C p ™ si mismo un objeto que existe y 

L e n t e presente. Este conocimiento.implica dos c o s a ^ que 
el objeto sea percibido por su especie 
mente presente al espintu que lo percibe. A 1 es como t e n e m o s 

conocimiento del sol cuando lo vemos, y asi los bienaventura 
ríos tienen conocimiento de Dios. 

• C O R R E N T I O AUT COHyETIO. Se d.ce en l a c a da los 
Ü g u m t l : de .os cuales uno supone a, otro en yntud de solo 

* COLLECTIO. —Entre los lógicos es lo mismo que la «ación, la 

C O M P E T I O COMPOSITA. Es aquella comparación por la 
^ u ¿ el entendimiento afirma en acto que una cosa -con ^ 
otra, como cuando se dice El hombre es un anrmal, y smfK* 

cuando solo compara sin afirmar. 
COMPARATIO SIMPLEX.—Es aquella por la que el entend -

d i e n t o percibe una cosa con relación á otra sm aürma, m ne-

sentido que.las 

C ^ ^ ™ T I A L E . - E S aquel que'se compone 
^ie" sustancias incompletas que han sido hechas la una para a 
otra, v que la naturaleza, ha producido con intención de reunir-
ías para con ellas componer un todo, como la materia y la for-
mv, en todos los seres corporales, el alma y el cuerpo en el hom-
bre ( V. Essentia corporum). 

* COMPOSITUM SUBSTANTIALE SUPERN ATURALE.— 
El compuesto substancial sobrenatural, que es el compuesto de 
sustancias que aunque no hayan sido hechas para formar un 
todo, el poder divino puede reunirías, como en Jesucristo la na-
turaleza divina 6 humana, han sido unidas de un modo sobre-
natural en una sola persona. 

* COMPOSITUM ACCIDENTALE.—Es el compuesto del suje-
to y del accidente, como una pared blanca, 6 lo que es lo mismo, 
un compuesto de sustancias completas en su género, como un 
monton de piedras. 

* COMPOSITUM ACCIDENTALE SUPERNATURALE.— 
Es aquel que está compuesto de un sujeto natural y de un acci-
dente sobrenatural, como el cristiano en estado de gracia, que tie-
ne en si la naturaleza humana que es el sujeto natural, y la gracia 
habitual que es el accidente sobrenatural. Se dice que el compues 
to substancial, es uno por sí mismo (unum per se) absolutamen-
te, y que el compuesto accidental es uno por accidente (unum 
per accidens). 

COMPOSITUM PHYSICUM.—Es el que se compone de par-
tes reales y realmente distintas entre si; como el hombre que es 
compuesto de una alma y de un cuerpo. 

COMPOSITUM METHAPHYSICUM.—Es el que se compone 
de partes que son reales, á la verdad; pero que no son distin-
tas sino racionalmente; como el hombre es animal y racional. 

* CONCAUSA.—Una causa que está reunida á otra para producir 
juntas el mismo efecto; como la esperanza y el temor producen 
la contrición. 

* CONCEPTIONES ANIMI COMUNES.—Son las tradiciones, 
las creencias constantes, universales de toda la humanidad; es-
tas son los dogmas y las leyes del cristianismo, 

CONCEPTUS SUBJECTIVUS.—Es el acto de la concepción 
considerado con relación á la facultad que lo produce. 

CONCEPTUS OBJECTIVUS. El mismo considerado con re-
lación al objeto que es su término, 

CONCEPTUS FORMALIS.—Es la razón ó medio inteligible por 
el que se conoce alguna cosa. 

CONCEPTUS MATERIALIS.—Es la cosa misma que el con-
cepto formal hace conocer. 

CONCEPTUS R E I PROPRIUS EX PROPRIIS.—Es conce-
bir una cosa tal como es. en sí sin negación, sin el socorro de 
una imagen ó de un ejemplo, como nosotros concebimos la luz 
ó la blancura que vemos. 

CONCEPTUS PROPRIUS EX COMMUNIBUS.—Cuando se 
concibe una cosa por los atributos comnnes por medio de sím-
bolos, de ejemplo ó de negación. Así es como concebimos el al-
ma, y en general, todo lo qne no hierQ los sentidos, nosotros los 



concebimos por atributos genéricos, nosotros f 
paraciones en tre estas cosas y las cosas sencibles, con ocuando 
decimos que el alma es inestensa, inmatenal, inmortal; todas es-
tas expresiones son negativas. 

CONCREATUM.—Criado al mismo tiempo. Asi es como en la 
teoría tomística, la materia no pudiendo exis ir sm la forma la 
materia y la forma son concreadas (concreatce) y producen jun-
tas el compuesto natural, compositum natura/e. 

CONCRETUM.—Se dice por oposicion al abstracto. Se llama . 
asi lo que esta compuesto de una forma y un sujeto. 

C O N C R E T U M M E T H A P H Y S I C U M . Cuando la forma no se 
distingue realmente del sujeto. Asi Dios Omnipotente es un 
concreto metafísico, porque la Omnipotencia que es la forma no 
se distingne de Dios que es el sujeto. 

C O N C R E T N M P H Y S I C U M . - C u a n d o la forma se distingue 
del sujeto aunque ella le sea inherente, como una pared blanca, 
la blancura se distingue en la pared aunque le sea inherente 

C O N C R E T U M L O G I C U M . - C u a n d o la forma se distingue del 
sujeto y no le es inherente, como la vista de una casa es un 
concreto lógico, porque la vista es distinta de la casa, y ella no 
le es inherente. ( V . Specificative). 

C O N C U R R E R E E F F I C I E N T E R O E F F E C T I V E . - C o n c u r -
rir asi a una cosa se dice de aquel que la ejecuta, y que la pro-

duce inmediatamente. 
C O N C U R R E R E DIRECTIVE.—Cuando solo se dice de que 

manera deba hacerse. 
C O N C U R R E R E MORALITER.—Cuando se le aconsega, se ex-

cita ó impulsa á hacerlo. 
C O N C U R E R R E IMPERATIVE.—Cuando se manda la acción 

misma. 
C O N C U R R E R E F I N A L I T E R . — E s t a esprcsion se dice del fin 

que se desea tocar. 
CONNEXA.—Dos cosas son conexas cuando no se puede tener 

la una sin la otra, como las virtudes, ó cuando la una no puede 
existir 6 ser determinada sin la otra, como la criatura no puede 
existir sin el Criador. 
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CONNEXA CONNEXIVF,— Es considerar una cosá en razoil 
de la conexion que tiene con otra, como si se considera el cuer-
po en razón de las relaciones que tiene con el alma. 

CONNOTARE.—Es significar simultáneamente una rcosa con 
otra: Cognitio connotat objectum. \ 

CONNOTARE C O N N O T A T E Así se designan las cosas qüe 
mutuamnete se suponen, como todo lo que es coorrelativo. Se-
gún la espresion de la Escuela los términos correlativos sunt si-
bi mutuo connotantes et connotati. Tales son por ejemplo la causa 
y el efecto, porque la causa implica el efecto y el efecto implica 
la causa. 

C O N N O T A R E C O N N O T A T I V U M NOMEN.—Se llama así 
toda palabra cuya significación no es completa y perfecta, sino 
en tanto que designa ó implica otra cosa, como el padre con 
relación al hijo. 

C O N N O T A R E CONNOTATIVE.—Así se designa, por ejem-
plo, la virtud de la penitencia con relación á los pecados come-
tidos. 

CONTACTUS SUPP0S1TI .—Se emplea esta expresión cuando 
el agente está inmediatamente unido por su ser á la cosa sobre 
qué obra, como Dios está unido á todas las criaturas sobre que 
obra. 

CONTACTUS PHYSICUS.—.Cuando no hay distancia entre dos 
cosas de las que una obra sobre la otra, ó reciprocamente; como 
el calor toca la mano, y el aire .toca el agua.. 

CONTACTUS V1RTUALIS.—Esta expresión se emplea cuando 
el agente obra sobre el objeto, quien recibe la acción por el in-
termediario de su virtud ó poder; como el sol obra sobre el aire, 
por medio de su luz, ó como los ángeles obran sobre los cuer-
pos por medio de su poder. 

CONTACTUS MATHEMATICUS.—Cuando no hay distancia 
entre dos cuerpos que se tocan por su extensión, sea que obren 
el uno sobre el otro, sea que ellos no obren, como dos piedras 
que se tocan al estar colocadas en una pared. 

C O N T I N E N T I A VIRTUALIS.—Lo que encierra una cosa vir-
tualmente, como la forma del efecto en la causa, ó si se quiere' 
como las criaturas están virtualmente contenidas en Dios. 



C ü N T I N E R E FORMALITER.—Es contener en si actual y real-
mente, como el fuego al calor. 

CONTINERE EMINENTER.—Es tener una perfección equi-
valente ó superior aunque no se contenga la cosa en acto; como 
el hombre posee eminentemente las perfecciones del animal, 6 
es la virtud de producir una cosa; como el sol contiene eminen-
temente el calor, porque tiene la virtud de producirlo. 

CONTINUUM.—Se llama así un todo, cuyas partes integrantes 
están naturalmente unidas entre sí, como las manos y los bra-
zos al cuerpo, 

Los antiguos llamaban continua las cosas cuyas extremidades 
están naturalmente unidas, mientras que las cosas contiguas 
(contigua) eran agentes cuyos extremos existen simultáneamen-
te en lugares inmediatos; como dos líneas que se tocan sin con-
fundirse. 

CONTINUUM PERMANENS.—Es el continuo cuyas partes 
existen simultáneamente, como el palo, la piedra ó cualquier 
otro cuerpo solido. , 

CONTINUUM SUCCESIVUM.—Es uquel cuyas partes pasan y 
se succeden sin interrupción, y su continuidad consiste precisa-
mente en la continuidad no interrumpida de esta succecion, co-
mo el movimiento y el tiempo. \ 

Continui partes aliqnotce.—*Aristóteles designaba asi las partes 
que repetidas cierto número de veces (celiquoties) igualaban al 
todo. Estas paites son distintas las unas de las otras, la una no 
participa de la otra; pero todas ellas tienen una medida igual y 
determinada. Por esto se dice que eran determinadas, (determí-
nate,) iguales (cequales), no comunicando entre si (non commu-
nicantes). Pondremos por ejemplo, el centímetro que repetido 
cien veces dá el metro. 

Continui pa rtes proportionales—Cuando un todo se somete á 
una série de subdivisiones que van siempre creciendo ó decre-
ciendo en la misma proporcion, como por ejemplo, si se divide 
una línea en dos partes iguales, despues en cuatro, en ocho, en 
diez y seis, &c. Esta proporcion va siempre creciendo en la pro-
porcion del doble. Cuando se comparan las partes de una de 
estas subdivisiones á las de la otra, son desiguales (inaquales), 

porque las partes inferiores participan á las partes superiores 
(sunt cóm-mUnicntes), y como la proporcion. puede crecer ó de-

crecer indefinidamente, se dice que las partes proporcionales son 
i »determinadas indeterminatce. Hay pues oposición entre las 
propiedades de estas partes y las de las. primeras. 

Continui puncta copulantia, terminautia vel continuantia.—Es-
tos son los puntos indivisibles que se suponia in continuo perma-
nenti, y á las que se atiibuia por función unir laspartes. Por esto 
es que los antiguos suponían que las partes del palo ó de la pie-
dra estaban unidas entres! por estos puntos, como por otras tan-
tas fibras, y querían que estos puntos fueran indivisibles. De es-
te modo suplían lo que nosotros llamamos fuerza de cohesion. 

CONTRADICTORIA.—Las contradicciones se dicen la una del 
ser y la otra del no ser, como el hombre, el 110 hombre, el ser, 
el no ser. Entre ellas no puede haber medio. 

CONTRAHERE GENUS VEL SPECIEM.—Es determinar el 
género con relación á la especie, ó la . especie con relaciou al in-
dividuo. Así se dice del hombre: contraherc genus animalitatis, 
lo que significa que la animalidad es el género que se aplica al 
hombre y que esté determinado con relación á él. De la misma 
manera se dirá de Pedro -.eontrahere speciem humanitatis, lo que 
significa que la humanidad es la especie que se a plica á Pedro. 
Las locuciones dividere speciem, dividere genus,, indican tam-
bién la misma cosa, pues que marcan la división del género en 
sus especies, y.de la especie en sus individuos. Contrahere sig-
nifica también restringir la significación de un término, de ma-
nera á no hacerlo significar sino tal género, ó tal especie. 

CONTRARIA—Se llaman contrarias las cosas más separadas 
que se hayan comprendidas bajo un mismo género, y que se 
excluyen recíprocamente de un mismo sujeto, como el calor y 
el frió. 

CONTRARIA INMEDIATA.—Son los contrarios entre los que 
no puede haber medio, como entre lo seco y lo húmedo. 

CONTRARIA MEDIATA.—Son aquellos entre los que hay me-
dio, como entre lo blanco y lo negro. 

Contraria contrariis curantur,—Axioma. 
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Los contrarios se curan por los contrarios, según el principio 
de que los contrarios se excluyen reciprocamente del mismo su-
jeto, lo que es aplicable tanto al físico como al moral. 

* CONTRA PASSUM.—Lo mismo que justicia conmutativa, pues 
quiere decir ser dañado en cuanto dañó, pagar en cuanto se le 

prestó. (S. Tomás). 
Contrariorum eonttarice sunt causa.—Axioma. Las causas de 

los contrarios son contrarias. Porque siendo opuestos, piden pa-
ra ser producidos causas desemejantes, ó que sean opuestas por 
sí mismas. Lo que se entiende de las causas absolutas {per se) 
y no de las causas por accidente (per accidens) ni de las causas 
libres, pues que dos voliciones contrarias pueden ser precisamen-
te producidas por la misma voluntad. 

CONVERSIO,—La conversión es el cambio de una cosa en otra, 
como cuando el palo se cambia en fuego. 

CONVERSIO ENNUNTIATÍQNUM.—La conversión dé las 
proposiciones consiste en trasponer el predicado, y el sujeto de la 
proposicion, conservando su cualidad y verdad esencial, como 

v.si se dijese: ningún vicio es bueno; nada de lo que es bueno es 
un vicio. La primera proposicion se llama conversa, la segunda 
convertente. 

CONVERSIO SIMPLEX.—Es aquella en que se guarda la mis-
ma cantidad sin añadir nada, como en el ejemplo precedente. 

CONVERSIO P E R ACCIDENS.—Es aquella en que la cuantidad 
se cambia de tal suerte que la universal se hace particular, como 
todo animal está vivo: hay algo vivo que es un animal. 

CONVERSIO P E R CÓNTRAPOSITIONEM.—Consiste en 
cambiar desde luego un juicio, en un equivalente de una forma 
diferente, y convertir en seguida este ultimo según las reglas or-
dinarias. 

CONVERSIO AD CONVERTENTIAM DICI.—Esta locucion 
se emplea para las cosas de las qué la una no puede Unificarse 
sin hacer mención aunque sea tácita de la otra; como el amo y 
el servidor, el efecto y la causa. 

* C O N V E R T U N T U R VERÜM E T ENS.—Esta espresion (con-
vertí) se dice de dos términos de los que el uno puede afirmarse 
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del otro, y reciprocamente. Tales son en el sentido metafisico el 
ser, lo verdadero y el bien; porque todo sér es verdadero, y to-
do lo que es verdadero es un sér; todo sér es bueno, y todo lo 
que es bueno es un sér. 

CORPUS PHYSICUM.—Es todo lo que está compuesto de una 
materia y de una forma tísica. 

CORPUS METAPHYSICUM.—Es una sustancia corporal com-
pleta. 

CORPUS MATHEMATICUM.—Es la cuantidad comprensiva 
de la longitud, latitud y profundidad. 

CORPUS ORGANICUM.—Es la materia adornada de diferentes 
órganos para desempeñar las funciones vitales. 

* CORPORA SIVE CORPORALIA PER ATRIBUTIONEM. 
—Los antiguos llamaban asi las cualidades ó los modos que sin 
ser corporales no podían sin embargo existir sino en las cosas 

corporales. 
* CREARE.—Es hacer alguna cosa de la nada, crear propiamen-

te es producir y causar el ser de las cosas. Creación es la ema-
nación de todo el ser nacido del no ser que es la nada. De tres 
molos ha ejercido Dios su virtud poderosa: la primera engen-
drando un Hijo de sí mismo; la segunda criando el mundo de la 
nada; la tercera formando al primer hombre con el cieno de la 
tierra. 

Por la generación produjo algo inefable de su propia sustan-
cia, por la creación dió origen á lo que no existia, é hizo salir 
séres de la nada; por la formación del cuerpo del hombre de la 
tierra, cambió una sustancia en otra, é hizo que adquiriese nue-
va esencia la tierra que habia sacado de la nada. Así es qüe to-
do lo criado fué hecho y no engendrando por Dios. La genera-
ción divina es la prerrogativa única y propia del Verbo que 
Dios engendró de su propia sustancia, y por lo mismo el Verbo 
es todo lo que es su Padre, esto es, el mismo Dios, más lo* he-
cho por Dios, nunca podrá ser igual á su Criador. Lo, engen-
drado produce identidad de naturaleza entre el padre y el hijo, 
lo criado, en los irracionales conserva á su Criador como vesti-

gio, y en los racionales como semejanza (per modum vestign, 

/ 



per modum imaginis). Ex nikilo nihil fit. Éste prii«cipi o s ó l o 
debe entenderse hablando dé las producciones de los efecto 
particulares, y de ninguna manera de la primera produccióni de 
las cosas por la causa universal, debiendo haber sido tal produc-
ción únicamente efectuada de la nada, sin cuya condición no 
hubiera sido una producción primera por una, causa universal 
por un principio Universal. (S. Tomás y S. Agustín), (i . 65 3-

Y como Dios « el que es, el ser absoluto, el sér esencial el ser 
universal, y no tal sér especifico, tal sér particular, puede dar lo 
que tiene; y esto basta para comprender que Dios produzca al 
mismo tiempo la cosa y el sér que ella reciba sin necesidad de 
cosa alguna preexistente: Luego Dios no solo puede dar tal mo-
do de sér, sino el sér mismo; dar el sér es crear: luego el axioma 
antes citado no puede tener aplicación respecto á Dios. Deus si-
mul dans esse, producit id quod esse recipit; et sic non oportet 
quod agat ex aliqus preexistente. (Sto. Tomás, ibid). 

D. 
* DECRE TIO.—Decrecimiento. E s t a expresión se emplea sobre 

todo para denotar la pérdida de cantidad que tiene lugar en un 
compuesto físico viviente. (Véase Motus). 

D E C R E T U M ATTEMPERATIVUM, RELICTIVUM, COM-
MISSIVUM, INDIFFERENS.—'Todos estos epítetos s edán 
al decreto por el que Dios ha resuelto concarrir con las causas 
libres á la producción de su efecto; porque este decreto esta 
acomodado (attemperatur) á la naturaleza á quien deja (reltn-
quit) y confia (committif) y que hace que su Omnipotencia se 
aplique indiferentemente (indifferenter) á cualquier extremo. 

* DEFECTUS PRIVATIVUS — Cuando se carece de una cuali 
dad propia, y negativas cuando se carece de una perfección inde-
bida. 

D E F I N I T I O ESSENTIALIS.—Es la que explica la cosa por e 
género próximo y diferencia en gran manera propia, como el 
hombre es un animal racional. 

D E F I N I T I O CAUSALIS.—La que la explica por las causas que 
la han producido, como si se dijese que el hombre es un animal 
compuesto de un cuerpo y de una alma racional, que fué criado 
por Dios para la eterna bienaventuranza. 

D I F I N I T I O POSITIVA.—Que explica su naturaleza por térmi-
nos positivos, como Dios es el sér soberanamente perfecto. 
Negativa-, cuando la expresa por términos negativos, como Dios 
no es corporal. 

DEMONSTRATIO A PRIORI.—La demostración es a priori 
cuando se prueba por lo que es anterior, lo que es posterior (pos-
teriusper prius), como por ejemplo, el efecto por la causa, la 
propiedad de una cosa por su esencia. Se llama también de-
monstratio a causa ó propter quid. Esta última denominación 
se explica sobre todo cuando serrata de la ciencia más próxi-

ma. 

DEMONSTRATIO A POSTERIORI.—Es la demostración con-
traria, la anterior por la posterior, la causa por el efecto, (prius 
perposterius). Se llama también esta demostración ab effectu 
a signo quia. 

DEMONSTRATIO A QUASI PRIORI.—Se llama así la demos-
tración cuando es sacada la prueba de la naturaleza de la cosa 
que debia probarse; como cuando se concluye la existencia de 
Dios de su naturaleza, como ser perfecto. 

DEMONSTRATIO A CONCOMITANTE—Se llama asi cuan-
do se prueba una cosa con otra que con ella tiene conexion, sin 
ser ni su causa, ni su efecto, como si se probase que el cuerpo 
existe en el lugar, porque existe en el tiempo. 

DENOMINATIO INTRINSECA.—Es la denominación tomada 
de la fojma inherente á la cosa denominada: como la palabra 
caliente, es una denominación del calor que existe en el fuego. 

DENOMINATIO EXTRINSECA.—Es aquella que está tomada, 
no de la forma que existe en la cosa denominada, sino más bien 
en aquel que la denomina, así se dice que una pared está á la 
derecha ó á la izquierda, no á causa de su forma, sino por rela-
ción al hombre que la considera. ' 

DENOMINANS.—Es la palabra de donde se toma otra en cuan-
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to significación y terminación, como la palabra piedad con rela-
ción á piadoso. . 

DENOMINATIVUM.—Es la palabra que viene de otra, como 

sapiens de sapientia. 
DETERMINATE ALIQUID FACERE. Es referir su acción 

á una cosa determinada, querer tal cosa y no otra. 
Determinative facere. Es determinar la causa de la cesa que 

se quiere de nna manera determinada á producirla. Asi el que 
nos pide un libro, nos impulsa á querer una cosa determinada; pe-
ro no determinative, es decir, que nos determine, porque la de-
terminación depende de nuestra libertad. 

Deus et natura nihil faciunt frustra. Axioma que indica que 
nada hacen en vano, pues si así fuera, habria impe feccion. 

DICTUM - E s una proposition modal. Se llama as\ la proposi-
tion absoluta. Como Pedro estudia ahora. Ahora es el modo, y 
Pedro estudia, es lo que los lógicos llamaban dictum. 

DIFFERENTIA COMMUNIS.—Es un accidente común, por 
er que una cosa difiere de otra, o de sí misma, en tiempos o lu-
gares diferentes, como la blancura de la mar o, 

DIFFEREENTIA PROPIA.—Es el accidente inseparable del 
sujeto, porque difiere de las otras, como la blancura de la nieve. 

DIFFERENTIA PROPRISSIMA MAXIME PROPIA.—Es lo 
que distingue á una cosa esencialmente de las otras, como la ra-
zón con relación al hombre. 

DIFFERENTIA UT T E R T I U M UNIVERSALE SEU S E -
CUNDO INTENTIONALÍTER.—Es una cosa apta para exis-
tir en una multitud de seres á la manera de una parte esencial 
determinativa y formal, como el alma sensitiva con relación al 
hombre y al animal. 

DIRECTE.—Se conoce una cosa directamente cuando se le co-
noce en sí misma inmediatamente, como cuando yo conozco un 
hombre á quien veo. Reflexé. Se conoce al contrario una cosa 
de un modo reflejo, cuando se le conoce en otra que dá idea 
de ella; como cuando conozco á un hombre por el conocimien-
miento que tengo de su retrato. En toda acción se dice que se 
ha visto directamente, lo que se propone primitivamente y por 

sí mismo. Tiene en este caso por correlativo la palabra indirec-
t'e que se dice de lo que se propone solamente en razón de otra, 
y como por accidente (per accidens). Asi la lógica trata directa-
mente de las operaciones del entendimiento, y no se ocupa sino 
es indirectamente de los signos y de las palabras. Dirertivl: 
concurren. Es mostrar la manera con que la cosa debe ser 
hecha. 

DISCURSUS PHYSICE.—Es el movimiento locel efectuado rá-
pidamente del punto de partida al fin propuesto. 

DISCURSUS LOGICE.—Es la marcha del entendimiento que vá 
de un conocimiento á otro por medio del raciocinio. La razón 
es esencialmente discursiva, en lugar que el entendimiento que 
percibe los primeros principios es intituiva. 

DISCURSUS ORDINATUS O CAUSALIS.—Cuando se vá del 
conocimiento de una cosa al conocimiento de otra, en razón de 
la conexion que tienen entre sí, como el hombre es un animal, 
luego vive. 

DISCURSU9 INORDINATUS O SUCCESSIVUS.—Es una sé-
rie de ideas que se suceden sin tener relación entre si, como si 
se piensa en el hombre, en el sol, en un árbol. 

D1STINCTIO.—Suarez define la distinción en general, la nega-
ción de identidad entre dos extremos. Pero para la inteligencia 
de los autores es necesario notar las diferentes especies de dis-
tinción. 

DISTINCTIO ABSOLUTA.—Lo que existe entre dos cosas de 
las que la una ne es el modo de la otra, como entre el oro y la 
piedra. i x 

DISTINCTIO'MODALIS.—La que existe entre la cosa y su 
modo, como entre el cuerpo y su figura. Esta ultima distinción 
también es llamada distinctio realis minor. Y la distinción ab-
soluta es llamada distinetio realis majar. 

DISTINCTIO REALIS POSITIVA.—La que existe entre dos 
seres positivos de los que el uno, no es el otro, como el enten-
dimiento y la ciencia. 

DISTINCTIO REALIS NEGATIVA.—Lo que existe entre un 
sér y un no-se'r, ó entre dos no-séres. 



DISTINCTIO ADiÉQUATA.—Lo que existe entre un iodo 
y otro todo, como entre el sol y la luna. DistincUo rnad.qua-
í es l a q ^ existe entre el todo y una de sus partes, entre Pe-
dro y su alma, por ejemplo-. Esta ultima distinaon t á m b e n s e 

le llama distinctio ihcludentis et inclusi. _ 

viene á las cosas que son distintas en la realidad, como el 

po y el alma- _ . . . . . 
D E S T I N C T I O R A T I O N I S R A T I O C I N A N T I S . - E S la distin-

ción producida por solo el entendimiento, sin que tenga funda-
mento real, de tal suerte, que es exclusivamente acto de la ra-
zón, corno cuando se dice: el hombre es un animal racional, con 
el propósito de distinguir al hombre del animal irracional 

D I S T I N C T I O R A T I O N I S R A T I O C I N A T ^ . - E s la distin-
ción producida por el entendimiento; pero que no carece de un 
fundamento real, asi es como en el alma humana se distingue la 
parte sensitiva y la parte intelectiva. El fundamento de esta dis-
tinción es llamado fundaméntate distinctio ratioms. 

Según los escotistas, la distinción real se divide en dos abso-
luta et stricté realem, y en distinción formal ^ natura reí. La 
primera existe entre dos cosas distintas, como entre César y Ale-
jandro. La segunda entre las formalidades, (formahtates) es de-
cir, entre las notas esenciales, y los atributos de la misma cosa, 
como entre la parte sensitiva y la parte intelectiva del alma hu-

DISTINCTIO VIRTUALIS IMPROPIA SIVE. EXTRINSE-
CA.—Es la misma que se llama distinctio ratioms ratiocinatce üe 
que acabamos de hablar. . 

DIVERSA NUMERO.—Los individuos deunu misma especie 
que solo difiren en número, como Pablo y Juan. 

DIVERSA SPECIE.—Los que pertenecen á especie diferentes, 
J como la bestia y el hombre. 
DIVERSA GENERO.—Los que son de género diferente, corno 

la virtud y la piedra. 

DIVERSA PRIMO DIVERSA.—Se llaman asi las cosas que no 
tienen de común ningún género,, sino el género universalismo 
del ser, como la sustancia y el modo. 

* DISTRACTIO.—En lógica se llama asi cuando el término se 
refiere á un tiempo distinto del que enuncia: como los ciegos ven. 

DIVISIO.—Hay tantas divisiones cuantas especies pueden divi-
dirse. Asi hay división actual (divisio actualis) que divide el to-
do según las partes de que se compone actualmente, sea que es-
tas partes sean físicas, como cuando se divide el hombre en dos 
partes, el cuerpo y el alma, ó que sean metafísicas, como cuan-
do se distingue el género, la especie y la diferencia; ó cuando 
son integrantes, como cuando en el cuerpo se distingue la cabe-
za, los piés, las manos, &c. Véase Partes. 

DIVISIO POTENTIALIS.—Se llama asi la división que separa 
un todo potencial según las partes que bajo él están compren-
didas, como cuando se divide un todo universal, según todas 
las cosas particulares que encierra en su generalidad, así es co 
mo el animal comprende al hombre, 'k los cuadrúpedos, a los 
pescados. Esta división es univoca cuando el universal conviene 
de la misma manera á sus inferiores, como el animal que se di-
vide en terrestre, acuático y anfibio. Es análoga cuando el todo 
potencial no conviene á sus inferiores sino en razón de cierta se-
mejanza ó analogía, como la palabra cabeza que se aplica al 
hombre, á una montaña, á un libro, &c. 

DIVISIO A G C I D E N T A L I S . - E s laque divide á un sujeto en 
sus accidentes, ó un accidente en otro accidente, como si se di-
vide en lo que es blanco, en lo que es amargo, en lo que es 

D1VIDITUR CONTRA.—Actus d i v i d i t u r contra potenüam Esta 
fórmula que es frecuentemente empleada, indica que las dos co-
sa son opuestas, como las dos partes de una misma división e 
gun la regla que exije que los miembros de una división se « -

DURATIO.—Es lo que hace que la cosa se refiera á un -
to del tiempo,'corno su localización hace que se,refiera á un 
punto del espacio. Se distingue. 



DURATIO EXTRINSECA.—Que es el movimiento del primer 
móvil, sobre el cual se arreglan las duraciones intrínsecas. Véa-
se Movile privium. 

DURATIO INTRINSECA.—Es la permanencia de la cosa en 
su sér, ó como dice Escoto, es la existencia perseverante (in u , 
dist. 2. 9. i.) 

DURATIO IMAGINARIA.—Es un movimiento ó una susce-
cion que nos imaginamos que continua eternamente. 

E . 
EDUCTIO.—Se llama así el acto por el cual se produce alguna 

cosa de un sujeto prexistente, como cuando ^e saca de una cosa 
una forma que en él estaba potencialmente contenida. Todas 
las acciones de las criaturas, son educciones; (<'Judiones) pues 
que todas ellas suponen una materia prexistente, y que no ha-
cen salir de esta materia, sino lo que encerraba virtualmente. La 
palabra creado es opuesta á la palabra eductio porque por la crea-
ción la cosa es producida, como dice la Escuela ex nihilo tum 
sai. tum snbjedi prcesuppositi. 

EDUCI DE POTENTIA.—Así se distingue el movimiento de 
lo que se convierte en acto, despues de haber sido antes so-
lo en potencia. Asi cuando se produce el fuego con la madera 
se puede decir: forma ignis edudtnr depotentia lignt. 

EFFECTUS EFFECTIVUS.—Se llama así el efecto producido 
por el agente, por el intermediario de una acción, como el ca-
lor es producido por el fuego por medio del calentamiento. 

EFFECTUS FORMALIS.—Es el efecto de la causa formal. Se 
llama primario ó intrínseco el compuesto concreto que resulta de 
la unión de la forma con el sujeto que es capaz de él. Asi el 
efecto primario 6 intrínseco de la gracia unida al hombre es e1 

hombre santo. Se llama efecto secundario ó extrínseco, todo 
efecto positivo ó negativo que resulta de la unión de la forma 
con el sujeto, de manera que sea extrínseco á la forma, como la 
remisión de los pecados en aquel que recibe la gracia. (Véase 
Causa). 

ELEMENTA VULGARIA—Asi se designaban los cuatro ele-
mentos de los antiguos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, y 
eran considerados como los principios generales (semina) de to-
dos los cuerpos sublunares a que se llamaba mixtos, con distin-
ción de los cuerpos celestes a quienes se juzgaban incorrupti-
bles y se suponen formados de una esencia particular que los 
peripatéticos llamaban la quinta esencia (quinta essentia). 

ELEMENTA ASYMBOLA.—Se llaman así los elementos que no 
tienen ninguna cualidad que les sea común, como el fuego y el 
agua. 

ELEMENTA SYMBOLA.—Por el contrario, llevan este nom-
bre los que tienen algunas cualidades comunes como el aire y el 
agua que son susceptibles del frió y de la humedad 

Los antiguos atribuían á los elementos lo que llaman cualida-
des primarias de los cuerpos que suponían producidos desde el 
principio del mundo con los cuatro elementos. Las cualidades 
primarias de los cnerpos (qualitates corporum primee) son cuatro: 
el calor, el frío, la humedad y la sequedad, (calor, frigus, hnmi-
ditas siecitas). Las cualidades que suponen éstas, ó que resultan 
de sus diversas convinaciones son llamadas cualidades segundas: 
(qualitates secunda-). 

Independientemente de los cuatro elementos para expresar la 
formación de los cuerpos y la diversidad de sus especies, ellos 
admitían principios primitivos que llamaban semina corporea 
que habían sido criados por Dios desde el principio del mundo, 
y que entraban en las diversas convinaciones de la materia, y 
las completaban. Véase Radones seminales. 
* Es pues, una injusticia atribuir á los escolásticos ignorancia 
sobre los numerosos elementos de los cuerpos, cuyo conocimien-
to se atribuye á la ciencia moderna, pues no hay más que con-
sultar á los químicos de la época, y al mismo Alberto el grande, 
en sus Secretos de la Naturaleza, y se verá que bajo esas cuatro 
grandes categorías comprendían todas las sustancias elementa, 
les de los cuerpos, sino que sus detalles los dejaba á las cien-
cias secundarias de la Química y Física. 

ELICITUS.—Véase Adus. 
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dist. 2. 9. i.) 

DURATIO IMAGINARIA.—Es un movimiento ó una susce-
cion que nos imaginamos que continua eternamente. 

E . 
EDUCTIO.—Se llama así el acto por el cual se produce alguna 

cosa de un sujeto prexistente, como cuando ^e saca de una cosa 
una forma que en él estaba potencialmente contenida. Todas 
ias acciones de las criaturas, son educciones; (<'Judiones) pues 
que todas ellas suponen una materia prexistente, y que no ha-
cen salir de esta materia, sino lo que encerraba virtualmente. La 
palabra creat¿o es opuesta á la palabra eductio porque por la crea-
ción la cosa es producida, como dice la Escuela ex nihilo tum 
sui. tum snbjecti prcesuppositi. 

EDUCI DE POTENTIA.—Así se distingue el movimiento de 
lo que se convierte en acto, despues de haber sido antes so-
lo en potencia. Asi cuando se produce el fuego con la madera 
se puede decir: forma ignis educitnr depotentia lignt. 

EFFECTUS EFFECTIVUS.—Se llama así el efecto producido 
por el agente, por el intermediario de una acción, como el ca-
lor es producido por el fuego por medio del calentamiento. 

EFFECTUS FORMALIS.—Es el efecto de la causa formal. Se 
llama primario ó intrínseco el compuesto concreto que resulta de 
la unión de la forma con el sujeto que es capaz de él. Asi el 
efecto primario 6 intrínseco de la gracia unida al hombre es e1 

hombre santo. Se llama efecto secundario ó extrínseco, todo 
efecto positivo ó negativo que resulta de la unión de la forma 
con el sujeto, de manera que sea extrínseco á la forma, como la 
remisión de los pecados en aquel que recibe la gracia. (Véase 
Causa). 

ELEMENTA VULGARIA.—Asi se designaban los cuatro ele-
mentos de los antiguos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, y 
eran considerados como los principios generales (semina) de to-
dos los cuerpos sublunares a que se llamaba mixtos, con distin-
ción de los cuerpos celestes a quienes se juzgaban incorrupti-
bles y se suponen formados de una esencia particular que los 
peripatéticos llamaban la quinta esencia (quinta essentia). 

ELEMENTA ASYMBOLA.—Se llaman así los elementos que no 
tienen ninguna cualidad que les sea común, como el fuego y el 
agua. 

ELEMENTA SYMBOLA.—Por el contrario, llevan este nom-
bre los que tienen algunas cualidades comunes como el aire y el 
agua que son susceptibles del frió y de la humedad 

Los antiguos atribuían á los elementos lo que llaman cualida-
des primarias de los cuerpos que suponían producidos desde el 
principio del mundo con los cuatro elementos. Las cualidades 
primarias de los cuerpos (qualitates corporum primee) son cuatro: 
el calor, el frió, la humedad y la sequedad, (calor, frigus, hnmi-
ditas siecitas). Las cualidades que suponen éstas, b que resultan 
de sus diversas convinaciones son llamadas cualidades segundas: 
(qualitates secunda). 

Independientemente de los cuatro elementos para expresar la 
formación de los cuerpos y la diversidad de sus especies, ellos 
admitían principios primitivos que llamaban semina corporea 
que habian sido criados por Dios desde el principio del mundo, 
y que entraban en las diversas convinaciones de la materia, y 
las completaban. Véase Rationes seminales. 
* Es pues, una injusticia atribuir á los escolásticos ignorancia 
sobre los numerosos elementos de los cuerpos, cuyo conocimien-
to se atribuye á la ciencia moderna, pues no hay más que con-
sultar á los químicos de la época, y al mismo Alberto el grande, 
en sus Secretos de la Naturaleza, y se verá que bajo esas cuatro 
grandes categorías compren d i ari todas las sustancias elementa, 
les de los cuerpos, sino que sus detalles los dejaba á las cien-
cias secundarias de la Química y Física. 

ELICITUS.—Véase Actus. 



* ELENCHUS.—Significa un orgumento vicioso aparentemente 
verdadero. También se llama asi el silogismo por el cual se de-
ducen cosas contradictorias de la conclusión concedida^ 

E N S . - B a j o el nombre de sér 6 ente, se desígnalo que tiene o 

puede tener existencia. e 
FNS INFINITUM.—Es el sér absoluto, ilimitado que los auto-

r a de la edad media llaman también: infinitum categoremaücum, 
infinitum secundjltn fotmam b fórmale, infinitum actu o simfih-

FNS FINITUM.—Es el sér limitado, ens coutingens, el sér que 
puede no existir, relativum, el sér cuya existencia depende de 
o t r o p o r o p o s i c i o n al s é r infinito, absoluto 

ENS P O T E N T I A L E O IN P O T E N T I A . - E s el ser que no tie-
ne existencia, pero que puede tenerla, como el agua fna que 
puede calentarse est in potcntia ad calorem\ , 

ENS ACTUALE O I N A C T U . - E 1 sér que existe realmente, o 
que tiene tal ó cual perfección. 

ENS COMPLETUM.—El sér que no carece de ninguna dé l a 
perfecciones que d e b e tener, como el hombre; mientras que el 
sér incompleto, (ens incompletum) tiene necesidad de otro ser pa-
ra ser perfecto, como el alma humana que ha sido hecha para 

animar el cuerpo. 
ENS REALE—El sér que tiene una existencia verdadera fuera 

de nuestro pensamiento, como un árbol, una piedra; mientas 
que por oposicion el sér de razón ( m rationis) es e que solo 
existe en nuestra inteligencia, como las ideas generales, y las 

ideas de relación, se distingue: 
ENS RATIONIS S U B J E C T I V E . - Q u e designa todo lo que re-

cibe el entendimiento como en su propio objeto, tales como las 
especies inteligibles, los hábitos intelectuales. 

ENS RATIONIS EFFECTIvfe . -Que se dice de todo lo que es 
producido por el entendimiento como su causa eficiente, tales 

como las concepciones puras. 
ENS RATIONIS P R O P R I E . - Q u e es el no ser percibido por el 
' entendimiento á la manera del sér, y que no existe objetivamen-

mente sino en la inteligencia, como el género, la negación. 

ENS RATIONIS LOGICUM.-^Estas son las generalizaciones 
que opera el entendimiento, como cuando concibe las ideas ge-
nerales de causa, de sustancia. &c. 

ENS RATIONIS P U R I OBJECTLVUM.—Esta es una coSa im-
posible; comola quimera, un circulo triangular; se le designa así 
en razón de que puede ser objeto del conocimiento humano. 

Entia non sünt multiplicanda sine necessitateb frustra fiunt 
per plura quce fieri possunt per pauciora. -Axioma que se entiende 
sin necesidad de explicación. 

ENTITAS.—Entidad, sér particular. 
ENTITAS MODALIS.—Es lo mismo que modo, ó el accidente 

puramente modal. (Véase Modus). 
ENTITAS ABSOLUTA.—La entidad absoluta es lo mismo que 

el accidente absoluto, ó el acídente que puede existir sin su su 
jeto, como el calor, el sabor, &c. 

ENTITATIVE.—Se le considera así una cosa cuando se le vé en 
su sér entero; pero solo en su sér. Su correlativo es la palabra 
connexiv'e que indica que una propiedad conviene á una cosa en 
razón de la conexion que tiene con otra. Así el cuerpo es inca-
paz de sentir (entitativé) -considerado en si mismo; pero es capaz 
de ello (connexive) en razón de su unión con el alma. 

ENTELECHIA.—Esta expresión tomada de Aristóteles significa 
lo que está en acto, lo que produce la vida en la materia, lo que 
es la forma sustancial ó accidental de una cosa. Asi el alma es 
la entelechia del cuerpo. Se emplea por oposicion á lo que solo 
existe en potencia, como la materia prima. 

ENUNTIATIO.—Es la proposición que define la expresión de 
un juicio afirmativo ó negativo. Los lógicos distinguen un gran 
número de proposiciones, de las cuales solo pondremos aquí las 
menos usadas. 

ENUNTIATIO MODALIS.—Es la expresión de relación que 
hay entre el sujeto y el atributo, sea como posible, ó couio real, 
ó como necesario. En el primer caso, el juicio expresado por la 
proposicion, se llama problemático (problematicum), en el segun-
do asertorio (<xssertoriunm) y en el tercero apodéctico (apodec-
ticum). Enuntiationis materia. Esta es la relación del sujeto con 



el atributo, según que es necesario ó contingente, posible ó im-
posible. Enuntiationis quantitas. Es la extensión del- sujeto se-
gún que es universal, particular o singular. Enuntiationis qua-
litas. Es la forma de la proposición que ,es afirmativa o nega-
tiva. 

ENUNTIATIONUM /EQUIPOTENTIA.—Se llaman dos pro-
posiciones idénticas. 

ENUNTIATIO EXPONIBILIS.—Es una proposición que tiene 
necesidad de ser explicada por su oscuridad. 

ENUNTIATIO REDUPLICATIVA.—Es una proposición en la 
cual el atributo no se afirma del sujeto sino en tanto que se li-
mita al término que expresa al sujeto, haciendo abstracción de 
las otras propiedades de la persona ó de la cosa designada por 
ese término, como cuando se dice: Cristo sufrid (quatenus) en 
cuanto hombre. (Ve'ase Reduplicativ'e). 

ESSE.—Esse ultimnm rei. Es el último instante del tiempo en 
que una cosa existe. Primum non esse rei. El primer instante de 
tiempo en que una cosa dejó de existir. Se le llama1 también ul-
timum instansjxtrinsecum existentice. Esse secundmn. Es cuando 
una cosa ya existente recibe de otra una nueva manera de ser-
Su primera manera de ser es lo que se llama,primum esse rei'; y 
el segundo secundum esse rei. 

Esse estpropier operari. El sér existe para obrar. Axioma que 
iquivale á este otro: Unumquodque es i propter suam opetatio. 
nem. Cada se'r existe á causa de su operacion. 

Unumquodque sieut se hábet ad esse, ita se habet ad agere lo que 
una cosa es al sér, es a la acción. Modus operandi sequitur mo-
dum essendi, el modo de obrar sigue al modo de ser. Estos axio-
mas reposan en que el sér ó la esencia de una cosa se refiere á 
la operacion que le es propia y proporcionada, y que la esencia 
misma de la cosa es el principio de la operacion. 

ESSENTIA.—La esencia de la cosa es aquella sin lo cual la cosa 
ni existe, ni puede existir, ni ser concebida, asi es de esencia del 
hombre el ser animal racional. Es lo primero que se concibe en 
una cosa quodprimo in se eocipitur,• no en prioridad de tiempo; 
sino en prioridad, lógica (logicé), pues por la esencia concebi-

irios que un sér está intrínsecamente constituido. De aquí 
proviene que los antiguos llamaban á la esencia principium es-
sendi. (Véase Quidditas). 

Essentice terum consisiunt in indibisibiti. Axioma cuyo signifi-
cado es que nada puede separarse ó añadirse á una cosa sin cam-
biar su esencia. Muchas veces se comparan, las esencias de 
las cosas á los números cuya adición ó sustracción cambia la 
especie. Essentialiter, se dice que una cosa conviene esencial-
mente á otra, cuando ésta no puede existir ni ser concebida sin 
aquella, como la redondez conviene esencialmente al círculo. 
Este adverbio tiene por correlativo la palabra accidentaliter, que 
se dice de un predicado sin el que la cosa puede ser concebida 
como la blancura con relación al hombre. 
ESSENTIA CORPORUM.—En el compuesto natural, además 
de todo lo que se vé en él, existe un principio que no se vé, 
pues sns constitutivos esenciales son, según los escolásticos, la 
materia y la forma que en el orden natural equivalen á lo que 
en el metafisico se llama poteneia y acto. Segnn Sto. Tomás, la 
materia prima es la materia en potencia, que en el mismo hecho 
de reducirse á acto, toma una forma que le hace ser esto y no 
aquello; la forma la ccnstituye en tal acto, en un acto determi. 
nado: la forma es pues el segundo de los principios, de los cua-
les resulta el compuesto natural, ó toda sustancia. Por lo mismo, 
la forma es la razón eo cuya virtud el sujeto es lo que era ántes, 
y lo que es cuando el cambio se ha realizado; como se puede 
ver en las cosas hechas ó engendradas por las fuerzas de la na-
turaleza; la materia no hace más que cambiar de sustancia cam-
biando de forma; pero jamás deja de estar en estado de sustan-
cia, porque nunca deja de tener forma. Por ejemplo, la yerba y 
el agua, verdaderas sustancias, y primera materia con la forma 
de yerba y agua. En virtud de la digestión animal, se trasforma 
en lo que no era ántes, se convierte en carne y en sangre, se 
efectúa, por lo mismo, una verdadera transustanciacion, por la 
cual, los alimentos que tomamos se convierten en verdadera sus-
tancia de nuestra naturaleza corporal, y aunque crecemos y nos 
conservamos por el uso de los alimentos, y por ese acceso de 



elementos extraños, sin embargo, hasta el ñitímo instante dé 
nuestra vida permanecemos el mismo hombre que éramos en 
nuestra infancia. 

Además, lo que hace que el sufeto séa, hace que sea lo que 
es, por la misma forma que es lo que le dá ser, lo que lo indi-
vidualiza. La forma en los simples, como los ángeles, constitu-
ye su naturaleza. 

La fo rmada también la operacion, porque como dice Sto. 
Tomás, todo lo que obra, solo obra mientras es acto; por la for-
ma el ser como poder se convierte en sér como acto: luego la 
forma l e d a la operacion, lo pone en aptitud de obrar: Illud 
cjuod ensprimo operatur, estforma ejus. (i. 76- *)• 

Esta materia prima, tiene, por otra parte, dos cualidades: 
ingendrable, porque lo quo es engendrado supone ya una cosa 
existente, una cosa en acto; incorruptible, porque lo que se cor-
rompe, es por la pérdida de su forma actual para caer en una 
forma de orden inferior. La corrupción no es otra cosa que t a l ' 
compuesto, tal cuerpo que al cambiar de forma sustancial, cam-
bia de sér; pero quedando la materia, aunque bajo formas dife-
rentes, lo que era desde el principio, la sustancia en poder y en 
aptitud para recibir todas las "formas; la sustancia de esta clase 
no sufre la menor alteración en si misma, asi es que solo puede 
empezar por la creación, y no puede concluir por corrupción. 

Respecto de la forma son tres sus diferentes especies: la for-
ma subsistente en sí misma sin la materia, como el ángel; la for-
ma también subsistente en sí misma; pero en la materia y con 
la materia, corno el alma humana; y la forma que no subsiste en 
sí misma sino en la materia y con la materia, como el alma de los 
brutos, de las plantas y de todas las demás formas materiales. 

La engendrabilidad y la corruptibilidad son propiedades de 
todas las formas, menos de las formas subsistentes en sí mismas, 
como el ángel y el alma humana; pero sí lo son de las formas 
que no tengan sustancia propia, es decir, de la forma d e todos 
los compuestos naturales, exceptuando á solo el hombre, ( i . a 

7- i.) 

La propiedad de la materia de íecibir toda clase de formas, 
la extiende Sto. Tomás hasta las formas más perfectas como las 
existentes en si mismas, comprendiendo á los ángeles, porque co-
mo la materia es el primer sujeto que sirve de base á todas las 
cosas naturales, no puede ser recibida por otro sujeto; pero ella 
si puede recibir todas las formas, y todas las formas serian acep-
tables para la materia, si la perfección de las inteligeacias, como 
el ángel, no lo repugnara. Solo la forma de las formas, la forma 
por excelencia, la forma absoluta, completa, perfecta, la forma 
que ha hecho, que ha formado, y á cuyo ejemplo, todo y cuan-
to tiene forma ha sido formado, solo esta forma, única, eterna. 
infinita, es la única, dice el santo doctor, que es imposible de 
una imposibilidad absoluta que sea recibida en la materia tem-
poral y finita. Esta forma es Dios, solo Dios está pues separar 
do de la materia de una manera absoluta; y los demás séres exis-
tentes en sí, lo están de una manera contingente. Asi es que en 
la Encarnación del Verbo Divino, es el hombre el que subsiste 
en el Verbo y por el Veibo; pues en rigor no es la Naturaleza 
Divina la que ha sido recibida en la naturaleza hnmana, sino la 
naturaleza humana la que fué asumida y recibida por la Natura-
leza Divina; de la misma manera, aunque con mucha ménos 
fuerza de razón, en el hombre no es el cuerpo el que recibe y 
contiene al alma, sino la alma la que contiene al cuerpo, ( i . rt 

44. 44. y 7. i)- (V. Rationes seminales y Materia prhna). (1) 
* EUGNOMOSINA.—Es una virtud lo mismo que la epiqueya, 

que consiste en la justificación voluntaria, ó en la observancia 

(1) He sido más explícito al hablar de loa componentes esenciales de 
los cuerpos, por ser de actualidad y muy especial la aprobación de esa doc-
trina por la silla Apostólica, pues en una circular de 1. 0 de Noviembre de 
1878 el Padre Beclcx, Ministro general de los Jesuítas recomienda que en to-

' das las escuelas de la Compañía se enseñe la Filosofía según la doctrina de 
Sto. Tomás, por ser ésta la mente del Sor. León XIII, y muy particularmen-
te previene que en sus dichas escuelas se sostenga " quse corpofum essen-
" tiam e duobus principiis substantialibus, materia scüicet et forma, reahter 
" distinctis compositam esse afirmat." 

7 



de aquello que dicta la justicia que no está comprendido en l i 
letra de la ley, (Sto. Tomás 22. 9. 80) b como si dijéramos lo-
na frióme buena interpretación. 

* EUPSYCHIA.—Es una virtud especial, lo mismo que la cons-
tancia, y que constituye parte de la fortaleza potencial. (Sto. To-
más 2. 2 8. 128). 

EXC ESSUSL Se dice que una cosa existe en otra per excessum, 
J cuando e f menor que el sujeto á que se atribuye, y que sin em-

bargo, le conviene en razón de que la pose'e eminentemente. 1 a-
les son las perfecciones que en nuestro lenguaje atribuimos a 
Dios Así es como las propiedades del alma sensitiva que existe 
en los animales se encuentran también en el hombre; pero emi-
nentemente, j>er excessum. 

* EUSEBIA.—Quiere decir buen culto, que es lo mismo que reli-

gión. (2. 2. 80). . * EUSTOQUIÁ.—Es una parte de la prudencia (S. 1 . 2. 2. q. 
y consiste en.la inventiva de los medios para conseguir el fin, 

v á e l l a l e pertenece la astucia. 3 . . 
EXEMPLAR.—Es el tipo que se tiene intención de imitar Es 

externo 6 interno según que está solo en el pensamiento del ar-
tista ó fuera de él. Exemplatum. Es la copia del tipo que se ha querido reprodu-

EXERCITE—(Véase Sígnate) Exercitium intelligendi, ambulandi 
vel aliud agendi. Se designa por esto el acto mismo de com-
prender, de pasearse ó de hacer alguna cosa . -Exera tum. Esta 
palabra tiene el mismo sentido que la palabra actual, ser en acto. 

* EUBULIA.—Es la facultad de consultar bien sobre los medios 
que hay que elegir en casos ambiguos y dudosos. 

* EUTROPELIA.—Es la virtud que señala los términos en que 
se deben contener los juegos para solo producir la distracción y 
contento del espíritu. (Sto. Tomás X. 2. q. ¿o. 5). 

EXIGITIVUM ó exactivum, exigente, que exige. Así se llama so-
brenatural lo que sobrepuja las fuerzas activas de la naturaleza, 
y las que puede exigir de su autor, quod vires activas et exactrvas 
natura superat. 

EXPONERE.—Explicar. Así la proposicion que tiene necesidad 
de ser explicada se llama exponibilis, y la que la explica recibe 
el nombre de exponens. Los antiguos distinguían tres clases de 
proposiciones que llamaban exponibiles. La proposicion exclu-
siva (exclusiva) que es caracterizada por la partícula tantum dun-
taxat, solum. Este músico es tanium musieus. La proposicion 
copulativa (copulativa) cuyas ¿partes están unidas por la conjun-
ción et. Es número y no otra cosa. La proposicion reduplicati-
va (reduplicativa) que se indica por las partículas quátenus, ut, 
prout, inquantum. 

EXTENSIVE E T INTENSIVE.—Se dice de la cualidad y cuan-
tidad. La extensión de la cualidad indica el número de los su-
jetos en quienes ella se encuentra, como cuando se dice que ei 
calor reina en tales ó cuales '"comarcas. La intensidad, intensivé 
marca el grado de la cualidad, como cuando se dice que se ha 
tenido un calor de 20 á 30 grados. 

FALLACCIA,—Así se designan los sofismas o argumentos cap-
ciosos. Se distingue fallaccia in dietione cuando el sofisma pare-
ce especioso en razón de las palabras. 

FALLACCIA EXTRA DICTIONEM.—Cuando es especioso 
por la naturaleza misma de las cosas expresadas por las palabras-

Se distinguen seis sofismas que reposan en las palabras. 
FALLACCIA ^EQUIVOCATIONIS.—Cuando se juega con el 

sentido de las palabras. 
FALLACCIA AMPHYBOLI/E.—Cuando la frase presenta dos 

sentidos diferentes. 
FALLACCIA COMPOS1TIONIS.—Cuando se pasa del sentido 

diviso, al sentido compuesto, ó del sentido distributivo al colec-
tivo. 

FALLACCIA DIVITIONIS.—Es el inverso del precedente. 
FALLACCIA ACCENTUS—Cuando se abusa de los homóni-

mos, para de ello inferir la identidad de los objetos. 



de aquello que dicta la justicia que no está comprendido en 14 
letra de la ley, (Sto. Tomás 22. 9. 80) b como si dijéramos lo-
na (pióme buena interpretación. 

* EUPSYCHIA.—Es una virtud especial, lo mismo que la cons-
tancia, y que constituye parte de la fortaleza potencial. (Sto. To-
más 2. 2 8. 128). 

EXC ESSUSL Se dice que una cosa existe en otra per excessum, 
J cuando e f menor que el sujeto á que se atribuye, y que sin em-

bargo, le conviene en razón de que la pose'e eminentemente. 1 a-
les son las perfecciones que en nuestro lenguaje atribuimos a 
Dios Así es como las propiedades del alma sensitiva que existe 
en los animales se encuentran también en el hombre; pero emi-
nentemente, p>er excessum. 

* EUSEBIA.—Quiere decir buen culto, que es lo mismo que reli-

gión. (2. 2. 80). . * EUSTOQUIÁ.—Es una parte de la prudencia (S. 1 . 2. 2. q. 
y consiste en.la inventiva de los medios para conseguir el fin, 

v á e l l a l e pertenece la astucia. 3 . . 
EXEMPLAR.—Es el tipo que se tiene intención de imitar Es 

externo 6 interno según que está solo en el pensamiento del ar-
tista ó fuera de él. Exemplatum. Es la copia del tipo que se ha querido reprodu-

E X E R C I T E — (Véase Sígnate) Exercitium intelligendi, ambulandi 
vel aliud agendi. Se designa por esto el acto mismo de com-
prender, de pasearse ó de hacer alguna cosa . -Exera tum. Esta 
palabra tiene el mismo sentido que la palabra actual, ser en acto. 

* EUBULIA.—Es la facultad de consultar bien sobre los medios 
que hay que elegir en casos ambiguos y dudosos. 

* EUTROPELIA.—Es la virtud que señala los términos en que 
se deben contener los juegos para solo producir la distracción y 
contento del espíritu. (Sto. Tomás X. 2. q. ¿o. 5). 

E X I G I T I V U M ó exactivum, exigente, que exige. Así se llama so-
brenatural lo que sobrepuja las fuerzas activas de la naturaleza, 
y las que puede exigir de su autor, quod vires activas et exactrvas 

natura superat. 

EXPONERE.—Explicar. Así la proposicion que tiene necesidad 
de ser explicada se llama exponibilis, y la que la explica recibe 
el nombre de exponens. Los antiguos distinguían tres clases de 
proposiciones que llamaban exponibiles. La proposicion exclu-
siva (exclusiva) que es caracterizada por la partícula tantum dun-
taxat, solum. Este músico es tanium musíais. La proposicion 
copulativa (copulativa) cuyas ¿partes están unidas por la conjun-
ción et. Es número y no otra cosa. La proposicion reduplicati-
va (reduplicativa) que se indica por las partículas quátenus, ut, 
prout, inquantum. 

EXTENSIVE E T INTENSIVE.—Se dice de la cualidad y cuan-
tidad. La extensión de la cualidad indica el número de los su-
jetos en quienes ella se encuentra, como cuando se dice que ei 
calor reina en tales ó cuales '"comarcas. La intensidad, intensivé 
marca el grado de la cualidad, como cuando se dice que se ha 
tenido un calor de 20 á 30 grados. 

FALLACCIA,—Así se designan los sofismas o argumentos cap-
ciosos. Se distingue fallaccia in dietione cuando el sofisma pare-
ce especioso en razón de las palabras. 

FALLACCIA EXTRA DICTIONEM.—Cuando es especioso 
por la naturaleza misma de las cosas expresadas por las palabras-

Se distinguen seis sofismas que reposan en las palabras. 
FALLACCIA ^EQUIVOCATIONIS.—Cuando se juega con el 

sentido de las palabras. 
FALLACCIA AMPHYBOLI/E.—Cuando la frase presenta dos 

sentidos diferentes. 
FALLACCIA COMPOSITIONIS.—Cuando se pasa del sentido 

diviso, al sentido compuesto, ó del sentido distributivo al colec-
tivo. 

FALLACCIA DIVITIONIS.—Es el inverso del precedente. 
FALLACCIA ACCENTUS—Cuando se abusa de los homóni-

mos, para de ello inferir la identidad de los objetos. 
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FALLACCIA FIGUR/E DICTIONIS.—Abraza todos los abu-
sos del lenguaje y del estilo" Hay siete sofismas que existen fue-
ra de las palabras, extra dictionem. Estos son fallaccia accidentis, 
cuando se concluye que lo que es accidental en algunos indivi-
duos, es propio de todos los otros del mismo género o especie. 

FALLACCIA SECUNDUM QUID.—Cuando se concluye que 
lo que es verdadero bajo ciertos respectos, lo es absolutamente. 

FALLACCIA PETITIONIS PRINCIPIE—Lo que llamamos 
círculo vicioso. 

FALLACCIA CONSEQUENTIS.—Es inferir en un silogismo 
hipotético, la verdad del antecedente de la del consiguiente, o. la 
falsedad del consiguiente de la del antecedente. 

FALLACCIA SECUNDUM NON CAUÉAM UT CAUSAM.— 
Cuando se da por causa de un efecto, ó de cosas quiméricas, ó 
de cosas simplemente concomitantes. 

FALLACCIA PLURIUM INTERROGATIONUM.—Cuando 
se propone una cuestión que para ser bien resuelta exige que se 
responda á ella distinguiendo á fin de que el adversario tenga l a 

indiscreción de dar una respuesta sencilla, y que de allí se parta 
para inducirlo en error. 

FALLACCIA IGNORANTI/E ELENCHL—Este sofisma con-
siste en no encerrarse en la tesis propuesta, sea que se ignore el 
estado de la cuestión, sea que se desvié de ella uoluntariamente. 

* EALSUM.—Lo contrario á lo verdadero (Véase Ventas) lo falso 
no existe, sino de una manera subjetiva. Lo falso, por lo mis-
mo, solo puede ser lógico, y se llama '¡error, ó moral, y enton-
ces se dice mentira. Lo falso no puede encontrarse más que en 
las cosas artificiales, y en los actos de los agentes libres que 
pueden en sus operaciones sustraerse a las disposiciones del en-
tendimiento divino; y esto es lo que constituye el mal de la cul-
pa, ó el pecado. Ahora, en orden al enténdimiento divino nin-
guna cosa puede llamarse falsa, como dice Sto. Tomás (I. P. Q. 
t i . A. i.) porque no porque las cosas posean tal esencia, el en-
tendimiento divino tiene, y ha tenido siempre tal idea de ellas; 
sino que la idea que Dios tiene de ellas, es la causa ejemplar y 
la causa formal de las cosas. Lo contrario sucede en la criatura 

en quien el conocimiento de la cosa precede á la idea, y nues-
. tro conocimiento en nada influye para que la cosa sef de tal Ó 

cual manera, y por consiguiente, podemos concebirla de distinta 
manera de como es, y no estar siempre en ecuación con ella, 
que es lo que constituye el error. 

* FORMATIO SEU ORIGO IDEARUM.—No es Dios quien 
imprime en el alma humana ó le comunica inmediatamente las 
ideas; el alma tampoco las toma en Dios, mirando á Dios; sino 
que el mismo entendimiento ; humano, en virtud de la luz, del 
Verbo que se refleja en él; se las forma por vía de abstraccionl 
elevándose á la concepción universal á la quididad de las cosas, 
con motivo de las cosas particulares. El hombre siendo un com-
puesto esencial de alma y cuerpo, la primera como su forma, el 
segundo como su materia; la primera subsistiendo en si está en el 
cuerpo; pero no por el cuerpo; de aquí es que ésta solo le sirve 
para ayudarle en su operacion específica que es la de compren-
der. Si pues la idea ó las especies inteligibles llegaran en el al-
ma por la influencia de.ciertos principios separados de ella, y no 
necesitase recibir las imágenes por los sentidos, se seguiría que 
el alma no necesitando del cuerpo para entender, en vano y sin 
objeto ninguno estaría unida á él. Según S. Agustín, el entendi-
miento humano, vé por su propia virtud las razones eternas de 
las cosas no en, sino por la luz intelectual de Dios, así como 
el ojo corporal vh por su propia virtud los objetos que le rodean, 
no en, sino por una luz material. De todo esto se infiere qae la 
sensación no es la causa de la idea; sino más bien materia de la 
causa' non causa, sed materia causea como se expresa el Doctor 
Angélico, y á la vez se infiere que la "inteligensia humana está 
unida ál cuerpo de una manera esencial, supuesto que el acto 
más sublime del sér intelectual no puede ejercitarse sin los ele-
mentos dichos de alma y cuerpo. Por esta teoría queda, pues, 
establecida la diferencia entre las tres especies de séres que Dios 
crió capaces de conocer los objetos exteriores, el ángel que es una 
forma sin materia; el hombre, una forma en la materia; el bruto, 
una forma con la materia. El ángel conoce las cosas de una ma-
nera universal, en su especie, en sn quididad, en su forma in-



tencional, en su idea; el hombre ántes de conocerlas de esta ma-
nera, necesita conocerlas primero de una manera particular, en 
su individualidad; el bruto solo las conoce de este ülttmo modo, 
sin poder jamás pasar al anterior. (Sto. Tomás' Question 84. 
Art.7. Snpl). 

FIERI .—Este verbo se aplica á lo que está en vía de existir: Fie-
ri, dice Sto. Tomas, nihil aliud est quam vía in esse. In facto se 
dice cuando la cosa existe completamente con todas sus partes 
naturales y constitutivas. Hacer una cosa gttoad,fieri, es hacerla 
en cuanto á la forma, como todos los objetos de arte que con-
sisten en modelar una materia prexistente. Hacerla quoad esse 
et fieri es hacerla en cuanio á su materia y á su forma de que so-
lo Dios es capaz. 

* F I G U R A SILOGISTICA.—Es la apta disposición del medio 

con los extremos para producir la conclusión. 
FINALIZATIO.—Se llama así el motivo que obra sobre nosotros, 

y al que nos proponemos por fin. Asi la bondad de Dios es 
nuestra finalización en el sentido de que ella es la razón que nos 
conduce á ejecutar las buenas obras que practicamos para lle-
gar á la posesion de la esencia divina. El verbo finalizare tiene 
la misma significación. 

FINIS.—Es lo que se propone el agente en su operacion. Se dis-
tingue: 

F I N I S C U J U S — E s la cosa para cuya consecusion el agente se 
mueve á obrar, como la salud es finís cujus cuando se toma un 
íemedio. 

F I N I S CUI .—Es el sér en cuyo favor se obtiene el fin prece-

dente. F I N I S Q U O SEU FORMALIS.—Es la operacion misma por la 
cual se obtiene el fin propuesto. 

F I N I S Q U I SEU OBJECTIVUS.—Es el bien que se intenta to-
car. 

F I N I S I N T E R N U S E T PROXIMUS.—Es el fin inmediato que 
se propone el operante. 

F I N I S E X T R E M U S E T REMOTUS.—Es el secundario que se 
4esea obtener por mediación del anterior. 

F I N I S O P E R I S — E s el fin á que la acción ó el hábito se refieré 
por sí mismo, y según su propia naturaleza; asi el fin de la lógi-
ca, es arreglar las operaciones del entendimiento. 

F I N I S OPERANTIS.—Es el que el agente se propone en el ejer-
cicio de su arte, ó en la adquisición de su ciencia, como el que 
estudia el derecho para obtener colocacíon honrosa. 

F I N I S S I M P L I C I T E R ULTIMUS.—Es al que se refieren todas 
las cosas en acto ó virtualmente; y que el mismo no se refiere á 
ningún acto, como Dios. 

F I N I S S E C U N D U M Q U I D ULTIMUS-—Es el término de UTO 
série de acciones particulares; pero que el mismo puede referir-
se á otra cosa; así la salud es el fin de la medicina; pero esto 
puede referirse á otra cosa, por ejemplo, para poderse dedicar al 
estudia. 

F I N I S EST CAUSA, CAUSARUM.—Porque el fin es el que 
« 

mueve á- obrar á todas as causas. Así el deseo que se tiene de lie. 
gar á Roma pone en movimiento todas las causas que se em-
plean para conseguirlo. De aquí viene el otro axioma: Finís 
prior est in intentione posterior autem in executione. (Véase Causa 
finalis). 

FORMA.—En un sentido lato se llama asi todo lo que completa 
o determina una cosa ó el medio por el cuál obra. Se dice que 
la forma dá el sér á la cosa, forma dat esse reí, porque sin la for-
ma el sér no existe más que en potencia. (Véase Materia prima), 

F O R M A SUBSTANTIALIS.—Es el acto sustancial y completo 
qne constituye con la materia un sér que existe por sí mismo. 
Así, según los pesipatéíicos, todo cuerpo es un sér compuesto de 
forma y materia. (Véase (Compositum Je tus formalis). 

FORMA ASSISTENS. —Es la que no es parte de la cosa, sino 
que preside á su movimiento, como el ángel eon relación al cielo. 

FORMA A C C I D E N T A L E . — E s la forma que se acaba de aña-
dir al sujeto despues que está completo en su sér sustancial, co-
mo la redondez, la blancura. 

FORMA METAPHYSICA.—Es la esencia de todo sér sustan-
. cial. Así se dice que el animal racional es la forma metafísica 

del hombre. 
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F O R M A CORPOREITATIS.—LOS antiguos llamaban así la or-
ganización misma de las partes del cuerpo que lo hacen apto, y 
disponen definitivamente {ultimó) á recibir el alma. Otros hay . 
que hacían de esta organización una sustancia distinta del cuer-
po , y la llamaban organizationem substantialem. 

FORMA MIXTIONIS.—Asi se llamaba la forma de todos los 
cuerpos sublunares, porque estos cuerpos encerraban formal ó 
virtualmente los cuatro elementos mezclados. 

FORMA P E R ANALOGIAM.—Así se llama todo lo que en los 
compuestos artificiales los perfecciona de una manera principal, 
y los coloca en tal ó cual especie de cosas determinadas como 
la madera, el mármol, el metal ó cualquiera otaa materia_que re-
ciba de sírfigura el sér y la perfección de una estátua. Esta fi-
gura, es pues, llamada su forma por analogia á lo que pasa' en 
las coíjas naturales, en que la forma determina el. sér del com-
puesto; forma dat esse rei. 

Qui dat formam dat consequentia ad formam. El que dá la 
forma, dá lo que resulta de la forma. Axioma fundado en que 
lo que dá forma á la cosa, ó lo que constituye su sér, tiene pro-
piedades que emanan de su misma naturaleza, y en cuyo senti-
do se dice causa causce, est causa causati. 
* Debe, pues, fij arse la atención en que la forma artsitica de la 
cosa, o la forma exterior, es muy distinta de la forma filosófica, 
pues en este sentido es la misma sustancia ó principio interior 
de la sustancia por el cual se distingue ele cualquiera otra sus-
tancia. Así es que la forma exterior, se conoce por los acciden-
tes de tamaño, configuración, &c., y la forma interior por su na-
turaleza y cualidades específicas, 

La forma considerada como una especie de la cualidad, no es 
más que la figura exterior de los cuerpos. -(Véase Qualitas passi-
bilis. 

FORMALE.—Es lo que desempeña las funciones de la forma. 
Tiene por correlativo materiale, lo que desempeña la función de 
la materia. JS1 ornen fomiale, los dialécticos entienden por esto un. 
nombre que debe ser tomado en su significación álmas propia 

Por otra parte, esta palabra tiene por correlativos y significacio-
nes los que la palabra formaliter. 

FORMAL1TAS.—De esta manera se designa toda idea ó no-
cion por la cual se concibe una-cosa. Asi aunque alguna cosa no 
sea divisible porque no tiene partes, el entendimiento puede 
distinguir en ella varios atributos que formarán otras tantas no-
ciones ó puntos de vista particulares, á lo cual los antiguos lla-
maban formalitates. Como estos puntos de vista formaban gra-
dos diferentes por medio de los que podía elevarse de la idea 
ínfima del individuo, hasta la suprema del sér, que es el pun-
to culminante del conocimiento, se les llamaba form lidades 
(Jormalitates) grados metafisicos (gradus metaphysici). Así es que 
en un hombre cualquiera, en Pedro por ejemplo, se descubre 
analizando su comprencion ai hombre., al aminal, al sér vivien-
te, el cuerpo, la sustancia y el sér; lo que forma otros tantos gra-
dos, cuya extensión va creciendo á medida que la comprensión 
disminuye, según la regla de los lógicos. 

•FORMALITER"—Esta expresión se toma algunas veces en el 
sentido de mentalmente; asi es como se distingue formalmente 
las cosas bajo los diferentes puntos de vista que el entendimien-
to designa bajo el nombre de formalidades. Tomada en este 
sentido tiene por correlativo la palabra realiter. Por ejemplo, los 
atributos de Dios no se distinguen realiter sino formaliter. 

La palabra formalmente se dice otras veces de la cosa con-
siderada en sí misma ó en su propia entidad. Hay en este caso 
diversos correlativos según las diferentes cosas con las que cada 
sér puede ser comparado. Porque si se compara la cosa con su 
efecto, tiene por correlativo las palabras efjicienter causalilcr ó 
vialiter. Así se dice que la nutrición no es formalmente, sino 
eficientemente la vida del hombre, si se compara con el objeto, 
tiene por correlativo, la palabra objectivé. Así Dios es llamado la 
esperanza del hombre justo, no formalmente sino objetivamen 
te, es decir-, que Dios no es la esperanza del hombre, sino el ob-
jeto de su esperanza. Si se le compara al tipo según el cual la 
cosa ha sido hecha,tiene por correlativo la palabra exemplariter. 
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Como la imagen del César que existe en la imaginación del pin 
lor,'contribuye al retrato que hace non formdlitex, sed exemplarr 
ter. Si se compara con el fin, tiene por correlativo la palabra 
finaliier- Asi es como la felicidad eterna conduce al hombre 
á obrar bien porque á ella lo conduce, no formal sino finalmen-
te. es decir, según que ella es el fin que intenta alcanzar. Si se 
compara con otra cosa que con ella tiene conexion, cuya exis-
tencia nace de ella ó simplemente la acompaña, tiene por cor-
relativos, argutivé, illativ'e y connexiv'e. Así es como por el humo 
conocemos el fuego non formaliter sed a/guitivé. Si se le compa-
ra á otra cosa cuya existencia le es atribuida, tiene por córrela 
tivo á imputativé. Asi el que aconseja un homicidio no es homi-
cida formal, sino imputativamente. Si se le eompara con otra 
cosa de quien es raiz, su correlativo es radicaliter. De este mo-
do decimos que todos los pecados se encuentran en el orgullo, 
no formal sino radicalmente, como en su origen. Si se le com-
para con cosas que tienen disposiciones para producirla, el cor-
relativo es dispositivé. Asi es como la madera produce el fuego 
non formaliter sed dispositiva Si se le compara con la cosa de 
quien toma su denominación, tiene por correlativo á denomina -
tiv'e. Así cuando una parte del cuerpo está enferma formalmen-
te, se dice que el hombre lo está denominativ'e. 

Algunas veces esta palabra tiene el mismo sentido que las vo-
ces veré et propié, entonces sus correlativos son appare?iter, me-
taphorieé, Como cuando decimos que el prado sonrié, no forma-
liter, sino metaphoricé. 

También tiene la misma significación que la palabra essentia-
liter. Asi es como el predicado que se dice convenir formalmen-
te al sujeto entra en la esencia y definición del sujeto. En cuyo 
sentido se dicc que el hombre es formalmente un animal. En 
tal caso, tiene diferentes correlativos según los diferentes pun-
tos de vista4 bajo los que se puede examinar la esencia. Se 
puede asi considerarla con relación á los producidos acciden 
tales, y entonces su correlativo es accidentaliter. Por ejemplo, se 
dice que el hombre es blanco accidentaliter non formaliter. Si se 
considera con relación á los atributos ó á las partes de la cosa 
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que son como la materia del sujeto que es indiferente á cons-
tituir un ser mas bien que otros, tiene el correlativo materialiier. 
Asi el asesinato de un hombre cometido involuntariamente es 
una falta materialiter. 

El efecto se toma formalmente cuando se le considera en si 
mismo. Se le toma radicalmente 6 fundamentalmente cuando se 
le considera en su causa. Asi lá facultad de hablar tomada for-
malmente, es una de las propiedades del hombre, y si se le con-
sidera radicalmente, es lo mismo que la razón de donde emana. 

La palabra formalmente se dice de las causas según que ellas 
contienen su efecto. Asi se dice que el efecto esté contenido en 
la causa formalmente, cuando la naturaleza del efecto que es pro-
ducido se encuentra en la causa misma. Como el calor está con-
tenido formalmente en el fuego, según suponían los peripatéti-
cos, que el füego contiene en sí mismo el calor que produce. 
El efecto, al contrario está contenido en su causa eminenter, 
cuando la causa es mucho más perfecta que el efecto, como Dios 
contiene eminentemente las perfecciones de la criatura. El efec-
to es contenido virtualiter en su causa, cuando la causa puede 
producíroste efecto; pero que la naturaleza del efecto no se en-
cuentra en la causa misma, como la estátua está encerrada en la 
inteligencia del artista. Los efectos están contenidos equivalen-
ter cuando la causa es igual á su efecto. 

FUNDARE.—Establecer, ser el fundamento, como en esta frase: 
diversitas effectum alicujus reifundat diversitatem conceptuum, es 
decir, es el fundamento de la diversidad de conceptos, 

* FUTURITIO.—Aquello por lo cual existe una cosa futura co-
mo futura, y se define la existencia de alguna cosa en algún tiem-
po subsiguiente, implicando la negación de Ja existencia en el 
instante presente. 

GENERATIO.—En un sentido lato se llama asi la transición 
del no ser al sér como la producción del fuego, la producción 
del calor. 



Como la imagen del César que existe en la imaginación del pin 
tor,'contribuye al retrato que hace non formdlitex, sed exemplarr 
ter. Si se compara con el fin, tiene por correlativo la palabra 
finaliter- Asi es como la felicidad eterna conduce al hombre 
á obrar bien porque á ella lo conduce, no formal sino finalmen-
te. es decir, según que ella es el fin que intenta alcanzar. Si se 
compara con otra cosa que con ella tiene conexion, cuya exis-
tencia nace de ella ó simplemente la acompaña, tiene por cor-
relativos, argutivé, illativ'e y connexivé. Así es como por el humo 
conocemos el fuego non formaliter sed a/guitivé. Si se le compa-
ra á otra cosa cuya existencia le es atribuida, tiene por córrela 
tivo á imputativ'e. Asi el que aconseja un homicidio no es homi-
cida formal, sino imputativamente. Si se le eompara con otra 
cosa de quien es raiz, su correlativo es radicaliter. De este mo-
do decimos que todos los pecados se encuentran en el orgullo, 
no formal sino radicalmente, como en su origen. Si se le com-
para con cosas que tienen disposiciones para producirla, el cor-
relativo es dispositive. Asi es como la madera produce el fuego 
non formaliter sed dispositive. Si se le compara con la cosa de 
quien toma su denominación, tiene por correlativo á denomina-
tiva Así cuando una parte del cuerpo está enferma formalmen-
te, se dice que el hombre lo está denominativ'e. 

Algunas veces esta palabra tiene el mismo sentido que las vo-
ces veré et propi'e, entonces sus correlativos son appareriter, me-
taphoric'e, Como cuando decimos que el prado sonríe', no forma-
liter, sino metaphorice. 

También tiene la misma significación que la palabra essentia-
liter. Asi es como el predicado que se dice convenir formalmen-
te al sujeto entra en la esencia y definición del sujeto. En cuyo 
sentido se dice que el hombre es formalmente un animal. En 
tal caso, tiene diferentes correlativos según los diferentes pun-
tos de vista_ bajo los que se puede examinar la esencia. Se 
puede asi considerarla con relación á los producidos acciden 
tales, y entbnces su correlativo es accidentaliter. Por ejemplo, se 
dice que el hombre es blanco accidentaliter non formaliter. Si se 
considera con relación á los atributos ó á las partes de la cosa 
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que son como la materia del sujeto que es indiferente á cons-
tituir un ser mas bien que otros, tiene el correlativo materialiier. 
Asi el asesinato de un hombre cometido involuntariamente es 
una falta materialiter. 

El efecto se toma formalmente cuando se le considera en si 
mismo. Se le toma radicalmente 6 fundamentalmente cuando se 
le considera en su causa. Asi lá facultad de hablar tomada for-
malmente, es una de las propiedades del hombre, y si se le con-
sidera radicalmente, es lo mismo que la razón de donde emana. 

La palabra formalmente se dice de las causas según que ellas 
contienen su efecto. Asi se dice que el efecto esté contenido en 
la causa formalmente, cuando la naturaleza del efecto que es pro-
ducido se encuentra en la causa misma. Como el calo.r está con-
tenido formalmente en el fuego, según suponían los peripatéti-
cos, que el füego contiene en sí mismo el calor que produce. 
El efecto, al contrario está contenido en su causa eminenter, 
cuando la causa es mucho más perfecta que el efecto, como Dios 
contiene eminentemente las perfecciones de la criatura. El efec-
to es contenido virtualiter en su causa, cuando la causa puede 
producíroste efecto; pero que la naturaleza del efecto no se en-
cuentra en la causa misma, como la estátua está encerrada en la 
inteligencia del artista. Los efectos están contenidos equivalen-
ter cuando la causa es igual á su efecto. 

FUNDARE.—Establecer, ser el fundamento, como en esta frase: 
diversitas effectum alicufus reifundat diversitatem conceptuum, es 
decir, es el fundamento de la diversidad de conceptos, 

* FUTURITIO.—Aquello por lo cual existe una cosa futura co-
mo futura, y se define la existencia de alguna cosa en algún tiem-
po subsiguiente, implicando la negación de Ja existencia en el 
instante presente. 

GENERATIO.—En un sentido lato se llama asi la transición 
del no ser al sér como la producción del fuego, la producción 
del calor. 
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• Según los antiguos la generación era la producción de una 
sustancia que nacia de un sujeto que existia anticipadamente. 
Aplicábase esta palabra á la producción de toda forma sustan-
cial. f Véase Creare). 

G E N E R A T I O CONVERSIVA—Tiene lugar esta generación 
cuando el sujeto pasa de una forma á otra, como cuando la ma-
dera se convierte en fuego. 

G E N E R A T I O IMITATIVA.—La que existe cuando el sujeto 6 
materia presupuesta en la generación pasa de un término nega-
tivo á un positivo, como cuando la atmosfera de tenebrosa se ha-
ce lucida. 

G E N E R A T I O PURA, SIMPLEX, P R E C I S A — E s la que pro-
duee un cuerpo de una materia que acaba de crearse, y en la 
que no ha habido préviamente ni privación, ni otra forma, tales 
habrían sido según los peripatéticos, las generaciones efectuadas 
en el primer instante de la creación. 

G E N E R A T I O V I V E N T I U M . — Santo Tomás la define: origo ó 
processio viventis á principio vívente conjunto in similitudinem 
natura, (i. rt quest. 25., art. 2 y 3). La palabra origo ó proas-
sio; exije un influjo verdadero, sea causalidad, sea otro principio. 
Añade principio vívente conjunto, el principio generador comien-
za por ser viviente, y en el momento de la generación debe 
estar unido á lo que produce por alguna cosa que le sea pro-
pia y que permanezca en el sér engendrado; sic in Filio divino 
est cadem natura Patris, et in humanis materia seminis el sangui-
nis parentum. En fin, las palabras in similitudinem natura, sig-
nifican que por la fuerza del origen debe haber una gran seme-
janza entre el objeto engendrado y el objeto generador, conser-
vando siempre la distinción de los supuestos. En la generación 
se distingue el término a quo que es el estado que el sujeto de 
la generación abandona, y el término ad quem que es el estado 
que el sujeto de la generación adquiere. El uno es el punto de 
partida, y el otro el término de llegada. 

* G E N E R A T I O ANIMARUM.—Algunos filósofos, dice Sto. 
Tomás, aseguran que-las almas de los brutos son criadas inme-
diatamente por Dios, lo que seria cierto si el alma sensitiva de 
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los brutos fuera (como el alma intelectiva del hombre ) subsisten-
te por sí misma y que tuviese en sí misma su sér; porque todo lo 
que tiene su sér y operacion de esta manera, debe empezar por 
sí mi^mo, y empezar por sí mismo es empezar por creación, Pe-
ro como el alma sensitiva de los irracionales no posée tales cua-
lidades, su principio de sér consiste en la generación, y su fin 
en la corrupción una vez que ésta se efectúa en el cuerpo. (V* 
Vita). (Sto. Tomás 1. 118. 1.) 

La virtud generativa de la planta, engendra la planta, y la vir-
tud generativa del animal, engendra al animal, porque cuanto 
más perfecta sea una alma en los compuestos naturales, á un 
efecto tanto más perfecto debe ser ordenada la virtud generati-
va. (ibid. art- 2). La virtud activa que se encuentra en la si-
miente derivada del alma generante, es como cierta mocioti de 
ella misma, y no está ni el alma, ni en parte del alma, sino que 
es su virtud, asi como en la sierra del carpintero no está la 
forma de lo cortado, sino solo cierta moción o disposición ca-
paz de producir aquella forma en la madera. Asi la forma sus-
tancial ó el agente generador no tiene en si misma el alma^del 
sér engendrado, solo está en ella la virtud de producir en si es-
ta forma, ó esta alma y producir es}a forma ó esta alma que no 
estaba en él, es engendrar verdaderamente. (Ibid,). De aqui 
se sigue que la semejanza del sér engendrador con el engendra-
do no resulta de la materia, sino de la forma del agente que en-
gendra á su semejante. La afinidad 6 ej parentezco, no proce-
den de la identidad de la materia, y si de la identidad de la 
virtud de la forma que de los padres paso á la materia del 

cnerpode sus hijos. (Sto. Tomás 1. 74. 4). 

El alma del engendrador no produce, pues, el alma del en-
gendrado, ni de> una porcioñ de ella misma, ni tampoco de la 
nada; sino que en virtud del movimiento que le es propio, hace 
desarrollar estas simientes divinas colocadas en las cosas desde 
el momento de su creación, y su papel es reducirlas al acto. El 
alma racional por el contrario, solo puede ser por creación, poi-
que siendo una forma sustancial qúe tiene su sér en la materia; 
pero independiente de la materia, ese ser debe estar en armo-



nía con su fieri. Ahora, no puede salir ni de una sustancia cor-
poral prexistente, porque entonces seria de una naturaleza 
corporal, ni de una materia espiritual también prexistente, por 
que lo espiritual no puede cambiarse en otra sustancia ni divi-
dirse. Por ultimo, no podria salir de una sustancia inmaterial 
que obrase por un órgano material y con la materia, porque en 
tal caso, solo produeiria una sustancia inmaterial unida á la ma-
teria como el alma de Ja planta, la de los brutos y aun la del 
mismo hombre antes que el alma intelectual venga a tomar po-
sesión de él. (Sto. Tomás, x. n 8. 2). Luego nuestra alma no 
puede ser obra de una sustancia prexistente que la saque de su 
propia sustancia, su fien nada puede suponer ántes que él, tiene 
que ser un fieri completo, absoluto, en suma, solo puede resul-
tar de la creación. (V. Essentia rerum). El hombre engendra al 
hombre en cuanto por la virtud de la simiente depositada en 
él, dispone la materia para la recepción de tal forma, es decir, 
del alma intelectual; pues es imposible que la virtud del princi-
pio intelectivo, como principio intelectivo, emane de la virtud 
de la simiente mezclada con la materia y. obrando solo en unión 
de la materia. ( 

* GENUS.—En el sentido gramatical, dice Sto. Tomás, que el gé-
nero neutro es informe, y el masculino y femenino son formados 
y distintos. Por lo mismo, muy convenientemente por el género 
neutro se significa la ciencia común, y por el masculino y feme-
nino algún supuesto determinado en una común naturaleza. As 
es que aun en el trato familiar se pregunta: Qiiis est istel se res-
ponde, Pedro. Y si se pregunta: Quid est istel la contestación 
es, un animal racional y mortal. Por consiguiente, como en la 
Sma. Trinidad, la distinción es según las personas, y no según 
las esencias decimos que el Padre es alius del Hijo y 110 aliad, 
v por el contrario decimos quod sunt ununr, pero no umis. (Sto 
Tomás 1. . q. 31. 2). 

GENUS.—Físicamente se llama género el principio del nacimien-
to de muchos individuos. Así es llamado Rómulo el género de 
los Romanos/Romanorum genus). 

GENUS PHYSICUM,—Hay filósofos que llaman así la materia 

prima por analogía con el género lógico; porque como el género 
lógico puede encontrarse en muchas especies, del mismo modo 
la materia prima se encuentra en todos los compuestos físicos. 

GENUS LOGICUM.—Es un atributo esencial aplicable á mu-
chas especies diferentes entre si, como el atributo animal. O es 
una cosá apta para encontrarse en muchos seres á titulo de par-
te esencial ó determinable. 

GENUS SUPREMUM.—Es el que no tiene género superior á él' 
como la sustancia, la cuantidad. 

GENUS 1NTERMEDIUM.—Es el que tiene géneros superiores 
é inferiores á él, como el sér viviente. 

GENUS INFIMUM.—Es el que no tiene bajo de él sino espe 
cíes, como el bruto. 
GENUS IMMEDIATUM O PROXIMUM.—Se llama asi e¡ 
género cuando nada tiene entre él y la especie, como el animal 
respecto del hombre. 

GENUS MEDIATUM ET REMOTUM.—Cuando entre este 
género y la especie hay otro género, como el sér respecto del 
hombre, 

GNOME.—Así se llama el hábito que nos hace juzgar advertida-
mente en virtud de principios más elevados, contra el tenor de 
las palabras de la ley, ó sobre cosas que la ley no ha determina. 

1 do; pero conformándose á la intención del legislador. 
GRADUS METAPHYSICUS.—(Véase la palabra fomalitates). 
GRADUS MATHEMATICUS.—Se llama así una de las 360 

partes en que se divide el circulo. 
GRADUS PHYSICUS.—Se llama asi la octava de la intensidad 

de la cualidad. 
GRAVE.—Es lo que se dirije naturalmente hácia el centro.—gra-

vissimum— lo qne se encuentra más bajo que las demás cosas_ 
—grave simpliciler—lo que se dirije hácia el lugar más bajo, como 
la tierra.—grave secundum quid— lo que se dirije naturalmente 
casi al lugar más bajo, como el agua. Estas difiniciones son de 
Aristóteles en su obra De casio. 



HA BE RE, HABITUS.—En dos sentidos se toma esta palabra. 
Puede significar el estado ó manera de ser, como estar calzado' 
armado. En este sentido empresa la décima categoría de Aristó-
teles; O significa la posesion, corno tener un campo, una casa, 
y entonces pertenece á lo que se llama postpredicamento, en la 
lengua peripatética, porque es un modo que resulta de las cater 
gorias (predicamento). Aristóteles enumera cinco, la oposicion, 
la prioridad, la simultaneidad, el movimiento y la posesion, 

HABITUALIS, HABITUALITER.—Estas palabras designan 
algunas veces lo que tiene costumbre de ser hecho, pero más 
frecuentemente lo que existe en el alma sin que de ello haga 
uso actualmente. Así por ejemplo, los conocimientos que posee 
el sábio; se encuentran eu él de una manera habitual, cuando de 
ellos no hace uso. Y cuando de ellos se sirve, son en acto. 

HAB1TUDO.—Se designa con esta palabra la relación de una 
cosa con otra, y tiene por sinónimos las palabras relatio ó res-
pectos, ó designa la aptitud que se tiene para alguna cosa, y en-
tonces sus sinónimos son aptitudo, capacitas, potentia. Las cosas 
pueden ser consideradas quoad entitatem, es decir, en cuanto su 
esencia, ó quod hibitudinem, es decir, en cuanto á su relación, ó 

- en cuanto á su capacidad. 
HABITUS—Con esta palabra se significa la cualidad permanen-

te que facilita el ejercicio dé una potencia ó de una facultad, ó 
que la eleva á la producción de ciertos actos. Se distingue: ad~ 
quisitus seu naturalis, que es una cualidad que resuha de la rei-
teración de los actos, que difícilmente cambia, y que lleva la' 
potencia á actos semejantes a aquellos que la han producido; 
como la esencia, la justicia en el orden de la naturaleza: Fit ex 
repctitis actibus; según el axioma —infusus seu superntáuralis,— 
es cualidad que solo Dios produce en la criatura inteligente, ele, 
vando sus facultades a la producción de actos sobrenaturales'; 
como la fé, la esperanza y la caridad. Es el efecto de la gracia-^ 
y es anterior a todo acto. 

También se designa con la palabra habitus, la inteligencia d e 

los primeros principios, es decir, aquella virtud intelectual que 
impulsa à la inteligencia à dar [fàcilmente su ' asentimiento á las 
primeras verdades. 

HABILITAS.—Es una disposición de la potencia ó del sujeto à 
recibir más fácilmente una forma ó un acto como la disposición 
que se encuentra en los dedos cuando están ejercitados á tocar 
un instrumento. Conserva el medio entre la potencia ó el suje-
to, y el acto Ó la forma. 

H^ECCEITAS—Es lo que hace que un sér sea una cosa y no otra, 
y por consiguiente es la propiedad que lo individualiza. 

* HOMO.—El alma racional y el cuerpo es el hombre, real y sus-
tancialmente uno, asi como por la Encarnación Dios y el hom-
bre es real y sustancialmente uno solo, y un Jesucristo. Por esta 
razón en Jesucristo la Divinidad no se trasformò en la carne, 
sino que solamente la carne fué tomada por la Divinidad; de la 
misma manera en el hombre, eralma no se funde en el cuerpo, 
sino que el cuerpo es asociado para participar del sér del alma, 
sin confundirse las dos naturalezas, de suerte que el alma y el 
cuerpo están sustancialmente unidos en la unidad del solo sér 
del alma. (S. Atanasio). 

H U M O R E S PRIMI.—Son las sustancias mixta« y fluidas desti-
nadas por la naturaleza á nutrir y conservar el cuerpo Humores 
secundi. Así se llaman los humores en que se convierte la san-
gre. Se distinguen cuatro con los siguientes nombres: humiditas 
sanguinea, ros, cambium et gluten. Humidum radicale, asi se de-
signaba el húmedo que se suponia engendrado con el cuerpo 
desde el principio, de la misma manera que la raíz es lo prime-
ro que se forma en la planta, y que es el principio de su vida, 
de su crecimiento y de su conservación. Humidum nutritivum. 
Es el húmedo que aun no está trasformado en el animal; pero 
que está en via de trasformarse, como la sangre. 

HIPOSTASIS.—Véase Subsistentia. 



ID/E A.—Es la forma que imita el efecto según la intención del 

agente que le determina su fin. 
IDEM. Idem de codem secundum Ídem. Se espresan asi las condi-

ciones necesarias para que haya contradicen, es decir, es pre-
ciso afirmar y negar una misma cosa, del mismo sér bajo el mis-
mo respecto. Idem manens ídem semfer est natum facere idtnv. 
axioma que se puede traducir asi: permaneciendo la misma cau-
sa debe producirse el mismo efecto. 

I D E N T I C E — Idénticamente, es decir, de suerte que muchas co-
sas no formen mas que una; así en el hombre el sujeto que sien-
te, es idénticamente lo mismo que el sujeto que comprende. 

IDENTIFICARE—Identificar muchas cosas entre si, no es más 
que hacer una sola de todas ellas, aunque se les considera bajo 
relaciones diversas; como todas las cosas que son distintas racio-
nalmente; pero que realmente no lo son, tales como las faculta-
des del alma, los atributos de Dios, &c. 

IDENTITAS.—La identidad consiste en que las cosas que con-
cebimos como distintas no forman y constituyan más que una 
sola y misma cosa. Hay identitas realis et rationis. La identidad 
real es cuando existe en las cosas independientemente de las 
concepciones de la inteligencia; como la que existe en los atri-
butos dé Dios. Es de razón, cuando proviene de un acto de la 
inteligencia; o que consiste en este acto, tal sucede cuando con-
cebimos la naturaleza de Pedro y Pablo, como siendo una mis-
ma, aunque realmente sea distinta. 

* IDOLXJM—Asi se les llama á las imágenes sensibles de las co-
sas producidas en el alma por los sentidos ó la imaginación. 

IGNORANTIA.—Se distingue la ignorancia negativa (negativa 
scu simplisis negationis) que consiste en la simple falta de ciencia, 
de la manera que el rústico ignora la Jurisprudencia. Ignoran-
cia privativa (ignorantia privationis) es la privación de una cien-
cia á que se tiene aptitud y que se deberia poséer, como un me-

dico que ignorase su arte. La ignorantia prava dispositionis, es 
el error contrario á la ciencia, para la cual se tiene aptitud y qu e 
deberia poseerse; como los que niegan la existencia de Dios. Ig 
noti nulla cupido. Axioma que se confirma por este otro: Ai 
hil volitum quim prcecognifum. Nada puede apetecerse, sin cono-
cerlo de antemano. 

IMAG1NATIO.—Es el acto de la facultad de la imaginación qu e 

es llamado potentia imaginativa ó imaginatrix. 
IMMEDIATO.—Se dice de una cosa que obra immediationi sup-

positi, cuando el agente está contiguo á lo que recibe su acción, 
o que lo toca, como el fuego que enciende el palo. Se dice que 
una cosa obra immediatione virtutis cuando una cosa obra sobre 
un objeto lejano.por la mediación de otro, como cuando el fue-
go obra sobre la mano, y la toca por su calor. 

Immutatio naturalis es cuando un brgano natural se dispone 
con la misma cualidad natural con que la cosa esta dispuesta 
fuera del alma; esto es cuando un órgano recibe la misma cua-
lidad natural que tiene el objeto, así como la mano se pone ca-
] i ente por el contacto de una cosa caliente, ü olorosa por uña 
cosa olorosa. 

Immutatio spiritualis, es cuando se recibe cualidad sensible 
en un órgano según su ser espiritual, esto es cuando se recibe 
la especie ó cierta cualidad intencional y no la misma cualidad, 
como la pupila del ojo recibe la esqecie de blancura, y sin em-
bargo, no se pone blanca. (1. 78- 3- (V- Potentia sensitiva). 

IMPLICITE—El correlativo de esta palabra es explicité. Algunas 
veces tiene el mismo significado que la palabra generaliter. Asi, 
decir una cosa implícitamente, es decirla en general, y decirla 
explícitamente, es darla á conocer en los detalles. Otras vece 
significa confusamente (confusé). Así es que, conocer una cosa 
implícitamente, es no tener de ella más que un conocimiento 
vago y general, y conocerla explícitamente, es conocerla con to-
das las propiedades que la caracterizan. También significa indi-
rectamente. Así se dice que el que quiere beber con exceso, quie-
re embriagarse, y el que bebe con el fin de embriagarse, lo quie-
re explícitamente, 



IMPLICARE.—Este verbo se dice de una cosa que encierra á 
otra. Implicare contradictionem, loque implica contradicción, co-
mo el pro y el contra. 

IMPR^ESCINDIBILITER.—Cuando una cosa no puede conce-
birse sin otra. (Ve'ase Prcecisio). 

IMPOSIBILE.—Lo que no puede ejecutarse ó existir. 
Ab impossibili sequitur quodlibet. Axioma que significa que 

de una premesa imposible se puede deducir tanto lo verdadero 
como lo falso; que equivale á este otro axioma: Dato uuo absur-
do calera accidunt; Partiendo de un principio falso, de él se pue-
den deducir todos los absurdos imaginables. 

INANE.—Asi se designa el espacio sin los cuerpos, tal corno exis-
tía ántes de la creación. 

INDIFFERENS.—Lo que es indiferente. Ab indifferenti ut indi-
fferenti nihil déterminatum orín potest. Axioma que significa, que 
lo que es indiferente nada determinado puede producir. Lo cual 
Sto. Tomás expresa así: Nihil quod est ad utrumlibet exit in ac-
tüm nisi per aliquod determinetur ad unum. Para obrar es pre-
ciso que la indiferencia del agente desaparezca y que tienda á 
producir un efecto determinado, sea por una causa intrínseca, ó 
por una extrínseca. Significa también que no difiere; species in-
diferens, una imágen que no difiera del objeto representado. 

INDISTANTIA.—Cuando no hay distancia entre dos cosas. Se 
distingue indistantia penetrationis, cuando dos cosas entre las 
cuales no media distancia, se penetran de manera que existan 
en un mismo lugar.—indistantia continuitatis vel contiguitas, 
cuando las dos cosas se tocan de manera que ocupen lugares in-
mediatos entre los que no hay intervalos. 

INDIVIDUATIO.—La individualización, la acción que indivi-
dualiza. 

INDIVIDUUM.—En la escuela se distingue individuum primó 
intentionaliter, es el individuo cuyas propiedades todas toma-
das en conjunto á ninguno otro pueden convenir. Individuum 
secundum intentionaliter, lo que no puede decirse sino de uno 
solo. 

Individuum vagum lo que se decia de uno solo pero indeter-
minado; como de algún hombre. Individuum signatum, es el 
individuo que se designa por su propio nombre, como Aristóte-
les. Individuum demostrativum, es el que se expresa por el nom-
bre de la especie, y por un pronombre demostrativo; como este 
hombre. 

* Las cualidades que tomadas juntamente constituyen al indi-
viduo, se comprenden en el verso siguiente: 

Forma, figura, locus, stirps, nomen, patria, tempus. 
INDIVISIBILE.—En un sentido lato se llama osí lo que no tie-

ne partes en que pueda dividirse. Indivisibile quantitatis, lo 
que no tiene cuerpo. Indivisibile secundum quid, es lo que no 
tiene cuerpo con relación á una ú otra dimensión, como la linea 
y la superficie. Indivisibile simpliciter, lo que de ninguna mane-
ra puede ser dividido, ni en si, ni en cuanto á ninguna dimen-
sión, como el punto. También se llaman indivisibles las cosas 
á que nada puede agregarse ni quitarse sin cambiar la materia, 
como la esencia de las cosas,' los números, &c. 

INEXISTERE.—Lo que existe en alguna cosa, así como los ac-
cidentes se dice que existen en la sustancia: substantix inexis-
tunt. 

INFINITUM.—Lo que por ningún término está circunscrito. Se 
distingue: —actu—, el infinito en acto es aquel que existe en ac-
to simultáneamente, de manera que por ningún límite puede ser 
circunscrito; como si se supusiese una multitud infinita de án-
geles. El infinito en acto es también llamado categorimático, y 
solo á Dios puede convenir, —potestati vel in potentia, es lo que 
jamás existe simultáneamente en acto, y no es más que el finito, 
á quien siempre se le puede añadir alguna cosa; y esto es lo que 
se llama infinito potencial ó indefinido. Así como la duración es 
infinita para los seres inmortales, y se le llama eternidad, a par-
te post. Esta especie de infinito es el infinito syncategoremá-
tico, y se le expresa ordinariamente por esta fórmula: Non tot 
quin plura.— Simpliciter, es el infinito absoluto que también se 
llama infinito en perfección, infinitum in perfectione-, infinitum 
extra genus) porque es superior á todo género; infinitum per essen-
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tía, porque en sí encierra eminente o formalmente toda perfec-
ción posible, el cual solo conviene á Dios. 

Seeundum quid, lo que es infinito bajo cierto respecto ó en un 
género. -Asi se distinguen dos clases de infinitos; el infinito en 
grandeza,-infinÍtum in magnitudine que se refiere á la cantidad 
continua, y el infinito en número, infinituni in multitudine que 
se refiere á la cantidad discontinua. 

INFORMARE.—Dar á una cosa su forma. Esta expresión se di-
ce de la forma que uniéndose á la materia ó á un sujeto cual-
quiera, lo constituye en una especie'de cosas determinadas. In-
formado, asi se llama el oficio de la forma cuando perfecciona 
la materia que le está unida, o que le dá su sér. 

INFORMIS.—Lo que no tiene la forma que debía tener. ^ Asi la 
fe informe (fides informis) es la fé incompleta que no está unida 
á la caridad, mientras que si está unida con aquella se llama fides 
infórmala. Confessio informis es la remisión sin la confesion de 
los pecados. 

* INIMAGINABILE I N I N T E L I G I B L E . — P o r la imaginación 
se forman fantasmas ó imágenes de los objetos percibidos por 
los sentidos, de manera que lo que no se ha sentido, no se ha 
podido imaginar; y el entendimiento afirma ó niega las reía, 
ciones délas cosas, ó la cosa misma, y deja de entender cuando 
no percibe esas relaciones 6 las encuentra opuestas. Así es 
que una cosa puede ser imaginable é inenteligible y viceversa. 

„Por eso d i c e Sto.-Tomás, q u e los antiguos filósofos no cono-
ciendo la virtud de comprender, no hacen ninguna • distinción 
entre el entendimiento y el sentido, y por lo mismo llegaron á 
sostener que nada existe fuera de lo que perciben los sentidos y 
concibe la imaginación. Esto es precisamente el origen de tan 
graves errores sobre Dios, la inteligencia, el alma, las ideas, &c., 
por haber querido medir con la imaginación lo inteligible, y por 
el entendimiento lo imaginable, ( i . 49- i. y S2- 2-) 

-INSTANS. Es el momento Indivisible del tiempo (mine tempo-
ris), El instante es al tiempo, lo que el finito es á la línea. Se-
gún Sto. Tomás se puede considerar el nunc ó el instante pre-
sente de dos maneras: ut stans invariabiliter, y entonces consti-

tuve la eternidad; ut fluens variabiliter, y así significa el tiempo. 
In instan ti, instantáneamente. Se suponía que la luz era ins-

tantánea, es decir, que se comunicaba, in non tempore. 
INSTRUMENTUM.—Se distingue el instrumento natural de lo 

sobrenatural según su efecto. Instrumentum conjuntura, es el ins-
trumento que no puede obrar sino en tanto que está unido en 
acto á la causa principal, como la pluma y la lengua. —Instru-
mentum sepdtatum, que obra por sí mismo una vez puesto por el 
agente principal, como la semilla depositada en la tierra. 

INTELLECTUS—Esta palabra designa la facultad de conocer 
que tiene por objeto el sér y lo verdadero. Los peripatéticos dis-
tinguen el entendimiento agente (intellectns agens) y el entendi-
miento posible (possibilis) que también llaman passivus, passibi-
lis. El entendimiento agente es el que hace las especies de las 

cosas sensibles, susceptibles de ser recibidas por el entendimien-
to posible, desembarazándolas (abstrahendo) de lo qué tienen de 
material. Se le llama así en razón del'acto que este trabajo exige. 
El entendimiento posible es así llamado porque está en poten-
cia relativamente á las especies inteligibles que le vienen del en-
tendimiento agente, y es el que comprende por medio de estas 
especies (Véase Species). 

* INTELLECTUS, simpliciterpercipiens quiditatis rerum semp er-
es verum, que nuestro entendimiento ha sido formado de tal ma-
nera por Dios, que mientras no hace más que percibir las qui-
didades de las cosas está siempre en lo verdadero. Error est in 
intellectu, componente vel dividente-, pero cuando juzga que tal idea 
que tiene en sí mismo se adapta ó no á una cosa existente fuera 
de si mismo, entonces puede errar sino se vale de los criterios 
establecidos por Dios. 

Intellectu?, agens nihil aliad est nisi participado luminis divi-
ni-, sin embargo de esto, ni el ángel, y con más razón el hombre 
no pueden comprender el infinito en el sentido rigoroso de la 
palabra, pues que no son más que séies criados finitos por su 
naturaleza; pero Si pueden conocerlo, aproximarse á él, cogerlo 
(tenzii eum), el ángel mucho más que el hombre, supuesto que 
la comprensión de aquel es inmediata y directa. La criatura pue-
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de conocer el infinito in potentia, no in acta. (Véanse estas pa-
labras). 

INTELLIGENTIA.—Algunas veces esta palabra se toma por el 
entendimiento mismo ó la facultad de comprender; otras veces 
significa el acto de la inteligencia, 6 el conocimiento de la cosa 
que comprende, como cuando se dice que se dá su asentimien-
to á los primeros principios, ex intelligentia terminorum. Se to-
ma también por el sentido que se dá- á una proposicion y su ex-
plicación, como cuando se dice ca est intelligentia eorum verbo-
rum. Inteligen tia prineipiorum, es el hábito (habitus) ó la virtud 
intelectual que nos hace dar nuestro asentimiento á los primeros 
principios. —Intelligentia separata, se designan con este nombre 
los espíritus celestes que no tienen absolutamente ni cuerpo, ni 
materia-. 

Intelligentice. assistentes, son los ángeles que están cerca del 
trono de Dios, y que perciben los misterios que se encuentran 
en él. 

* IMMORTALITAS.—El único sér Infinito por sí, á quien por 
esencia conviene la aseidad, y en quien la existencia y el sér son 
absolutamente una misma cosa, es Dios; pero Dios crio otros 
séres á quienes doto por gracia con la grande prerogativa de que 
existiesen por sí mismos; y cuya subsistencia no depende de su 
unión con otra sustancia del mismo género, ó de un género dis-
tinto, sustancias espirituales, y de una simplicidad absoluta, co-
mo los ángeles; y el alma humana que aunque existente en la 
materia y con la materia, no por eso fué ménos privilegiada ba-
jo el aspecto de existencia propia é independiente del cuerpo á 
quien pertenece como forma. Asi es que en la separación de su 
materia sufrirá un cambio en su modo de subsistir; pero siem-
pre seguirá subsistiendo aunque sea de una 'manera diferente. 
Porque como dice Sto. Tomás (i . 75. 2.) nada puede obrar por 
si, sino lo que por sí subsiste, y no siendo la operacion si no 
desde el momento que el sér es como acto, el sér y la operacion 
se confunden enteramente. Umimquodque similiter habet esse et 
operationem. Es así que el alma humana no depende del cuerpo 

tampoco depende del cuerpo con relación á su propio sér: lue-
go separada del cuerpo, no podrá perder su sér, ni dejar de 
existir; porque ninguna sustancia subsistente actualmente por 
si, es corruptible por si: luego por su naturaleza y propia esencia 
es inmortal. 

Las operaciones especificas del alma, o sea las que la distin-
guen de todos los demás compuestos animados son: la forma-
ción de las ideas universales, el raciocinio y la voluntad. 
Es cierto que Dios crió al hombre incaprz de ver lo universal, ó 
de comprender inmediatamente, como el ángel, sino que lo do-
tó de sentidos corporeos para que le atestigüen la existencia de 
las cosas sensibles, y de esta manera recibir la especie sensible 
ó el fantasma que la imaginación le ofrece, para de allí extraer-
la especie inteligible; generalizar el hic y el nunc que los sentidos 
le ofrecen; unlversalizar lo particular, en suma, ejecutar la subli-
me operacion de comprender. Esta operacion está muy distan-
te de ser ejecutada por algún órgano corpóreo, pues éstos solo 
le sirven como el objeto ó materia de su comprensión, samejan-
te al mármol, materia de que se vale el escultor para ejecutar 
una estátua, que por cierto nada tiene de órgano ó de instru-
mento para ejecutar su obra, y solo le sirve de materia para ac-
tualizar su habilidad, quedando subsistentes sus talentos artísti-
cos de una manera muy independiente del mármol ó de la ma-
dera: luego la causa eficiente, la que propiamente lleva el nom-
bre de causa, subsiste en el hombre enteramente separada del 
cuerpo. Lo mismo sucede con el raciocinio, ya sea cuando ei 
entendimiento compara las ideas que se ha formado respecto de 
la naturaleza y propiedades aun de los cuerpos, es decir, para 
conocerlos en aquello que más tienen de incorporal; ya, y con 
más razón, cuando las ideas que compara son del orden pura-
mente intelectual, y trata de averiguar sus relaciones; como cuan-
do se ocupa de Dios, de los ángeles, de las ideas mismas, de la 
religión, &c., pues entonces necesita abstraer-e hasta donde es 
posible, de los órganos corporales, siendo sus concepciones, tan-
to más sublimes y perfectos, cuanto más se eleva sobre dichos 
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órganos. La tercera de las operaciones intelectuales, es la vo-
luntad, que como dicen los escolásticos definiendo la libertad: 
liberunm de actione judicium, es decir que es un juicio que solo 
toma consejo del entendimiento, ilustrándose con las luces de la 
razón, asi es que, el acto por el cual se resuelve el alma á que-
rer ó no querer, es un acto eminentemente espiritual que nada 
tiene que ver con el cuerpo; luego el alma humana ejecuta sus 
eperaciones específicas independiente del cuerpo, por lo mismo su 
sèr participa de la misma naturaleza é independencia y subsiste 
en sí misma: luego ni puede comenzar por generación, ni concluir 
por corrupción: luego por su naturaleza es inmortal. (V. Genera-
tío anímarum). No es esto decir que el alma tiene en sí su propio 
sér, ni tampoco negar que es absolutamente destructible, sino que 
habiéndola dotado su Autor con esa subsistencia exenta de todo 
Principio de destrucción, con eso ha dado bastantemente à en-
tender que siempre la hará subsistir: es como una promesa so-
lemne de su inmortalidad, y que sin embargo de ser forma sus-
tancial del cuerpo, subsistirá separado de él, aunque sea de una 
manera ménos perfecta. De esta subsistencia imperfecta del al-
ma separada del cuerpo, muy racionalmente deduce Sto. To- • 
más el dogma religioso de la Resurrección de la Carne, porque 
dice que estando el alma unida al caerpo naturalmente, y sien-
do según su esencia forma del cuerpo; es contra la naturaleza 
que el alim exista perpètuamente separada del cuerpo. (Sto. 
Tomás, contr. gent. Lib. IV. c. 79). 

INTENSIO.—La intensidad. Así se designan los grados de la 
cualidad que existe en un sujeto, como los grados de calor. 

INTENTIO.—Algunas veces esta palabra tiene el mismo sentido 
que la palabra conocimiento. Se distingue intentio formalis pri-
ma, que es el acto del entendimiento por el'cual conoce directa-
mente un objeto, como el conocimiento de un hombre, de un 
árbol .—Intentio formalis secunda, es la acción del entendimiento 
que vuelve sobre su conocimiento primero para profundizarlo y 
perfeccionarlo, como sy tratase de darse cuenta de las partes de 
un árbol ó de una casa que ha visto. Se distinguen también los 
términos de primera y segunda intención; los primeros significan 

la cosa considerada en sí misma, como león, tabla; los segundos 
la significan según la manera de ser que recibe de la inteligencia 
que ha hecho de ella un predicado, un género ó una especie. 
Debe darse un sentido análogo á los adverbios primó-intentmia-
liter, secundo-intentionaliter, cuando se dice res sumitur primó-in-
tentionaliter, &c. El adverbio intentiofialiter tiene el mismo sen-
tido que la palabra mentalmente, mentaliter.—Res intentionis, es 
una cosa que no existe más que en el pensamiento, ó si se quie-
re es un sér de razón. 

Esse intentionale, se dice por oposicion á csse reale. 
(V. Operationes intellectus). 

* JESUS-CHRISTUS.—Es el tipo original del hombre, pues solo 
por Jesucristo se puede dar razón del hombre. A la ayuda de 
esta luz es como la Filosofía cristiana explicándose á Dios y al 
hombre por Jesucristo, Dios y hombre, explicó por el hombre 
que es espíritu y cuerpo, todo espíritu y todo cuerpo. 

* JESUS, significa la naturaleza humana, y Christus, la natura-
leza divina y humana. (Sto. Tomás. 3. q, 16. 5). 

LATIO .—Motus lationis, asi se designa el moviento local, b paso 
de un lugar á otro. 

*LEGES NATURAS HUMANTE.—Las reglas que el hombre de-
be seguir para alcanzar su fin, y que resultan de su esencia ó de 
su nuturaleza de ser inteligente, libre, corporal é inmortal. 

LIBERTAS SPECIFICATIONIS V E L Q U O A D SPECIEM.— 
Es lo mismo que la libertad de contrariedad, por lo cual se tie. 
ne poder de eligir entre dos contrarios, como hacer el bien ó el 
mal .—Libertas exercitii, es lo mismo que la libertad de contra-
dicción, por la que se tiene el poder de eligir entre las cosas con -
tradictorias, como hacer el bien ó no hacerlo. 

\ 



LOCUS EXTRINSECUS.—El que està determinado por la su-
perficie exterior de un cuerpo; como la superficie còncava de un 
vaso lleno de agua, es el lugar extrínseco del agua que allí està 
contenida.]/ntrinsecus. Es el lugar considerado según que afecta 
la cosa intrínsicamente, por ejemplo, si Dios anonadase todos 
los cuerpos á excepción d t uno solo, este no existiría en un lu-
gar extrínseco, sino que tendría su lugar intrínseco. ' El lugar in-
trínseco, no es más que la presencia de la cosa, ò su localiza-
ción. Locas comunis.—Es el lugar que ocupan muchas cosas co-
locadas allí. Locus proprius.—El lugar que absolutamente ocupa 
el objeto que està allí colocado. Locus sacramentalis.—Es aquel 
en que una cosa corporal existe de una manera indivisible, co-
mo el cuerpo de Cristo en el Sacramento del altar. Circunscrip-
tivus et difinitivus Véase la palabra Circuiiscriptiva. prcesentia. 
Locus totalis.—Es el que comprende todo entero y de una ma-
nera adecuada el objeto colocad o allí. 

* LUMEN INTELLÉCTUALE.—Dice Sto. Tomás que una co-
sa se puede ver en otra de dos maneras. El primero de estos dos 
modos, es cuando una cosa se vé en otra como en objeto conoci-
do, asi como se vén en el espejo las imágenes que de él resultan; 
y de esta manera el alma durante la vida presente no puede ver 
todas las cosas en las razones eternas, lo cual está reservado á 
los Bienaventurados que todo lo vén en Dios. EÍ segundo mo-
do es cuando una cosa es visible en otra como principio del co-
nocimiento, como si dijéramos que en el Sol vemos à aquellas co-
sas que se vén por el sol; y de esta manera es como el alma hu-
mana conoce todas las cosas en las razones eternas per quarum 

participationem omnia cognossimus. Porque la luz intelectual que 
en nosotros existe, no es más que cierta semejanza partcipada 
de la luz increada en que se contienen las razones eternas. Por 
eso dice el Salmista: "Quis ostendit nobis bona.} Signaban est su-
per nos lumen vultus tai Domine." Pues, añade el mismo Sto. 
Doctor, que según lo dispuesto por nuestro Creador, la natura-
leza intelectual del alma ha sido formada de modo que vea en 
cierta luz incorporea de la misma manera que el ojo de la carne 
fué creado para vèr en la luz corporal los objetos que están co-

locados en ella. (i . 84. 5). La primera de estas luces es lo que 
los teólogos llaman lumen gloria, y la segunda se dice por los 
escolásticos lumen intellectuale. 

LY. EL.—Esta palabra es una suerte de artículo demostrativo de 
que se sirve para indicar la palabra de que se cuestiona. Asi en 
esta frase: Pater major me est, se dirà, ly me, la palabra yo se re-
fiere á la humanidad de Cristo, y no à su Divinidad. Esta pala-
bra parece ser tomada de los árabes que tienen por artícnlo il, 
que leído de derecha à izquierda según su modo, resulta ly. 
Equivale al to de los griegos. 

MAGIS ET MINUS.—En sentido propio se dice esta expresión 
de las cosas 'que son susceptibles demás o de menos, de aumen-
to ó diminución. También se usa de esta expresión para significar 
aquello que existe más o ménos noblemente, asi es como dice 
Aristóteles que la sustancia primera es más sustancia (magis sus-
tantia) que las'sustancías segundas. —Penes magis ct minus dijfer-
re, cuando dos cosas de la misma especie difieren según su cuan-
tidad que es más ó ménos grande, como dos triángulos seme-
jantes que son desiguales; ó cuando dos cosas de la misma cua. 
lidad difieren en grado, como la luz de la aurora, de la del me-
diodía. Magis et minus non variant speciem. Axioma. El más y 
el ménos no cambian la especie, porque no se refieren á te 
esencia de la cosa, sino á la cuantidad que es solo un accidente 

MATERIA IN QUA.—Es el objeto en que se recibe el acciden-
te; así como el aire es materia de la luz. Ex qua, es la materia-
de que está hecha una cosa, circa quam, es la materia que urna 
cosa tiene por objeto, así la física trata de los cuerpos, corno la 
lógica de las operaciones del alma .—prima. La materia prime-
ra, según los peripatéticos, es una sustancia imperfecta, indife-
rente á todas las maneras de ser, y que no constituye una cosa 
más bien que otra, sino en razón de las Cormas, sustanciales que 
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se unen á ella. Unida con la forma produce el sér compuesto 
(compositum ). 

—Secunda.—Es la materia que el hombre emplea para pro-
ducir alguna cosa. 

/—Comunis.—Es la materia en general, como cuando se dice 
que el cuerpo del hombre está formado de carne, de hueso, de 
nervios, de una manera general. 

—Signata.—Es la materia determinada en particular, como 
cuando se habla de la mano, de la carne, de los huesos, de tal 
o cual individuo, y que se dice: hcec manus, luec caro, hcec ossa et 
non alia. 

Materia potentia universalis.—Así se designa la entidad de la 
materia, según que es propia de recibir sucesicamente todas las 
formas sustanciales y universales. 

—Materia potentice particularis.—Asi se designa la capacidad 
de la materia determinada por ciertos accidentes a recibir un a 

forma más bien que otra; como la sequedad de un bosque lo 
hace apto para arder. 

Materia' propositionis ex qua.—Son los términos de la propo-
sicion misma; el sujeto y el atributo. 

—Materia circa quam.—Son las cosas ú objetos que expresan 
los términos de la proposicion. 

MATERIALITER.—Se dice que el predicado conviene material-
mente al sujeto, cuando le conviene en razón de su materia; y 
se dice que le conviene formalmente, cuando le conviene en ra-
zón de su forma. Asi el que mata á un hombre sin querer, comete 
materialmente un homicidio, y el que lo mata con intención, lo 
comete formalmente. Algunas veces esta palabra tiene el mismo 

sentido que idénticamente. Asi por ejemplo, si se dice del hom-
bre: este animal es racional, es verdadera la proposicion en sentido 
material o idéntico, porque estas dos cosas están identificadas. 
Pero seria falso formalmente dando á esta ultima palabra el sen-
tido de reduplicativamente, porque entonces significaría: este ani-
mal en cuanto animal es racional, lo cual es falso. (Véase For-
maliter), 

MATERIALIZATIO.—Asi se llama el oficio de la materia cuan-
do recibe la forma, y que con ella constituye un cuerpo. Se em-
plea también en el mismo sentido el verbo materializare. Estas 
palabras tienen por correlativos inj'ormare, informatio que expre-
san el oficio de la forma. 

MAXIMUM E T MINIMUM.—Maximum quod non. Es el tér-
mino extrínseco de la más pequeña cantidad, bajo la cual un 
sér vivo puede ser reducido. Así suponiendo que el hombre no 
puede vivir á ménos de cuatro grados de extensión, tres son el 
maximum quod non.—Minimum quod non.—Es la menor de las 
dimensiones á que puede deseender.—Maximum quod sic.—Es 
el término más elevado á que un sér vivo puede tocar. Asi supo-
niendo que el hombre no puede llegar más que á ocho piés de 
estatura por ser imposible el aumento, este será el término maxi-
mum quod sic.—Minimum quod sic 6 minimum naturale, es el 
término de las proposicionis ä las que puede descender un sér 
de cualquier especie. Minimum naturale, designa también lo 
que los antiguos llamaban materia primog'enea, la porcion de ma-
teria que el alma anima primeramente en el seno de la madre, 
y que suponían existia siempre enmedio del corazon 6 del cere-
bro, que era lo que llamaban el primer asiento del alma. 

MEDIUM.—Tomado por antonomasia expresa la misma cosa que 
el término medio en la argumentación. Médium, en moral es lo 
que dista igualmente de los dos extremos. Según Aristóteles to-
das las virtudes tienen su medium. Este es un medium rei ò un 
medium rationis. El medium rei, es que se refiere exclusivamen-
te á la cosa misma, como el medium de la justicia. El medium 
rationis. está determinado por la cualidad de las personas y 
la naturaleza de las demás circunstancias, como el medium de la 
libertad. Medium nobilius est extremis. Axioma. El mediovale 
más que los extremos. Este axioma se aplica principalmente eu 
moral, de donde nace este principio: in medio vir tus. En física 
significaba que el compuesto es más perfecto que los elementos 
que lo componen.—Medium morale. Es el medio que emplea 
el agente para conseguir su fin.—Medium arithmeticum. Cuando 
un número excede ó es aventajado por la misma cantidad: como 



6 es medio con relación á 3 y con relación k 9.—Geometricum.— 
Cuando un número aventaja á otro en cierta proporcion; así 3 
es doble de 6, y 12 doble de 6.—quod seu suppositi.—el que es 
intermediario entre el agente y paciente; como el aire es inter-
mediario (-médium quod) entre el fuego que obia, y la mano que 
sufre.—quo.—es la forma por la que el agente produce su efec-
to, como el calor, según los peripate'ticos, es el medio (médium 
quo) por el que obra sobre la mano el fuego.—sub quo.—es el 
que perfecciona la potencia para que produzca un acto determi-
nado, como la luz es el medio bajo el que (médium sub quo) el 
ojo vé los colores.—in quo.—es el medio en el cual se vé otra 
cosa (médium in quo) como el espejo en el que se vén los ob-
jetos. 

* MEMORIA.—La memoria se define por Sto. Tomás: "Thesau-
rus sensuun seu idearum sensibitum." Las ideas ó intenciones so-
bre el bien o el mal producidas en el sér animado por los obje-
tos exteriores, son las que los mueven á buscar lo que le con-
viene, 0 á evitar lo que le es contrario. Más como estas inten-
ciones no solo le sirven en el acto, sino aun mucho tiempo des 
pues de haberlas concebido, de aquí viene la facultad que las 
conserva como un tesoro, y se llama memoria. La memoria es^ 
pues, sensitiva 0 intelectiva según que conserva las imágenes o 
concepciones puramente intelectivas, asi es que se confunde con 
la facultad á que los escolásticos dan el nombre de entendimien-
to posible. La primera, es decir, la sensitiva, existe también en 
los brutos y frecuentemente de una manera más perfecta que en 
el hombre; lo que hace que algunas veces se acuerde de ciertos 
lugares y de ciertas cosas mejoi que su amo. Pero esta perfec-
ción queda contrapesada con mayores ventajas en el hombre; 
pues el bruto solo recuerda con motivo de volverse á encontrar 
las mismas cosas 11 objetos análogos á los que le impresionaron, 
y en virtud de una ley de necesidad, cual es el instinto: especta-
tione easuum similium; mientras que el hombre recuerda sin esa 
necesidad, á su arbitrio y sin la mediación de sensaciones aná-
logas. Ahora, respecto de la memoria intelectiva ó reminiscen-
cia está fuera de duda, que es patrimonio exclusivo del sér ra-

cional. (Sto, Tomás. De memoria y reminiscentia). (Y. Sensus 
interni). 

METHAPHYSICA.—Aristóteles define la metafísica: la cienaa 
especulativa de todas las causas primeras y de los primeros 
principios; tiene por objeto el inconsiderado como tal. Meta-
phisiea essentia, eompositio, fabrica. Así se llama la reunión de 
los principios generales de donde nacen las propiedades de ca-
da cosa. Se daba el nombre de género, (genus) á lo que era 
la fuente de las propiedades comunes, según las que el sér se 
coordinaba con otros séres, y esto es lo que constituía la parte 
material de la esencia metafísica, partan essentice malerialem. Se 
daba el nombre de diferencia (differentia) al atributo que era el 
origen de las propiedades que distinguían al sér de los otros sé-
res; y esto es lo que se llamaba la parte formal de la esencia (par-
tem essentice formalem).—Esentia methaphisica.—La esencia me-
tafísica de los séres, es la relación pura y simple del atributo y 
del sujeto, ó la posibilidad intrínseca, mientras que la esencia 
física es su realización.—Methaphisica.—Se toma en el mismo 
sentido que la palabra formaliter. 

MIXTIO.—Asi designaba Aristóteles la acción por la que muchos 
elementos combinándose entre sí producian un cuerpo com-
puesto esencialmente y diferente dé ellos mismos; la mayor 
parte de los cuerpos son resultado de esta acción.—Miscibile.— 
Lo susceptible de entrar en mezcla. Mixtum.—Es el compues-
to sustancial que resulta de los elementos reunidos. 

MOBILE PRIMUM.—Los antiguos designaban asi al primero de 
todos los cielos que admitían, y que suponían que era el prime-
ro que ponia en movimiento á todos los demás cuerpos celestes. 

MODUS O ENTITAS MODALIS.—Es una entidad que se aña-
de á una cosa previamente existente y que determina en ella 
cierta manera de sér, como la unión del alma con el cuerpo. Es-
tas dos sustancias pueden existir separadas; pero su unión hace 
que dén por resultado un hombre. Los antiguos consideraban 
estos modos como realizados, porque la unión del alma y del 
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cuerpo es alguna cosa real, y estas realidades eran distintas de 
la cosa modificada, pues de otra manera no podrían existir sepa-
radas. Modus sctendi. Así se llama por antonomàsia la definición, 
la division, el argumento y el mètodo, es decir, las-diferentes par-
tes de la lògica, porque por estas diferentes operaciones se llega 
á conocer claramente lo que solo se conocía confusamente. Mo-
dus operandi, cognoscendi prcedicandi sequitur modum essendi. 
Axioma que significa el modo de obrar, de conocer y de expre-
sarse en relación con el modo de ser. Así el hombre estan-
do compuesto de un cuerpo y de una alma, él obra por me-
dios materiales, comprende por especies sensibles, se expresa por 
medio de imágenes aun cuando ejecuta cosas intelectuales.— 
Primus modus dicendiper se.—Cuando el predicado es la esen-
cia del sujeto, como el hombre es un animal racional.—Secun-
dus modus dicendi per se.—Cuando una de las propiedades de la 
esencia se dice del sujeto; como el hombre tiene la facultad de 
hablar.—Modus essendi per se.—Es el modo propio à las sustan-
cias.—Modus causandiper se.—Cuando la causa produce por sí 
misma un efecto determinado. 

*MODUS ESSENDI RERUM—Solo Dios posée en si su mo-
do de ser, porque solo El mismo posée su modo de ser subsis-
tente; en cuanto á los séres criados, los Angeles son subsisten-
tes por sí, y se hayan fuera de toda materia, y sin embargo, no 
son ellos mismos su propio sér (lo cual es propio de Dios); pero 
gozan de un sér que les ha sido dado, y son sustancias incorpó-
reas. El hombre solo tiene sér en cierta porcion de materia in-
dividual; por consiguiente, como el alma es su forma, le es con-
natural conocer las cosas que no tienen sér más que en una ma-
teria individual, y como que participa de la doble naturaleza de 
inteligencia subsistente por sí y de forma de una materia, posee 
una doble virtud cognositiva. Por la primera de esas facultades 
que se ejerce por medio de algún órgano corporal, conoce las 
cosas individualizadas en una porcion de materia, es decir, las 
cosas singulares, y por el entendimiento que no necesite ninguu 
órgano corporal, conoce las cosas individualizadas en cierta ma-

teria; pero por la abstracción las puede separar de esa materia, y 
formar las ideas universales. (Sto.^Tomás 1. q. 12. art. 4). 

MOTUS.—Aristótelesdefine^el movimiento: el acto del sér en po-
tencia considerado como tal. Motus est actus imperfecíi. Por tan-
to, dice que es el acto de un sér imperfecto, porque lo que está 
en potencia carece de alguna cosa. Se designa también así algu-
nas veces una cosa inmanente, como las operaciones vitales que 
se encuentran en todos los animales. Asi se dá el nombre de 
movimiento en un'sentido impropio ii la actividad de la inteli-
gencia y de la voluntad. Esta palabra tiene también el sentido 
ele las palabras adió, creado y eductio.—Movens non motum, se di-
ce del motor que no es movido por otro, sino que se mueve por 
sí mismo como agente principal.—Movens motum, el motor que 
es movido como instrumento.—Motus acretionis, cuando se aña-
de una cantidad á otra, como cuando se aumenta madera al fo-
gón.—Motus decredonisy t?. el movimiento contrario, como cuan-
do se separa una cantidad de líquido de una cantidad dada del 
mismo líquido.—Motus alteradonis. es un cambio de calidad, 
como cuando el agua se hace caliente de fría que estaba antes. 
—Motus lationis, es el movimiento local que consiste en ir de 
un lugar á otro.—Motus generatiouis, es la producción de una 
sustancia que viene de un sujeto prexistente.—Motus aggenera-
tionis, es la producción de una parte nueva de una sustancia ina-
nimada.—Motus nutridonis, es el aumento de la"'sustancia de 
los séres vivos que proviene de los alimentos. 

* MUNDUS.—Cosmos. La coleccion de todas las cosas existen-
tes distintas de Dios, ó mejor dicho, de todas las cosas criadas 
Se divide en arquetipo y exemplado. El mundo arquetipo ó ideal, 
significa las ideas de todas las cosas que hay en la mente divina, 
según las cuales el supremo Artífice crió todas las cosas. San 
Pablo llama h este mundo: "Siglo'invisible." El mundo exempla-
do es el mundo real qn: D:os produjo ad extra, yjque compren-
de los séres espirituales y corporales. El hombre es el compen-
dio de estos dos'.mundos, 

MUNUS.—Esta expresión designajilgunas veces la potencia ó la 
facultad de hacer alguna cosa, 



NATURA.—Algunas veces por la naturaleza se entiende Dios y 
se le llama natura naturans, creatrix universalis, porque es el 
autor de todo lo que existe. Otras veces se toma por la univer-
salidad de todas las cosas criadas, y se le llama natura naturata. 
Se designa también por esto la esencia de las cosas, ó las causas 
naturales. Así se dice: natura nihilfacit frustrá.—O los agentes 
necesarios en oposicion á los agentes libres: natura determinatur 
ad unutn. Axioma. La naturaleza solo se dirije á una cosa, mien-
tras que los agentes libres pueden elegir entre cosas opuestas. 
Así el fuego tantum determinatur ud comburendum. La palabra 
natura se toma también por la generación y el nacimiento de los 
seres vivos —6 por la forma sustancial— 6 por el principio ac-
tivo 6 pasivo del reposo y del movimiento. 

NATURALE.—Se dice por oposicion al sobrenatural. Por oposi-
cion á lo que es voluntario y libre. Por oposicion á lo que es 
fortuito. Por oposicion á lo que es violento. 

NECESARIUM.—Lo que no puede dejar de se'r.—Necesarium 
absoluté.. Lo (pie no depende de nadie, y que no implica rela-
ción necesaria con ninguno otro, como Dios. Necesarium ex hy-
pothesi. Lo que es necesario hipote'ticamente, como la nutrición 
es necesaria al hombre; supuesto que quiera vivir.—Physic'e.— 
Aquello sin lo que un ser no puede obrar; como el calor es ne-
cesario al fuego para calentar.—Moralitet.—Aquello sin lo que 
una causa no puede sino muy difícilmente producir su efecto; 
como un caballo es necesario para viajar, al que tiene enfermos 
los pies.—Necesarium logicum.—Es lo que no puede dejar de ser 
según la naturaleza de los términos; así es necesario que el hom-
bre sea racional.—Necesarium methaphysicum.—Lo que no puede 
dejar de existir; como Dios. —Necesarium physicum.—Lo que 
debe ser tal según las causas naturales; como es necesario que un 
eclipse acontezca.—Ex necessario nonnisi necessarium, et ex vero 
nonnisi verum sequitur. Axiomas que significan que de lo necesa-

rio se debe concluir lo verdadero, según el principio que el con-
siguiente debe estar contenido en el antecedente. 

N EC ESS IT AS. Necessitas simplex seu absoluta. Es aquello que 
hace que una cosa sea de tal manera necesaria que no pueda ser 

ni modificada, ni cambiada; de esia manera es necesario que un 
círculo sea redondo. Necessitas antecedens., es la que nace de la 
naturaleza misma de la causa; ella destruye toda contingencia, 
así es necesario que el fuego sea caliente.—Necessitas ex supp'o-
sitioni sed consequens aut subsequens. Es lo que resulta de una co-
sa que se presupone. No destruye ni la libertad, ni la contin-
gencia. Así él hombre es libre de hablar; pero supuesto que ha-
bla, es preciso que su palabra exista; como supuesto que Dios ha 
previsto un efecto, necesariamente acontecerá, aunque absoluta-
mente y con relación á su causa acontece contingente ó libre-
mente. De aquí aquel axioma: Omne quod est'ex suppositione-
quod sit, necesse est esse. Axioma que tiene por equivalente este 
otro: Unumquodque necessario est, quando est. Toda cosa necesa-
riamente existe cuando existe; porque si lo que es podia no ser 
todo á la vez y en el mismo instante, la misma cosa seria y no 
seria. Necessitas quoad specificationem. Esta necesidad existe 
cuando una potencia no puede producir respecto de su objeto, 
sino un acto de una sola especie, y de ninguna manera el acto 
opuesto; como la inteligencia no puede me'nos que admitir, y no 
puede'negar los principios evidentes por sí mismos. Necessitas 
exercitii. Cuando una potencia no puede menos que producir su 
acto respecto de su objeto; como el ojo no puede dejar de ver 
cuando está abierto. 

NÍHIL.—Nihi l agit in distans. Axioma que significa que ningu-
na, causa produce su efecto en un lugar distante de aquel en que 
obra: Ex nihilo nihil jit\ nihil in nihilum abit. Axiomas que sig-
nifican que las criaturas nada pueden producir sin un sujeto 
prexistente; que nada tampoco pueden anonadar, de suerte que 
la creación y la aniquilación suponen un poder infinito. Nihil 
agit in seipsum. Es decir, la misma cosa considerada en si mis-
ma bajo una misma relación, no puede obrar sobre ella misma; 



porque entonces el agente y el paciente serian una misma cosa, 
lo cual repugna. 

NOMEN POSITIVUM.—Es una palabra que expresa alguna co-
sa que existe realmente; como piedra, hombre. Nomen negati-
vum. Es el que expresa una cosa que no existe, y que es una 
privación ó negación del ser; como tinieblas, muerte. Nomen 
transcendens. Es el que se dice de todas las cosas verdaderas, y 
que solo de ellas puede decirse. Hay seis palabras transcenden-
tales: ens, unum, verum, bonum, aliquid, res. Estas palabras pue-
den decisse de toda cosa cualquiera que sea. Nomen superttans-
cendens. Es lo que se dice no solo de las cosas verdaderas, sino 
también de las imaginarias,feomo ¡cuando digo inteligibile, imagi-
nabile, &c. Nomen primee, intentionis Es aquel que ha sido dado 
para significar la cosa, según que ella es conocida por el acto di-
recto del entendimiento, como hombre, virtud. Nomen secun-
da intentionis. Es el que es dado á una cosa según que es cono-
cida por el acto reflejo del entendimiento, como el género, la 
especie, el predicado, el sujeto. 

NON.—La negación se entiende neganter ó infinitantes Neganter 
acepta. Es la negación aplicada en toda su extensión; en cuanto 
destruye todo lo que comprende, y produce la proposicion opnes-
ta; como ningún hombre es piedra. Infinitanter acepta. Es 
la negación en cuanto que añadida á una voz simple, niega su 
significación, y dice todas las demás. (Véase Difinitanter). Non 
omnis, quídam non. Axioma que significa que desde el momen-

to que todos los individuos de una especie no gozan de un atri-
buto, es necesario que haya algunos que no lo tengan; por ejem 
pío, si es cierto que no todo hombre es sábio, es necesario que 
haya algunos que no lo sean. 

* NOTIONALES.—Llaman así los escolásticos á. las relaciones, 
por las cuales se distinguen las personas divinas, y en ellas rc-
cide la verdadera razón de conocerlas. Son cinco: la in-
nascibilidad, paternidad, filiación, común aspiración y proce-
sión. Estas cinco nociones constituyen solo cuatro relaciones, 
porque la innascibilidad no se entiende relación si no es por re-
ducción. Cuatro son las propiedades á causa de que la común 

. aspiración no es propiedad, porque conviene á dos de las perso-
nas divinas. Las nociones personales, ó constituyentes de perso-
na solo son tres: paternidad, filiación y procesión; porque la co" 
mun aspiración y la innascibilidad se dicen nociones de las per-
sonas. mas no personales. (Sto. Tomás, 1. rt, q. 32. 3). \ 

NOTIUS NATURA.—Es lo que hay en sí mismo más puro, más 
simple, y que todo lo que hay en él, es más sér que potencia; 
como Dios, el ángel. Notius nobis. Lo que es más sensible' más 
material; más compuesto, y por lo mismo más fácil de conocer-
se á causa de la naturaleza de nuestra inteligencia; como uu 
hombre, un cuerpo. Ab objecto et potentia paritur notitia. El co-
nocimiento es producido por el objeto, y la potencia ó la facul-
tad del alma que es apta para percibir este objeto. 

N U M E R U S NUMEROSUS.—Es el número abstracto de que se 
sirve la inteligencia para contar las cosas. Numerus numeratus. 
Es el número concreto, ó la multitud de cosas que el entendi-
miento ha contado. Numerus motus. Es el número de partes de 
una cantidad continua, como el tiempo. Aristóteles define el 
tiempo: númerus ?notus secundum prius etposterius. La palabra 
numerus tiene aqui el mismo sentido que la palabra mensura. 
Res eadem número. La cosa que numéricamente es la misma, es 
el mismo individuo de una especie.—Differentia numérica. Es la 
diferencia que existe entre los individuos de una especie, como 
entre Pedro y Pablo. 

'NUNC.—Véase Instans. 

OBJECTUM.—Es la cosa á que se refiere la potencia, el acto y 
el hábito; como la luz y el color son el objeto de la vista. Mate-
ríale. Es la cosa misma á que se refiere la potencia, como los 
cuerpos son el objeto material de la vista. 

—Fórmale.—Es la razón por la que la potencia se refiere á su 
objeto; asi la visibilidad es la razón por lo que la vista percibe 
la luz y el color. Dios es el objeto material del amor de los ele-



gidos, y su bondad es el objeto formal.—Objecti ratio formalk. 
Es el aspecto bajo el cual el objeto es directamente considerado 
por la ciencia. Así se dice que la Filosofía tiene por objeto al 
hombre pensante.—Objecti formalis qua, ó per quam. Es el me-
dio ó el motivo por el que el objeto es percibido por una poten: 
cia, como el color con relación á la vista. Se le llama tambien-
formale sub quo; ratio formalis sub qua-, ratio objeeti ut rei est, ra-

• tío objeeti in esse rei; ratio objecti ut objecti; ratio objecti in esse at-
tingibilis aut scibilis; ratio formalissima sub qua.—Objecti ratio 
formalis qua:, ú objectum fórmale quod. Es la razón específica con-
tenida en la razón general como en su género; como el color 
verde está contenido bajo la idea genérica del color con relación 
á la vista. 

—Objectum primarium et per se. Es la cosa hacia la que la po-
tencia se dirije por si misma y directamente, como el sér real y 
metafísico.—Objectum secundarium et per accidens. Es el que se 
refiere al objecta primero que no existe sino á causa de él; como 
las negaciones, las privaciones y el sér de razón en metafísica. 

OBLIQUUM.—I>i obliquo aliquid importan.—Se emplea esta lo" 
cusion para expresar en una proposicion alguna cosa que no es 
el sujeto; pero que se refiere á él. In recto aliquid importar i. Es-
ta expresión designa al contrario, el sujeto que recibe en su sér 
concreto los atributos y las denominaciones. Asi la palabra blan-
co, significa in recto, la cosa que es blanca; y significa in obliquo 
la blancura. Se podrían traducir estas palabras in recto por di-
rectamente, é in obliquo indirectamente; ó por las palabras pri-
mario y secundario. La palabra obliquo se dice también de lo que 
está en genetivo o en otro caso dependiente del nominativo; y 
la palabra in recto se dice de lo que está en nominativo, y de lo 
que rige la frase. Asi en esta frase. El Hijo consustancial al 
Padre, la palabra Hijo está tomada in recto, y Padre in obliquo. 

OCCASIONALITER.—Este adverbio ^e dice de lo que es sim-
plemente ocasion de alguna cosa. Tiene por correlativo la pala-
bra causaliter que se dice de lo que es la verdadera causa. Asi 
la vista de un pobre consrituye occasionaliter la limosna que 
viene causaliter del amor del prójimo. 
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OPERARI.—Operari cequivoc'e, vel univoc'e, vel analogic'e. Asi se 
dice que la causa es equívoca, univoca ó análoga con su efecto. 
Véanse estas palabras: Operari sequitur ab esse. Axioma que 
equivale á este: Prius est esse quam operari, lo que es evidente. 
Esse est propter aperari, Véase Esse. 

* OPERATIONES INTELLECTUS. -Son cinco según Sto. To-
más. La primera es cuando el entendimiento se apodera de al-
guna verdad, y se llama inteligencia; segundo, cuando una vez 
apoderado de ella la aplica para conocer ü obrar, y se dice in-
tención; tercero, durante esta inquisitiva, es cogitacion; cuarto, 
cerciorado de la exactitud de su aplicación, se dice phronesis ó 
sabiduría; pues la palabra phronesis viene del verbo griego pliro-
neo que significa pensar con sensatés, con prudencia, con sabidu-
ría; quinto, impuesto de la verdad de lo pensado, se ocupa del 
modo de manifestarlo á los demás, y de allí procede la alocucíon. 
Estos cinco actos están muy distantes de diversificar las poten-
cias, pues proceden de un solo y mismo principio, (x. 29. 10). 

OPINIO.—Asi se designa el asentimiento que da el entendimien-
to á una cosa, después de un motivo probable que no excluye 
todo temor de errar. Algunas veces también tiene el mismo sen-
tido que la palabra idea. Opinari et existimare non est in 'nobis. 
Axioma que significa que no está en nosotros dar ó rehusar 
nuestro asentimiento á todo lo que se nos propone, y que no 
podemos decidirnos sino por aquello que nos parece verdadero 
ó falso según algún motivo probable. 

OPPOSITA CONTRARIE.—Dos cosas que no pueden existir á 
la véi en un mismo sujeto" Ofppsita privativ'e, las cosas que son 
opuestas, como 'a forma y su privación; como la vista y . la ce-
guera. Opposita relativ'e. Dos cosas opuestas correlativamen-
te; como el padre y el hijo. Opposita contradictora Dos cosas 
de las cuales la una es el sér y la otra su negación, como el hom-
bre y el no hombre. 

ORDINARE:—Poner en orden, hacer referir una cosa á otra: Or-
do, in ordine ad. Estas expresiones indican una relación. Ordi-
natce res. Las cosas subordinadas entre sí. Ordine intentionis 
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qua sunt priora posteriota sunt ordine executionis. Axioma que 
se entiende de la causa final de quien también se dice: Prior 
est in intentione posterior in executionc, Véase Causa. 

* PARONIMA.—Es lo mismo que denominativa. Véase esta pa-
labra. 

PARTES INTEGRALES.—Asi se llaman en general las partes 
de un cuerpo, sin las que este cuerpo no es perfecto. Por ana-
logia se llaman partes integrantes de una virtud, aquellas sin las 
cuales el acto ó uso de una virtud no es perfecto, como la me-
moria, el entendimiento, la docilidad, la orevision, &c., son par-
tes integrantes de la prudencia. Partes subjectiva. De esta ma-
nera se designan las partes subjectivas o inferiores de un todo. 
Esta división tiene lugar cuando se designan los objetos com-
prendidos en la extensión de un todo universal, asi es como el 
hombre y la bestia son partes del animal que expresa el género 
á que pertenecen el hombre y la bestia. Partes potentiales. Son 
las partes que no tienen todo el poder de la virtud principal. De 
esta manera la inteligencia y la voluntad son partes potenciales 
del alma. En moral las partes potenciales de una virtud, son las 
virtudes que le son adjuntas, y que se refieren á sus actos secun-
darios. Así se llaman virtudes intelectuales las que sirven á la 
prudencia en sus actos. Pars homogénea, seu similaris. Es la que 
tiene la misma naturaleza y el mismo nombre que el todo; como 
una parte del agua. Pars heterogenea seu dissimila/is. Es la 
opuesta. x 

PARTICIPATIO.—F,1 acto por el cual se participa de alguna co-
sa. Ensparticipatum. El ser contingente que no tiene más'que 
una existencia tomada de otro, y que participa por lo que hay 
de sér en él, de las perfecciones del sér infinito. 

* PARV1FICENTIA—El vicio opuesto á la magnificencia, y el 
otro extremo de la apirogalia ó prodigalidad: pero siempre la 
pan'ificentia es un vicio menor que la avaricia. (Sto. Tomás 2. 2. 
q- !35- 2)-

PASSIO.—Esta palabra tomada en un sentido lato, significa la re-
cepción de toda especie de cosas; como el honor, el dinero. En 
un sentido extricto es la recepción de una cualidad destruc-
tiva; como un calor exesivo. Esta palabra también expresa una 
de las diez categorías; en este sentido designa el acto de aquel 
que es pasivo considerado como tal, y entonces tiene por corre-
lativo la palabra actio. Passio apetitus. Es el movimiento del 
apetito producido por la percepción de una cosa buena ó mala, 
y acompañado de un cambio corporal que no es natural. Esta 
palabra designa también el tercer género de cualidad que está 
formado de las cualidades afectivas y de las afecciones. En tal 
caso expresa á estas iillimas. Véase Qualitas. Passum. Es el 
sujeto sobre que se obra. Cuando el sujeto goza de reacción res-
pecto de la causa que lo ha herido, se llama reagens, y en este 
caso el agente primitivo que sufre esta reacción se llama repas-
sum. 

* PERICHORESIS.—Lo mismo que circunmincessio. (Véase An-
tiperistasis ). 

PER SE.—Se dice qu i t ina cosa conviene per se á otra, cuando le 
conviene según sus principios intrínsecos. Así es como los atri-
butos esenciales convienen al hombre por sí mismo; (per se) co-
mo ser libre, racional. La correlativa de esta palabra es per acci_ 
dens. Una conviene á otra per aecidens cuando le conviene tran-
sitoriamente. Per se tiene el mismo sentido que directamente» 
exprofeso; mientras que per aecidens significa indirectamente y 
por causa de otra cosa. Asi la lógica se ocupa per se de las ope-
raciones del entendimiento, y per accidens de los signos y de las 
palabras. 

Perseitas.—Es lo mismo que existir por sí mismo. 
PHANTASIA.—Asi se designa la imaginación que Aristóteles de-

fine: Sensus internus perceplivus objcctorum etiam absentium, sen-
su externo prius perceptorum. Phantasma. Es la especie sensible 
ó la imágen del objeto percibido por los sentidos externos, y que 
se conserva en la imaginación. 

PHISICA ESSENTIA. SEU PHISICA COMPOSITIO.—Vea, 
se Compositum phisicum. Materia ct forma. 



qua sunt priora posteriora sunt ordine executiovis. Axioma que 
se entiende de la causa final de quien también se dice: Prior 
est in intentione posterior in executione, Véase Causa. 

* PARONIMA.—Es lo mismo que denominativa. Véase esta pa-
labra. 

PARTES INTEGRALES.—Asi se llaman en general las partes 
de un cuerpo, sin las que este cuerpo no es perfecto. Por ana-
logia se llaman partes integrantes de una virtud, aquellas sin las 
cuales el acto ó uso de una virtud no es perfecto, como la me-
moria, el entendimiento, la docilidad, la orevision, &c., son par-
tes integrantes de la prudencia. Partes subjectiva. De esta ma-
nera se designan las partes subjectivas o inferiores de un todo. 
Esta división tiene lugar cuando se designan los objetos com-
prendidos en la extensión de un todo universal, asi es como el 
hombre y la bestia son partes del animal que expresa el género 
á que pertenecen el hombre y la bestia. Partes potentiales. Son 
las partes que no tienen todo el poder de la virtud principal. De 
esta manera la inteligencia y la voluntad son partes potenciales 
del alma. En moral las partes potenciales de una virtud, son las 
virtudes que le son adjuntas, y que se refieren á sus actos secun-
darios. Así se llaman virtudes intelectuales las que sirven á la 
prudencia en sus actos. Pars homogénea, seu similaris. Es la que 
tiene la misma naturaleza y el mismo nombre que el todo; como 
una parte del agua. Pars lieterogenea seu dissirnilaris. Es la 
opuesta. x 

PARTICIPATIO.—F,1 acto por el cual se participa de alguna co-
sa. Ens participa tu ni. El ser contingente que no tiene más'que 
una existencia tomada de otro, y que participa por lo que hay 
de sér en él, de las perfecciones del sér infinito. 

* PARV1FICENTIA.—El vicio opuesto á la magnificencia, y el 
otro extremo de la apirogalia ó prodigalidad: pero siempre la 
pan'ificentia es un vicio menor que la avaricia. (Sto. Tomás 2. 2. 
q- !35- 2)-

PASSIO.—Esta palabra tomada en un sentido lato, significa la re-
cepción de toda especie de cosas; como el honor, el dinero. En 
un sentido extricto es la recepción de una cualidad destruc-
tiva; como un calor exesivo. Esta palabra también expresa una 
de las diez categorías; en este sentido designa el acto de aquel 
que es pasivo considerado como tal, y entonces tiene por corre-
lativo la palabra actio. Passio apetitus. Es el movimiento del 
apetito producido por la percepción de una cosa buena ó mala, 
y acompañado de un cambio corporal que no es natural. Esta 
palabra designa también el tercer género de cualidad que está 
formado de las cualidades afectivas y de las afecciones. En tal 
caso expresa á estas últimas. Véase Qualitas. Passurn. Es el 
sujeto sobre que se obra. Cuando el sujeto goza de reacción res-
pecto de la causa que lo ha herido, se llama reageus, y en este 
caso el agente primitivo que sufre esta reacción se llama repas-
sum. 

* PERICHORESIS.—Lo mismo que circunmincessto. (Véase An-
tiperistasis ). 

PER SE.—Se dice qu i l ina cosa conviene per se á otra, cuando le 
conviene según sus principios intrínsecos. Así es como los atri-
butos esenciales convienen al hombre por sí mismo; (per se) co-
mo ser libre, racional. La correlativa de esta palabra es per acci_ 
dens. Una conviene á otra per accidens cuando le conviene tran-
sitoriamente. Per se tiene el mismo sentido que directamente» 
exprofeso; mientras que per accidens significa indirectamente y 
por causa de otra cosa. Asi la lógica se ocupa per se de las ope-
raciones del entendimiento, y per accidens de los signos y de las 
palabras. 

Perseitas.—Es lo mismo que existir por sí mismo. 
PHANTASIA.—Asi se designa la imaginación que Aristóteles de-

fine: Sensus internus perceplivus objcctorum etiam absentium, sen-
su externoprius perceptoram. Phantasma. Es la especie sensible 
ó la imágen del objeto percibido por los sentidos externos, y que 
se conserva en la imaginación. 

PHISICA ESSENTIA. SEU PHISICA COMPOSITIO.—Vea, 
se Compositumphisicum. Materia ct forma. 



POSITIONES.—Asi se llaman las proposiciones que exijen cierta 
explicación, y que son evidentes una vez que los términos han 
sido explicados; como esta proposicion de lógica: Coniraricepro-
positiones possunt esse simal falsa, non tamen simul vera. Se lla-
ma también positio una opinion o un sistema que ha sido avan-
zado, una hipótesis que se ha hecho: contra hancpositionem di-
cendüm est. El verbo ponere es también tomado en este sentido: 
snnt qui ponunt-—hay algunos que pretenden. 

POSITIVE.—Se dice que una cosa tiene tal cualidad positivamen-
te cuando en ella se encuentra verdaderamente la forma de don-
de saca esta denominación. Y se dice de ella una cosa negativa 
mente, cuando solo carece de la forma contraria. Por ejemplo, 
aquel que es virtuoso, es llamado bueno positivamente, mientras 
que aquel que carece de malicia lo es negativamente. 

POSSIBILE Í N T E R N U M VEL ABSOLUTUM VEL META-
PHISICUM.—Es el posible absoluto que consiste únicamente 
en la conven iencia"de los atributos tal como el entendimiento 
la percibe. Externum. Cuando se tiene la virtud suficiente para 
realizar lo posible. Phisicum. Lo posible; cuya producción no 
excede las fuerzas de un ser físico. Morale. lo posible, según las 
costumbres y leyes humanas. Futura possibilia. Las cos'as que 
deben existir. Prceterita possibilia. Las cosas que han sido. Pra-
sens possibile. Lo que es ahora real. Mere possibile. Lo que que-
da siempre como tal. Possibile positum in actu nihil implicat. 
Axioma. Desde el momento que se admita que una cosa puede 
existir; si se supone que existe, no resulta absurdo ninguno. 

POTENTIA OBEDIENTIALIS.—Es la aptitud que Dios ha da-
do a. los séres de recibir, cuando lo juzga conveniente, una for-
ma ó un socorro que le permite llenar las funciones que no po-
dría ejecutar naturalmente. Se llama obediencial porque no exis-
te sino según la orden de Dios. En virtud de esta potencia es 
por lo que el entendimiento del bienaventurado se puede elevar 
hasta la visión intuitiva de Dios. Potentia activa. Es la potencia 
de obrar. Potentio passiva. El poder de recibir una cualidad ó 
un efecto cualquiera. Potentia negativa. Esta locucion se dice 
de la materia que es apta para recibir la forma. Potentia tes ob-

jectiva, lógica, metaphisica. Es la posibilidad intrínseca ó con-
cierto de los atributos. Se le llama objetiva porque es el objeto 
de la potencia activa. Potentia specijicatur ab actu. Axioma que 
significa que en virtud de los actos o las operaciones conclui-
mos la perfección y distinción especifica de las potencias. De po-
tentia. Dei ordinaria. Asi se llama lo que es hecho según las 
leyes y decretos ordinarios de Dios que ha determinado obser-
var respecto de las cosas criadas. De potentia absoluta Dei sive 
extraordinaria, es lo que Dios puede hacer absolutamente sin te-
ner en cuenta los decretos libres que El ha sancionado. Dios 
puede hacer por su poder absoluto ó extraordinario todo lo que 
no implique contradicción. Impotentia. Lo que puede existir en 
contraposición de lo que existe realmente. Véase Actas. 

* POTENTIA "SENSITIVA.—Se define por Sto. Tomás: "Po-
tentia suceptiva sensibilium sine materia." Es común a todo sér 
paciente, ó á toda potencia pasiva, recibir del agente la forma de 
la cosa; pero en el modo de recibirla hay una diferencia entre 
las potencias naturales, y las potencias de los sentidos en el hom-
bre. Porque la forma que se recibe en el paciente por el agente, 
tiene unas veces el mismo'modo de ser en el uno como en el 
otro, y esto sucede cuando el paciente posfc'e igual disposición k 
la del agente respecto de la forma, y en tal caso, no se recibe la 
forma, sino es acompañada de la materia; pues aunque la materia 
numéricamente la misma no se encuentra k la vez én el agente y 
en el paciente, hasta cierto punto se recibe la misma por el pa-
ciente en cuanto que es semejante la forma con respecto k la 
disposición material con que existia en el agente. Así el fierro 
candente que se aproxima á la mano fría, la calienta con su pro-
pio calor, y por lo mismo recibe la forma del caloi que existe en 
el agente, aunque numéricamente no sea el mismo. Otras oca-
siones se recibe la forma en el paciente de muy diferente modo 
de ser de como se encuentra en el agente; porque la disposición 
del paciente para recibir, no" es semejante á la disposición natu-
ral que hay en el agente, y por consiguiente se recibe en el pa-
ciente sin la materia; así es que se asemeja al agente según la 
forma y no según la materia; y de este modo, es como el sentido 
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recibe la forma sin la materia, porque en el sentido la cosa tiene 
un modo de ser muy diferente del que tiene en la cosa sensible; 
pues que en la cosa sensible tiene el se'r material, y en el senti-
do solo tiene un ser intencional y espiritual. Esto sucede de la 
misma manera que la cera (pie recibe la señal del anillo ó de la 
irnágen trazada en él, sin el hierro^ó el oro materia del anillo. 
(Sto. Tomás, De anima, lib. II. lee. 24. 

Con esta admirable explicación se vé á los sentidos del hombre 
espiritualizar lo material, y convertidos, por decirlo así, en en-
tendimiento de las cosas sensibles, así como el entendimiento 
puede llamarse el sentido de las cosas inteligibles. Los objetos ex-
teriores no pueden pues encontrarse en el conociente sino por 
formas representativas diferentes de sus formas materiales. Es-
tas formas son las que los filósofos cristianos llaman especies in-
tencionales, especies inteligibles, especies sensibles que no son otra 
cosa que los mismos objetos exteriores recibidos en su ser re-
presentativo. Porque como lo semejante no puede ser conocido 
más que por lo semejante, el sentido corpoaal recibe las cosas 
de una manera sensible; pero el entendimiento, potencia espiri-
tual, recibe de una manera inteligible las especies de las cosas 
colocadas fuera del alma, y esa potencia que las recibe se llama 
entendimiento posible— (Sto, Tomás, De anima, lib. I I I . lee. 7). 

Mas como las formas de las cosas materiales son restringidas 
y particularizadas por la misma materia, y el entendimiento so-
lo se refiere k lo universal, esas formas tal cual son recibidas no 
son por lo mismo inteligibles más que en potencia. Por tanto, 
se necesita una facultad que las haga inteligibles en acto, y esta 
virtud es lo que se llama entendimiento activo. (intellectus agens)-

El entendimiento activo hace abstracción de todas las circuns-
tancias que rodean á esas especies recibidas, que aunque espiri-
tualizadas, se refieren sin embargo al singular, al individuo en 
particular; hace pues abstracción de esas circunstancias, y rodea 
á las formas ó especies recibidas, les aplica su luz intelectual, y 
descubre las quididades indeterminadas, universales. Se habet 
ad phantasma sicut lumen ad colores-, y asi como la luz material 
la más noble y poderosa de todas las creaciones puramente ma-

teriales, al caer sobre los cuerpos' y reflejarse en ellos" los hace 
pasar de la potencia de visibilidad, a su visibilidad en acto, y 
por esto mismo los hace capaces de formarse con ellos imáge-
nes intencionales, y que el ojo se apodere de ellos despojándo-
los de su materia; asi la luz intelectual ó nuestro intendimiento 
activo, rodea con su luz la imágen que la fantasía le presenta, la 
despoja de todas sus cualidades sensibles, extrae de ella la espe-
cie inteligible que solo poseía en potencia, y con ella forma una 
concepción general, una idea, y acaba por unlversalizar lo parti-
cular. (1. 12. 4). 

Esta es en pocas palabras la historia de nuestros conocimien-
tos q íe comenzando desde el mismo momento que somos afec-
tados por los objetos que nos rodean, estos objetos sucesivamen-
te ván perdiendo á nuestro juicio sus condiciones materiales que 
los individualizan, la acción intelectual se extiende sobre ellos, 
crece, sube y atravieza el mundo corporal, el mundo intencional, 
el mundo de los ángeles y .solo suspende su rápida escension 
hasta llegar al trono del mismo Dios. ( V, Formatio sen origo 
idearurn, y Lumen intellectuale). 

POTESTATIVE.—Esta palabra tiene el mismo sentido que im-
puten tía. Tiene por correlativo el adverbio actualiter. Asi todo 
efecto ántes de ser ptoducido está en su causa en potencia, (po-
tes ¿al/vé) y una vez producido existe en acto, (actualiter-. 

*' PR/EAMBULA FIDEL—Hay verdades como la existencia de 
Dios, y otras varias acerca del mismo Dios que pueden ser co-
nocidas por solo la razón natural, como dice S. Pablo en la Epís-
tola á los Romanos, y no son artículos de fe, sino preámbulo 
fulei. Porque la fé presupone el conocimiento natural, como la 
gracia presupone la naturaleza, y nada obsta que aquello que es 
demostrable per se y capaz de comprenderse por algunos, para 
otros que no puedan comprender la demostración sea solo obje-
to de su fé, y (T. ri 2. 2.) en ese caso particular pasa á ser ar-
ticulo de fé. (V. Conceptiones animi comunes). 

PR/ECISIO.—Se llama así la abstracción que tiene por objeto 
considerar una cosa separada de las demás: Pmcissio mentís. Se 
llama así la operación del entendimiento por la que considera 
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aparte un predicado, aunque en la realidad este predicado está 
necesariamente unido á otros; como cuando nosotros concebi-
mos la omnipotencia de Dios sin ocuparnos de sus otros atribu-
tos. Pracisivé ab aliquo. Considerar una cosa haciendo abs-
traerían de cualquiera otra. Cuando las cosas que se separan 
son distintas y separadas en' la realidad, hay pracissio realis;7 

y en el caso contrario pracissio mefitis. Se distingue precisio 
realis inneonexionis sive indiferentia: indica que una cosa no es-
tá necesariamente conexionada con otra, y qué no está conteni-
da en su definición y su concepto; asi se dice que hay en la 
voluntad del hombre, precisio ualis inconexionis respecto del 
amor á la ciencia, poique el hombre no está obligado á te-
ner este-amor. Se distingue tambisn precisio realis non inclusio-
nis, y ella designa una cosa que implica otra; pero que es real-
mente distinta; como el hijo es realmente distinto del padre, auu-
que no pueda ser concebido como tal sin padre. El concepto 
genérico en e-1 que no se abrazan las especies que contienen, es 
llamado prcecissio exeludentis ab excluso; como cuando se consi-
dera el ser tomado en general sin considerar los séres particu-
lares. 

PR/ECOGNITIO O PR^NOTIO.—Así se llama el conocimien-
to que precede á otro, y que tiene con él una relación de ante-
rioridad; como el conocimiento del antecedente, precede al co-
nocimiento del consiguiente. Pracognitum. Se llama asi una co-
sa que es couocida antes de otra y que se refiere á ella; como 
las premuras respecto de la conclusión. En la demostración se 
distinguen tres cosas que se llaman: Precognita demostrationis, 
el sujeto, que es el ser de quien queremos demostror alguna co-
sa; la pasión que es el atributo que debe demostrarse; los prin-
cipios que son las verdades por las cuales se demuestra que el 
atributo eonviene al sujeto. P; ceno tío quid nominis, o quid ora-
tionis-. es el conocimiento prévio, por medio del que se vé lo que 
significa una palabra; asi, según su etimología se sabe que filoso-
fía es lo mismo que amor á la sabiduría. Prcenotio au sit vel quod 
rei. Es el conocimiento por el cual se sabe si una cosa existe, o 
que una proposicion de que se sirve para demostrar ot.ta es ver-

dadera. Prcenotio quid rei. Es el conocimiento por el cual se pe-
netra la esencia de una cosa; él implica su definición. Nihil voli-
ta ni quod non sit prcecognitum. Axioma que equivale á este: Ig-
noti milla eupido. 

PR/EDICABILE.—Así se llama lo que puede decirse universal y 
afirmativamente de muchas cosas; como animal que puede de-
cirse del hombre y de la bestia. Se distinguen como atributos 
universales comunes á muchos séres y que por este motivo se les 
llamaba los universales. Estos atributos son el genero, la especie, 
la diferencia, lo propio y el accidente. (Véanse estas diferentes pa-
labras). Pradicabilitas. De está manera se designa la aptitud que 
tiene una cosa para acomodarse á muchas otras. 

PR./EDICAMENTA.—Por este nombre se designan las diez cate-
gorías de Aristóteles, que son: substantia, quantitas, qualitas, re-
talio, actio, passio, ubi, (el lugar) sitas, qaando, (el tiempo) habe-
re (el estado). Véase cada una de estas palabras. Se les dá el 
nombre de predicamentos ó categorías porque ellas expresan lo 
que existe en las cosas mismas, mientras que los universales. 
(pmdicabilia) se dice, de las cosas en razón de que son el obje-
to de la acción refleja del entendimiento. Las categorías son 
nombres prima intentionis, y los universales de segunda inten-
ción. Se distinguen diez, porque sobre una cosa no pueden ha-
cerse más que estas preguntas: quid estl quantum estl quale estl 
ad quid referturí num quid agitl num quidpatitur? quo in loco 
estl quo situl quo temporel quo indumento vel orna tus? Se llama 
antipt adicamenta las cosas univocas, univoca, equivoca, ánaloga 
porque su explicación sirve de preliminar el estudio de las cate-
gorías y ayuda á comprenderlas. Se llama post-prcedicamenta á 
los modos que emanan de las categorías. Se les dá este nombre 
porque Aristóteles habla de ellas en sus últimos capítulos. Se. 
distinguen cinco: oppositio, prioritas, simultas; (simultaneidad) 
motas, habere. (posicion), Véanse estas palabras. 

Prcedicamentaliter. Un atributo se entiende así cuando es to-
mado como una de las diez categorías que hemos enumerado. 
Tiene por correlativos la palabra trancedentaliter que indica que 
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el atributo es tomado según que sobrepuja a toda categoría, y 
que conviene absolutamente á todas las cosas; como el ser, el 
bien, lo verdadero, la unidad. Véase Transcendentale. 

P R E D I C A R ! UNUM D E ALIO.—Es afirmar una cosa de otra. 
Predican in quid, es afirmar una cosa esencialmente de otra; co-
mo cuando se dice de Sócrates que es un hombre. Predican in 
qualc. Es enunciar de un ser alguna cosa que no le conviene 
sino accidentalmente; como cuando se dice de un hombre que 
es blanco. 

PR/EDICATIO.—Asi se distingue el acto del entendimiento que 
atribuye una cosa á otra; como cuantío yo digo: el cielo es mó-
vil. Predicatio mturalis; cuando el entendimiento atribuye á 
una cosa lo que le conviene por su naturaleza. Prcedicatio direc-
ta ordinata et artificiosa-, cuando lo superior se dice de lo infe-
rior, ó de lo (pie pertenece á la forma, se dice de lo que perte-
nece á la materia; como el hombre es un animal, la nieve es 
blanca. Prcedicatio indirecta, seu contra naturam, seu inordinata, 
cuando lo inferior se dice de lo superior, ó lo que pertenece á 
la materia se dice de lo que pertenece á la forma; como el ani-
mal es el hombre, lo blanco es la nieve. Prcedicatio preter na tu-
/«; cuando el predicado y el sujeto no se dicen el uno del otro, 
sino en cuanto son el uno y el otro la forma de un tercero; co-
mo lo blanco es dulce, lo dulce es blanco, respecta Uactis in quo 

" sunt dulcedo etalbedo. Prcedicatio csscntialis, cuando el predicado 
es todo entero de la esencia del sujeto; como animal est vivens 
sensitivum. Accidentalis; cuando el predicado todo entero ó su 
parte no es de la esencia del sujeto; como ol fuego es un elemen-
to caliente. Prcedicatiopropria seu impropria, según que el predica-
do es tomado ó nó en su sentido propio. Prcedicatio causalis: 
cuando la causa se dice del electo, ó el efecto de la causa. Prce-
dicatio intrínseca-, cuando el predicado existe realícente en el su-
jeto sea accidental ó esencialmente; como un hombre es filóso-
fo. Prcedicatio extrínseca; cuando el predicado no conviene al 
sujeto sino por denominación extrínseca. 

PRyEDICATUM.—El predicado ó el atributo. Asi se designa lo 
que se anuncia ó afirma de un sujeto, como Pedro es sabio: sa-

» 

» 

bio es el predicado ó atributo de Pedro. La palabra latina pre-
dico no es más que la traducción griega categorco empleada por 
Arist óteles. 

PR/EREQUISITA AD OPERANDUM.—Las cosas que se re-
quieren de parte de la causa, y sin las cuales no puede conce-
birse que esta se encuentre muy próxima á obrar; como la exis-
tencia de la causa misma. Requisita ad operandunr, son las co-
sas sin las cuales el efecto no puede existir, aunque estas cosas, 
no deban esperarse de la catisa. Asi con relación á la ciencia de 
visión qué existe en Dios, es decir, con relación a la ciencia por 
medio de la que vé necesariamente todas las cosas que existen, 
la existencia de las cosas mismas que son vistas, es una condi-
ción requerida para esa misma ciencia. 

PR/ECINDERE.—Lo mismo que abstracción. Véase Prcpsitio. 
PR^ESCITUS.—Lo que es sabido de antemano. Dios conoce de 

antemano quienes serán los reprobos; pero en nada contribuye 
á su reprobación. Por eso es que los que están en ese desgracia-
do estado se llaman presciti: en lugar que |los elegidos para la 
bienaventuranza por el mismo Dios se les designa con el nom-
bre de predestinados (predestiuati). 

* PRJESENTIA.—Estar presente en un lugar conviene de diferen-
tes modos á los cuerpos, al ángel y á Dios. Los cuerpos se enr 
cuentran en el lugar circunscriptivc, pues son medidos por el lu-
gar que ocupan. (V. circunscriptiva presentid). El ángel no está 
circunscriptiv'e sino definitive, porque en tanto está en cierto lu-
gar en cuanto que no está en otro; pero no es mensurable por 
él. Más Dios, Sér infinito no está circunscriptivc, ni definitive po-
que está en todas partes. 

Se dice que el ángel está en lugar determinado, mientras que 
allí ejerce su virtud, es decir, en calidad de continente perfecto 
y no de contenido, y aunque ese lugar no sea continuo. (V. Con-
tinuum). De esta manera es como el ángel está en el alma que 
guarda y dirije, y de un nudo más perfecto y completo está 
Dios en el alma que posee por su amor y santifica por su gra-
cia. El ángel, pues, no está en el lugar, como un punto del es-
pacio, que aunque indivisible, siempre seria sitio," y el ángel está 



fuera de la cantidad y del sitio;' por lo mismo, no es necesario 
asignarle un lugar indivisible según el sitio, sino divisible ó indi-
visible, mayor ó menor, según es mayor ó menor el cuerpo á 
quien aplica su virtud; asi es que todo el cuerpo á quien aplica 
su virtud le corresponde cómo lugar. 

Respecto de Dios, la teología cristiana nos dice que está en 
todas las cosas criadas por presencia, en cuanto que las conoce 
y vé todas; por potencia, porque despues de haberlas criado las 
conserva en todos los momentos de su existencia; por esencia», 
en cuanto que su inmensidad todo lo ocupa por una exten-
sión virtual, infinita; aunque de una manera especial se dice que 
está presente en ciertos lugares á causa de los efectos especia-
les de su infinita bondad que ejerce allí, como en el cielo, en el 
templo y en el alma de los santos. 

El alma humana hecha á imágen y semejanza de Dios está en 
todo y en cualquiera parte del cuerpo; así como Dios está en 
todos y cada uno. El alma está en el cuerpo que le correspon-
de. como el ángel está en su lugar de una manera definitiva, y 
como continente del cuerpo, haciéndolo uno y determinando la 
persona, y este es su lugar mientras que ese cuerpo es el objeto de 
sus operaciones. Está en el cuerpo y en cada una de sus partes 
como que es su forma sustancial, y por lo mismo se encuentra 
en cada una de esas partes su totalidad de esencia, y no de su 
virtud, que aplica á cada parte en particular según la potencia 
correspondiente, al ojo para ver, al oído para oír; y esa misnre 
virtud se aplica aun á aquellas partes que funcionan inconciente 
te el alma; como al corazon en la circulación de la^añgre, al es-
tómago en la digestión, en cuanto que las vivifica como forma 
del mismo cuerpo, y por esto en el instante de la separación del 
alma cesa loda función vital sea del género que fuere, (i . 8. 2 

y | . 
PR/ESSUPOSITIVE ALIQUID DICI.—Es la suposición que 

se hace en un discurso. Así el que dice que el hombre puede 
merecer ó desmerecer'presupone que es libre, (dicitpresupposi-
tiv'e que es libre). 

PRyETER PROPTER.—Estas expresiones tienen el mismo sen-
tido que circiter, plus minus. 

PRIMUM.—No tiene el mismo sentido que prius. Primum se di-
ce de lo que no tiene nada anterior, y prius se emplea con rela-
ción á posterius. Primum alterans: así se designaba el primer 
cielo, cuyo movimiento se veía como el principio de la altera-
ción y de la corrupción que sufren los seres inferiores en el 
mundo sublunar. Primum movile. Véase esta última palabra. 

PRINCIPIARE. SER EL PRINCIPIO.-^Principiatum , asi se 
designa todo lo que reconoce un principio: así en Dios el Hijo 
recibe algunas veces este epíteto: diciturprincipiatus, porque es 
engendrado por el Padre que es su principio. Muchas veces se 
confunde con la palabra causatum que es lo que reconoce causa. 

PRINCIPIUM.—Así se llama el origen de donde viene una cosa, 
que la pioduce, ó que la hace conocer. Principia generationis, 
son los principios por los cuales todas las cosas son producidos; 
como la materia, la forma y la privación. Principia compositio-
nis, son los principios que constituyen los compuestos naturales; 
como la materia y la forma. Principia melaphysica, son los prin-
cipios en virtud de los que la razón concibe que las cosas son 
compuestas metafisicamente; como el animal y el ser racional, 
coii relación al hombre. Principium quod. Es la persona ó el 
supuesto al que se atribuye la operacion ó la denominación del 
sujeto que obra. Principuim quo, es lo que obra como siendo 
una parte ó facultad del supuesto, es decir, el principio de don-
de la acción nace inmediatamente. Asi la persona de Pedro es 
el piincipium quod de sus voliciones,'y su voluntad el principium 
quo. Principium individuationis, es lo que hace que una cosa sea 
lo que es, más bien que otra, y que la distingue de las demás. 
Porque toda cosa, cualquiera que sea, es una, singular é indivi-
dual; y esta propiedad es la que se designa por las palabras: In . 
dividualitas, singularitas, differentia numérica, hcecccitas. Los es. 
colásticos designan «también7 esta propiedad por un nombre to-
mado del nombre de la cosa misma; asi llamaban la individuali-
dad de Pedro Petreitas. la de Pablo Pauleitas. Estaban muy di-
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vididos sobre el principio de la individualidad. Santo Tomas 
compuso un opúsculo sobre esta cuestión. 

PRIORITAS NATURAR, O ESSE PRIUS NATURA.—Esta 
prioridad existe cuando una cosa es causa de otra, ò que pol-
lo menos es una condicion previamente requerida, para que 
la otra se produzca. Asi es como el sol tiene una prioridad de 
naturaleza con relación á la ' luz. A la prioridad de naturale-
za se encuentra opuesta simultas natura, la simultaneidad que 
tiene lugar cuando dos cosas son producidas simultàneamente 
por una misma acción; como la luz y el calor. Prioritàs tempo-
ris, b esse pì'itts tempore. Esta expresión indica que una cosa pre-
cede á otra en cuanto á la duración; como Alejandro que vivió 
ántes de César. Es opuesta á la simultaneidad d e tiempo que se 
di«; de las cosas que existen à la vez. Prioritas rationis; cuando 
una cosa se encuentra necesariamente ántes de otra; como las 
premisas ántes de la conclusión. Prioritas ordine-, cuando una 
cosa preside à otra según el orden y disposición de la naturaleza; 
como el exordio precede à la na.iracion. Prioritas dignità te, co-
mo suena. Prioritas causal itati, como suena. Prioretas á quo. 
Asi se designa toda prioridad de naturaleze. Prioritas in quo. 
unas veces es la prioridad de tiempo, y otras de naturaleza. Pero 
en este último caso solo se trata de una causa libre, que no pro-
duce necesariamente su efecto, y en este sentido prioritas per-
fecta precisionis se le llama también porque una causa de esta 
naturaleza se puede concebir sin su efecto. Prioritas inconexio-
nis. Esta prioridad tiene lugar en las causas que no están nece-
sariamente ligadas à su efecto. 'Así es como hay prioridad en la 
voluntad con relación á los actos libres que produce. A priori, 
a posteriori. Véase Demonstratio. 

PRIVATIO,—Es definido por Aristóteles, negatio forma in sub-
jecto apto illam haber e. 4 privatione ad habitnm non est regresus. 
Axioma que significa que de la privación absoluta de una cosa 
no sev uelve naturalmente á su posesion, sino solo por milagro; 
comò de la muerte volver à la vida. 

PRO.—Implicito vel explícito. Expresiones que tienen la misma 
significación que los adverbios implicite ó explicité. Es necesario 
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decir lo mismo de los otros adjetivos á los que se une algunas 
veces esta proposicion; como pro materiali, pro formali, pro ex-
preso, pro tanto, &.c. 

PROLOQUIA.—Lo mismo que profata, parema, effata, dignita-
tes. 

PROPOSITIO.—Tiene el mismo sentido que la palabra enuntia-
.. tío, y solamente se emplea para designar una de las partes de la 

argumentación. P/opositio prima, seu immediata et indemosttabi-
lis, es la proposicion que se debe admitir como principio y que 
110 tiene medio término por el que se pueda demostrar a pxiori, 
como omnis homo est animal. Per se nota. La proposicion evi-
dente por si misma, es decir, la proposicion á la que el enten-
dimiento dá su asenso por sola la inteligencia de sus términos, 
como el todo es mayor que la parte. Per se nota secundum se. ' 
Cuando es evidente en sí misma; pero que necesita de demos-
trarse con relación á nosotros; como la existencia de Dios. Per 
se nota secundum se et quoad nos. Cuando su evidencia es tal que 
la percibimos sin demostración; como ios axiomas de que se ha-
ce uso en las ciencias exactas. Propositio de predícalo universale. 
Es una proposicion cuyo sujeto y predicado se dicen reciproca-
mente del uno y del otro, y que no tienen ni más ni ménos ex-
tensión; como todo hombre es racional, y todo sér racional es 
hombre. 

PROPORTIO.—Según su significación primitiva, esta expresión 
ha sido empleada para significar la relación de una cantidad á 
otra, sea su relación de igualdad ó de desigualdad. Despues se 
le ha hecho significar toda especie de relaciones, por ejemplo, 
la relación de la materia á la forma, la del objeto á la potencia, 
la del finito al infinito, del Creador á la criatura. Arithmetica. 
La proporción que consiste en la igualdad de los números; co-
mo seis es mayor que tres, de la misma manera que nueve es 
mayor que seis. Geométrica. La cantidad que consiste en una 
igualdad de proporciones; como 8 á 4 es lo que 12 á 6. 

PROPRIUM.—Lo propio, es uno de los cinco universales. Aun-
que aquello que expresa lo propio no constituye la esencia; sin 
embargo, emana de ella por sí misma y necesariamente. Se dis-
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tingue: p)oprima primo modo-, es lo propio que conviene á solo 
la especie; pero no á tocios los individuos de la especie; como 
ser médico ó geómetra con relación al hombre. Proprium secun-
do modo, es lo que conviene á les individuos de la especie; pero 
que no conviene más que á ellos. Proprium tertio modo. Lo que 
conviene á los individuos de una especie y solo á ellos; pero 110 
constantemente. Paoprium quarto modo. Lo que conviene á los 
individuos de una especie, solo á ellos y constantemente. Algunas 
veces la palabra proprium se emplea en oposicion á commune. 
Asi raciocinar es propio del hombre, y no le es de un modo co-
mún con los demás animales. Algunas veces es también opues-
to á las palabras extraneum, alienum prcetei naturam-, como cuan-
do se dice: es propio del hombre conocer y moverse, lo que sig-
nifica que estas acciones no le son extrañas, y que no son con-
trarias á su naturaleza. 

PROPTER QUOD UNUMQUODQUE TALE ET ILLUD MA, 
GIS.—Axioma que significa que lo que se encuentra en un sér 
se encuentra en un grado más elevado en el sér del cual el se-
gundo lo ha tomado. Por ejemplo; si el palo arrimado al fuego 
se pone caliente, mayor calor deberá contener el fuego. Este 
axioma en el orden moral se aplica también á la causa final, por 
ejemplo, si se ama la medicina á causa de la salud, debe amar-
se más la salud. Literalmente este axioma se puede traducir asi: 
aquello por lo que nosotros amamos, dice Aristóteles, es más 
amado que el mismo objeto de nuestro amor; de la misma ma-
nera, si nosotros sabemos y creemos las cosas á causa de ciertos 
principios primitivos, nosotros conocemos y sabemos estos prin-
cipios primitivos mucho más que las cosas, porque á causa de 
ellos es por lo que sabemos y creemos todo lo demás. 

PUNCTUM.—El punto, según Aristóteles, es indivisible y no tie-
ne absolutamente dimensión alguna. 

Funda coaduna. Véase Continuum. 

QUALITAS.—Esta palabra tomada en un sentido lato, significa 
todo atributo que se afirma de una cosa cuando se pregunt1 cuál 
es sn naturaleza, su manera de ser (qualis est). QuaUtas substan-
dalis, es la forma sustancial, física y metafísica que determina 
la materia ó el género; como el alma, la facultad de raciocinar. 
QuaUtas proprié dicta, Aristóteles la define: illud secundum quod 
aliquid de?iominatur quale, y Sto. Tomás la define: un accidente 
modificativo ó dispositivo de la sustancia. Los antiguos la con-
sideraban como un accidente absoluto que toca á la cosa cuan-
do está ya completa en su género, y que le dá una denomina-
ción. Se distinguen las cualidades corpóreas, como el calor, el 
olor y el sabor que afectan los cuerpos; y las cualidades espiri-
tuales que solo afectan el espíritu; las unas son naturales como 
los hábitos de las ciencias, las virtudes puramente morales; las 
otras son sobrenaturales, como la gracia santificante, el carácter 
que imprime un sacramento. La cualidad es una de las diez ca-
tegorías (pKxdicamenla). De ellas se distinguen cuatro especies: 
la primera, comprende el habitus y disposido. El hábito es una 
cualidad que se cambia ó pierde muy difícilmente; como una 
virtud, un vicio. La disposición se llama también inchoatus ha' 
bitus, y es por el contrario una cualidad que cambia sin pena, y 
se modifica rápidamente; como la enfermedad y la salud. La se-
gunda especie comprende la potentia é impotentia prima, posibi-
lidad ó imposibilidad de ejecutar alguna cosa. A la tercera es-
pecie se refieren las, cualidades afectivas (passibiis quaiitas) y las 
afecciones (passio). Las afecciones son cualidades que producen 
una modificación pasagera; como la palidez que resulta del 
miedo, las cualidades afectivas indican al contrario un estado 
permanente; como la palidez que proviene de la enfermedad. 
La cuarta especie es la forma y la figura. La forma se toma aquí 
por la apariencia exterior en un cuerpo, que resulta de la dispo-
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tingue: p)oprima primo modo-, es lo propio que conviene á solo 
la especie; pero no á tocios los individuos de la especie; como 
ser médico o geómetra con relación al hombre. Proprium secun-
do modo, es lo que conviene á les individuos de la especie; pero 
que no conviene más que á ellos. Proprium tertio modo. Lo que 
conviene á los individuos de una especie y solo á ellos; pero 110 
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Asi raciocinar es propio del hombre, y no le es de un modo co-
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nifica que estas acciones no le son extrañas, y que no son con-
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PROPTER QUOD UNUMQUODQUE TALE ET ILLUD MA, 
GIS.—Axioma que significa que lo que se encuentra en un sér 
se encuentra en un grado más elevado en el sér del cual el se-
gundo lo ha tomado. Por ejemplo; si el palo arrimado al fuego 
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axioma en el orden moral se aplica también á la causa final, por 
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se más la salud. Literalmente este axioma se puede traducir asi: 
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ne absolutamente dimensión alguna. 

Funda continua. Véase Continuum. 

QUALITAS.—Esta palabra tomada en un sentido lato, significa 
todo atributo que se afirma de una cosa cuando se pregunt1 cuál 
es sn naturaleza, su manera de ser (qualis est). Qualitas substan-
tialis, es la forma sustancial, física y metafísica que determina 
la materia ó el género; como el alma, la facultad de raciocinar. 
Qualitas proprié dicta, Aristóteles la define: illud secundum quod 
aliquid de?iominatur quale, y Sto. Tomás la define: un accidente 
modificativo ó dispositivo de la sustancia. Los antiguos la con-
sideraban como un accidente absoluto que toca á la cosa cuan-
do está ya completa en su género, y que le dá una denomina-
ción. Se distinguen las cualidades corpóreas, como el calor, el 
olor y el sabor que afectan los cuerpos; y las cualidades espiri-
tuales que solo afectan el espíritu; las unas son naturales como 
los hábitos de las ciencias, las virtudes puramente morales; las 
otras son sobrenaturales, como la gracia santificante, el carácter 
que imprime un sacramento. La cualidad es una de las diez ca-
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cualidad que se cambia ó pierde muy difícilmente; como una 
virtud, un vicio. La disposición se llama también tnchoatus ha' 
bitus, y es por el contrario una cualidad que cambia sin pena, y 
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lidad ó imposibilidad de ejecutar alguna cosa. A la tercera es-
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afecciones (passio). Las afecciones son cualidades que producen 
una modificación pasagera; como la palidez que resulta del 
miedo, las cualidades afectivas indican al contrario un estado 
permanente; como la palidez que proviene de la enfermedad. 
La cuarta especie es la forma y la figura. La forma se toma aquí 
por la apariencia exterior en un cuerpo, que resulta de la dispo-



sícion de las partes; la figura designa la delineacion de la super-
ficie que hace que un cueipo sea cuadrado ó redondo. Los di-
versos modos de la cualidad se retiren a una de estas cuatro es-
pecies, y muchas veces sin otra explicación, se dice que una co-
sa pertenece ó conviene á la primera, segunda, tercera o cuarta 
especie de la cualidad. Véase lo que hemos dicho, en la palabra 
Elementa. Los antiguos distinguían también qúalitates neutra, 
que son las cualidades ocultas de los cuerpos que no son perci-
bidas por el tacto. 

QUANDO.—-Es una de las diez categorías. Esta palabra designa 
la duración, y asi determina el tiempo á que se refiere una cosa. 
Véase la palabra Duratio. 

QÜANTIFICARE.—Hacer extenso. Este verbo se referia á la 
extensión y cualidad de la materia que hacia todo á la vez, ex-
tensa ó impenetrable la forma, de la misma manera que las cua-
lidades del ser compuesto. 

QUANTITAS.—La cuantidad es lo que hace que una cosa cor-
poral sea capaz de dimensión, y sea suceptible de aumento 
ó diminución. Es como la cualidad, una de las diez categorías. 
Los peripatéticos hacían de ella también un accidente absoluto, 
realmente distinto de la materia á quien se aplica, y que natu-
ralmente es inseparable. Distinguían quantitas virtutis, que es 
toda perfección sustancial ó accidental, según la cual se dice que 
una naturaleza o una forma es más ó ménos perfecta; como cuan-

. do se dice que un hombre es más ó menos virtuoso, más ó mé -
nos inteligente. Quantltas realis vel quantltas dimensiva. Es la 
cuantidad que se arregla sobre la extensión, y que solo es apli-
cable á las cosas corporales. Quantltas continua, es la cuantidad 
cuyas partes están unidas; como una línea ó una superficie cual-

quiera. QuaJititas discreta, es aquella cuyaS partes no están uni-
das entre si por ningún lazo natural; como una cuantidad numé-
rica. Quantitas permanens; es lo que consta de partes que pue-
den subsistir simultáneamente; como la líneá. Quantitas sucesi-
va; es aquella cuyas partes jamás existen simultáneamente, sino 
que se succeden por emanación continua; como el tiempo y el 
movimiento. 

* QUANTITAS.—La cantidad es un accidente extensivo de la 
sustancia, en ciertas partes. No está, pues, la esencia de los cuer-
pos en la extensión; porque todo lo que puede aumentarse o dis-
minuirse no es esencia, sino accidente. En la Eucaristía por el 
testimonio de los sentidos, el pan y el vino conservan su canti-
dad, y si la cantidad formase la esencia del cuerpo, el pan y el 
vino consagrados conservarían también su esencia, y serian el 
verdadero cuerpo pan, el verdadero cuerpo vino; con el verda-
dero cuerpo y la verdadera sangre del Señor, lo cual es la here-
jía de Lutero llamada impana'cion. (1. tí

t 77. 2.) 

QUANTUS, QUANTA, QUANTUM.—Estas palabras emplea-
das sin añadidura, sine addito designan las cosas que tienen el 
atributo de la cuantidad; como las palabras qualis, quale, emplea-
das de la misma manera indican aquellas que tienen la cualidad.. 
Asi se decía que la materia prima, nec esse quantum, nec esse qua-
l'.m, lo que significa que por sí misma no está dotada ni de cuaun 
tidad, ni de cualidad. Ella era quanta per accidens-, es decir, que 
tomaba de otra cosa su extensión ó su cuantidad, como todas 
sus otras maneras de ser. Quantum per se. Así se distingue lo 
que tiene la extensión por si misma, como la línea, la superficie. 

QUIDITAS.—Se designaba asi la entidad misma de j a cosa, consi-
derada con relación á la definición que explica lo que ¡es la co-
sa misma {quid est res). La entidad de la cosa considerada 
con relación al ser, recibe el nombre de esencia (essentia), si se 
considera con relación á la operacion, se le dá el nombre de 

naturaleza (natura). La palabra quiditas se toma frecuentemen-
te por essentia. Cuando la essentia es simple, la quididad es ab-
soluta, (quidditas absoluta). Si es compuesta, se dice que la qui-
didad encierra otra quididad, quidditas habens quiditatem. In quid 
predicar i. Es afirmar de un sujeto, atributos ó predicados que 
pertenecen á su esencia. Porque se define lo que es la cosa por 
sus producidos esenciales, y por eso se dice que de ella se afir-
man esencialmente (pro-d-ntur in quid). Si estos predicados se 
afirman por términos sustantivos, como Pedro es hombre, en-
tonces se dice que se afirman in co quod quid ó puré in quid pra-
dicantur. Si por términos adjetivos;como el hombrees sensible, 
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en tortees se dicen de ta cosa in guale quid. Si por adjetivos se 
expresan atributos que son accidentales, como Pedro es blanco; 
entonces se dicen de la cosa puré in guale quid, 

QlTDQUID.—Quidquid movelur, ab alio movctur. Axioma. Nin-
gún cuerpo es movido sino por impulso de otro, porque en el 
universo, nada se produce sin el concurso de la causa primera. 
Q Ijuil potest causa prima cum secunda, id potest sola causa pri-
ma. Axioma. La razón de este axioma reposa sobre la omnipoten-
cia" de Dios, de donde todas las criaturas toman todas las fuerzas 
que poseen. Quid quid recipitur ad modum recipientis recipitur 
omne quod recipitur in aliquo; recipitur in eo per modum recipien-
tis et non per modum recepti, Axiomas que significan que todo lo 
que es recibido en un sujeto, es recibido con la manera de ser del 
sujeto que lo recibe. Así la idea de una cosa corporal, existe en 
el alma conforme á una imagen espiritual, como es el alma; ella 
no tiene en el alma el sér material que tiene en la cosa misma 
que representa. 

QUINTESSENTIA.—Quintessencia. Los peripatéticos designa-
ban así la sustancia del cuerpo celeste que suponían inmutable, 
inalterable, y le daban el nombre de quinta esencia por oposi-
ción á los cuerpos terrrestres; que suponían formados de los cua-
tro elementos que consideraban como cuatro esencias. 

A QUO.—Esta expresión indica el punto de partida, el principio 
de donde una cosa proviene. Ad quera 6 ad quod, indican el tér-
mino hacia donde tiende. Cui expresa la cosa en favor de quien 
se obra. Así la limosna viene de la caridad como del orincipio 
(a quo); tiene por fin, el alivio del pobre como término ó fin (ad 
quod), y la obediencia á la ley de Dios es el motivo por el qué 
(cui) se le hace. Ut quod importari; esta expresión se dice del su-
jeto según que recibe los atributos ó denominaciones que le son 
propias. Ut quo importari. Esta expresión designa la razón por 
lo que el sujeto recibe estas denominaciones. Así en esta pro-
posición: aquel que es justo es hijo de Dios; aquel que es justo 
importatur ut quod-, porque él es quien es hijo de Dios; la justi-
cia importatur ut quo-, porque la justicia es la razón ó la for-
ma que hace al hombre apto para ser hijo de Dios. 

E . 
RADICARE.—Ser el principio radical ó la razón de una cosa. 

Asi es como según los antiguos, toda forma sustancial era la 
fuente o principio de sus propiedades; como la forma del fuego 
era el principio ú origen del calor. Radicaliter. Es así como de-
cimos, que todos los males consisten radicalmente en un amor 
propio desarreglado. 

RARITAS.—Es una cualidad según la qué, una cosartiene poca 
materia bajo grandes dimensiones. Rarum, poca materia en 
mucha extensión; como la esponja. Rarefactio, el acto por el 
cual se rarifica una sustancia, motus ad raritatern. como dice 
Sto. Tomás. 

RATIO.—Algunas veces esta palabra indica la inteligencia mis-
ma. En este sentido se distinguen la razón especulativa y la razón 
práctica, la razón activa y la contemplativa, según que estas de-
nominaciones son aplicables á la inteligencia, Otras veces se de-
signa por esto la acción misma de la inteligencia, sobre todo, la 
acción discursiva que nosotros designamos bajo el nombre do 
raciocinio. La palabra ratio significa tamcien la definición de 
una cosa, su esencia ó su naturaleza, Asi dice Aristóteles; uni-
voca sunt ea,quorum est idetn nornen, ratio vero substantice nornint 
acomrnodata ornmino eadern. Se toma también por la causa final, 
ó por una causa cualquiera como en este ejemplo: ratio est co-
rurnvel quoe semper jiunt vel ftecuenter, fortuna, &c. Se toma 
también por la causa formal, por la esencia de la cosa, ó por lo 
que el entendimiento concibe en una cosa, por el modo ó mé-
todo que debe seguirse, por un cálculo, por una relación. Ratio-
nes causales. Esta expresión designa los principios que deben 
servir para producir una cosa; asi es como las plantas están con-
tenidas en la creación de los cuerpos, según la opinion de San 
Agustin. Ratio formalis. La razón formal resulta de los atributos 
esenciales de una cosa, según que existen en nuestro entendi-
miento ó en la definición de la cosa misma, Ratio objectiva. La 



razón objetiva resulta de los mismos atributos según que existen 
en la cosa misma; asi el animal racional es la razón formal del 
hombre, y el hombre mismo es la razón objetiva. Ratio forma-
lis ni. Algunas veces la razón formal de una cosa indica lo que 
desempeña en la cosa el papel de la forma, es decir, lo que es 
-la razón, por la cual la cosa es tal cual es.-Así se dice que el co-
nocimiento es la razón formal, que hace que.la potencia cogniti-
tiva conozca. Ratio formalis. Véase Objectum fórmale. Ratio 
próxima eJ. remota,; esta expresión tiene el mismo sentido que 
causa próxima y remota, ó que ocassio próxima y remota, según 
que la palabra ratio se toma por causa ó por ocasion. Ratio pat-
ticularis. Así se designa en el hombre la facultad que correspon-
de á la estimativa de los animales, Véase Estimativa. Ratiom-
lis. Esta expresión .conviene propiamente á la inteligencia del 
hombre que conoce discursivamente. Sin embargo, se aplica 
tarilfbien algunas veces a las inteligencias- superiores que com-
prenden intuitivamente; como Dios y el ángel, (i . rt 51. *)• 

RATIONES SEMINALES.—Es una cosa manifiesta que el 
principio activo y pasivo de la generación dé las cosas vivas, son 
simientes de donde se producen los séres vivientes. Justamente, 
pues, San Agustín en el cap. 6, sobre el Génesis,las llama razo-
nes seminales, que pueden considerarse en diversos órdenes: 
primera, principal y originalmente en el mismo Verbo de Dios, 

' según que son razones ideales, como causa ejemplar de todas las 
cosas; por lo mismo conviene, que en-la DivinaSabiduria se en-
cuentre la razón de todas las cosas existentes en la mente divi-
na (Sto. Tomás, P. I. q. 44- 3)- Segundo, en los elementos del 
mundo en donde á la vez fueron producidas como en causas uni-
versales. Tercero, en aquellos que se producen por las causas 
universales en la sucesión de los tiempos; asi como en la planta, 
en el animal como causas particulares. El cuarto modo, es en 
las semillas que se producen por las plantas y la simiente de 
los anímales, que se preparan a otros efectos particulares, como 
las causas primordiales y universales produjeron los primeros 
efectos. (Sto. Tomás, P. I, q. 115. 2). 

R E A L l f ATES.—Se llaman asi los atributos qué se identifican 
con la esencia; como los atributos de Dios y las facultades de 
alma. ' Porque estos atributos tomados aparte no.se conciben co-
mo un todo integral; pero se les vé como que hacen parte de 
una cosa aliquid rei, por eso se les dá. el nombre de reaJitates, 
aliquitates. 

IN RECTO.—Véase Obliquum. 
REDUCTIVE.—Algunas veces tiene el mismo sentido que la pa-

labra analogice. Se decía que el predicado que conviene directa-
mente en un todo compuesto, conviene reductiv'e á las partes de 
ese todo. Asi el predicado hombre, se dice de Pedro directamen-
te, y de su cuerpo reductiv'e. 

REDUPLICATELE.—Un término se toma redupl¡cativamente 
cuando se le añaden las partículas ut, prout, quatenus, inquan-
turneo duplicando el mismo término; ó añadiéndole otro, de m-a-

. ñera que determine ei sentido del primero; como cuando se ftj 
.ce: el animal, como animal (ut animal) no puede raciocinar, el 
Cristo como hombre (inquantum homo) ha sufrido; &c. 

REELEXE.—Véase Ditect'e. 
REGULA.—Una- regla es una cosa cierta, común y fija, á la que, 

otra debe conformarse. Regula est prior regulato. Axioma evi-
dente; porque primero es conocer la regla para poder sujetarse á 
ella. 

•RELATIO.—Es la correspondencia de una cosa con otra. Keta-
tionis subjectum, es el séi que tiene en si la relación; como P e -
dro es el sujeto de la paternidad. La causa por la que el sujeto 
se refiere á otra cosa, se llama fundamento de la relación relatio-
nisfundamentum, tatio fundandijundamentuvi próximum, fun-
damenium relativa denominationis. Rclationis terminus, es la co-
sa á la que se refiere otra; como el padre es el término de la fi-
liación, y el hijo el de -la paternidad. Asi se dice que Pedro se 
asemeja á Pablo por la blancura. Pedro es el sujeto de la rela-
ción, Pablo es .el término, la blancura es el fundamento. Relatio 
cequiparantice. Cuando la relación tiene el mismo nombre y la 
misma naturaleza en los dos extremos; como las Cosas que son 
iguales ó semejantes. Relatio disquiparantice. Cuando los dos 



términos tienen nombres diferentes y no tienen la misma digni-
dad; como la relación entre el padre y el hijo. Relatio mutua-, 
Cuando los dos extremos se refieren mutuamente el uno al otro* 
como el Criador y la criatura. Relatio, ordo transcendentalis. Es 
la relación que se identifica con el objeto á que se refiere v que 
no le puede ser separado; como la relación del¡ acto al efecto, 
del conocimiento al objeto. Relatio prcedicamentalis. Es la rela-
ción que no e'stà identificada como la anterior, sino que es de 
alguna manera accidental respecto de la cosa à que se refiere; 
como la relación de semejanza, de altura. De esta ùltima rela-
ción se distinguen tres géneros: relationis primi generis-, es la 
que està fundada en la unidad y número de la sustancia, de 
la cuantidad ó de la cualidad; como la identidad, la igualdad, 
la semejanza; relationes secundi generi, son las fundadas en la ac-
ción y pasión fisica ò lògica; como la paternidad y la filiación, 
el sujeto que conoce, y el objeto conocido; relationis tertiigene-
ris, son las que están fundadas, sobre lo que mide y puede ser 
medido; como la relación de la inteligencia con el objeto inteli-
gible. Relatio seu coìiceptus in. Es lo que sirve de fundamento á 
la relación considerada en uno de los extremos, según que està 
en él, sine ordine ad aliud. Relatio sive coneeptus ad. Es lo que 
sirve de fundamento à la relación, considerada según que se re-
fiere al otro extremo. Así la blancura según que existe en Pedro 
ò en Pablo es llamada relatio vi; pero la^blancura de Pedro con 
relación á la de Pablo, es llamada relatio ad. Relatio seeundum 
rem, es la que reposa en la cosa misma; se le llama también re-
latio seeundum esse-, como la paternidad. Relatio seeundum dici ó 
seeundum rationem. Es la misma que la relación de razón. 

* RELIGIO NATURALIS.—En el sentido filosófico, es decir, 
considerada la religión con relación, 110 á la naturaleza posible 
en el hombre, sino á su naturalezajeal, ó al hombre en cuanto 
que es un ser criado para el orden sobrenatural, y que posée 
unos instintos y necesidades en armonía con este orden, la re-
velación cristiana que es su realización, es bajo este concepto su 
religión natural, y por lo mismo, solo la religión cristiana puede 
arrogarse semejante nombre. 

REMISSIO.—Esta expresión indica un debilitamiento ó decrecion 
cualquiera, remissio caloris in corpore vel idearum animi, según 
que el calor es más ó ménos glande, y la idea más ó ménos cla-
ra. Remissive de aliqua re agere, remitirse á otro lugar para tra-
tar más extensamente de alguna cosa. 

REMOVENS PROHIBENS.—Lo que aleja un obstáculo para 
ejecutar alguna cosa. Así el que rompe las cadenas de un preso, 
aleja el obstáculo que le impedía andar: (ut remováis prohibáis). 

REPASSUM.—Véase. Passum. 
REPRODUCTIO.—Producción nueva de alguna cosa. Su corre-

lativo es adductio que consiste en traer una cosa á un lugar nue-
vo ó aproximarla á él. Estas palabras se aplican á la presencia 
real que los unos explican per reproductionem y los otros per ad-
ductionem. 

* RES.—Es una de las seis palabras trascendentales. (V. Nomen 
trascendens). Puede significar relacioné sustancia (1. 39. 3). 

RESPECTOS AB.—Es la relación de una cosa con el principio 
de donde emana; como la criatura viene del Creador (a Creató-
re). Respectus in-, es la relación con el sujeto en la que existe; res-
pectas ad-, es la relación de la cosa con el término que tiene por 
fin; como la relación de la acción con el efecto; respectus ex, es 
la relación de la cosa con el sujeto de donde está sacada; como 
la relación de la estatua con el mármol que es su materia. Véa-
se Eductio Respective. Véase Absoluté. 

s. 
SCIENTIA. En un sentido lato, por esta palabra se designa to-

do conocimiento verdadero y cierto, cualquiera que sea su ob-
jeto. Scientia propié dicta. Es el conocimiento adquirido por me-
dio de la demostración. Scientia speculátiva; la que consiste en 
solo la contemplación del objeto. S. Pt ática; la que refiere su 
conocimianto á una operacion; como la moral. subalterna-, 
aquella de la que otra toma sus principios; como la aritmética 
con relacjon á la música. £ subaltérnala-, la ciencia inferior que 
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acepta cómo sus principios las conclusiones de una ciencia su-
perior; como las ciencias naturales con relación á la metafísica, 
que por este motivo se llama la ciencia de las ciencias. S. ap-
probations; la ciencia por la cual Dios conoce el bien que aprue-
ba. S. improbationis; por la que conoce lo que desaprueba; co-
mo el pecado. S. visionis; la ciencia por la cual Dios se conoce 
asimismo, y conoce á todas las criaturas pasadas, presentes y fu-
turas. S. simplisis inteligentice; la ciencia por la cual conoce to-
das las cosas puramente posibles, y que no han existido, ni ja-
más existirán. Scibilc, lo que puede ser sabido; lo que es objeto 
de la ciencia. 

SECUNDUM ESSE REI.—El sér segundo de una cosa. Esto 
es lo que hace que una cosa que existia ya, exista con un nue-
vo título, o en virtud de un nuevo principio. Secundum quid; 
bajo relación determinada; y se emplea por oposicion á la pala-
bra absolute. Secundum rem; en realidad. Esta expresión se em-
plea por oposicion á secundum rationem. que se aplica á lo que 
no existe sino racionalmente. 

SECUS,—Secus si secus, esta expresión se emplea á manera de 
abreviación, y significa que si se cambia la hipótesis, la conclu-
sion no será ya la misma. 

SED CONTRA EST.—Esta fórmula que se encuentra en todos 
los artículos de la Suma, indícala opinion opuesta á l aque 
está sostenida en las objeciones que preceden. Se podría tradu-
cir literalmente diciendo: pero lo contrario es No siempre 
lo que viene despues de esta fórmula, es lo que expresa el pen-
samiento de Sto. Tomás; pero como generalmente es asi, por eso 
traducimos: lo contrario es 

SENSIBILE.—Sensibile propium, es lo sensible para alguno de los 
sentidos exteriores. Sensibile commune, lo que es sensible á la vez 
\ varios de los sentidos exteriores. Sensibile per accidens, lo que 
no es sensible por sí mismo, sino por medio de otra cosa en 
que vá unida, así es como la sustancia no es percibida, sino por 
sus modos exteriores. 

SENSUS.—La facultad que el alma posee de conocer los objetos 
materiales e individuales. Se distinguen los sentidos ex te mi, que 

ejecutan sus funciones por medio da los órganos corporales. 
Sensus interni, que ejecutan sus funciones^en 'el cerebro mis-
mo por medio de las imágenes producidas por los seutidos 
externos: y son la imaginación, el cálculo, la memoria y el 
sentido común. Sensus communis, ó sensorium commune, es el 
sentido interno que recibe las percepciones de los sentidos ex-
ternos, que las compara y juzga. La palabra sensus significa 
también el sentido de una proposicion: Sensus compositus. La 
proposicion se toma en un sentido compuesto, cuando el 

predicado conviene al sujeto permaneciendo tal como está enun-
" ciado en la proposicion. Sensus divisus- Se toma la proposicion 

en sentido diviso, cuando el predicado conviene al sujeto, no 
tal como está enunciado. Asi lo blanco puede ser negro, esta 
proposicion es falsa en el sentido compuesto, y verdadera en el 
sentido diviso, porque el blanco cambiado de color puede ser 
negro. In sensu formali. Así se afirma lo que entra en el con-
cepto y la definición del sujeto de quien se afirma; por ejemplo, 
la justicia de Dios es la virtud por la que castiga los pecados y 
corona los méritos. In sensu puré reali, ó in sensu ide?itico et ma-
teriali, se afirma el predicado que está identificodo al sujeto; pe-
ro que no pertenece á su difinicion, y que no es su adjetivo; co-
mo la justicia de Dios y su misericordia. In sensu denominativo. 
Así se afirma de una cosa lo que le es una propiedad secunda-
ria 0 accidental; como el hombre tiene la facultad de pensar, el 
europeo es blanco. 

* SENSUS INTIMUS.—Según los escolásticos, el sentido inti-
mo no es más que el espíritu mismo reflexionando sobre su pro-
pio estado, y sobre la manera de cómo es modificado; y está mny 
distante de ser una ecuación entre el juicio y el espíritu de la co-
sa que no es el espíritu, en'lo cual consiste la verdad lógica. Asi 
es que erróneamente algunos filósofos llaman á las proposicio-
nes universales y a ios principios conocidos por si, per se nota 
verdades de sentido íntimo, pues no es por el sentido íntimo, si-
no por la evidencia de la razón, ó como dicen los escolásticos, 
por la luz del entendimiento, por lo que nos aseguramos de ella. 
Por el mismo motivo Sto. Tomás admite el testimonio del sen-



tido común en cuanto recibe su fuerza, no de lo que los hom-
bres sienten, sino de aquello en que los hombres consienten, ó en 
la conformidad de su asentimiento á una proposición cualquie-
ra, (P. Ventura. Filo Cris). 

* SENSUS INTERNI.—Como la naturaleza jamás falta en las 
cosas necesarias, era conveniente que además de los cinco sen-
tidos exteriores de que está dotada el alma sensitiva según los 
diferentes modos con que es afectada por los objetos sensibles 
presentes, era conveniente para la vida perfecta del animal que 
se sirviese de esas mismas sensaciones, aun estando ausentes los 
objetos que las causaron; lo cual no podría verificar por solos 
los sentidos exteriores, cuya acción es transitoria. Asi es que 
Sto. Tomás distingue cuatro sentidos interiores, como otros tan-
tos principios próximos de esos conocimientos que adquiere el 
alma. El sentido común ó sensorio, que es la raíz y principio 
común de los sentidos exteriores, por él compara las sensacio-
nes de los diversos órganos corporales, por ejemplo, lo blanco y 
lo dulce, que no podría hacerse por el sentido propio que no co-
noce más forma sensible que la que lo afecta, como la vista tra-
tando de los colores; pero qne nada conocería si se trata de los 
sabores. Este principio hace' más, extrae de esas sensaciones co-
nocimientos muy d.stintos de los que dá la forma sensible, y con-
siste en las utilidades; comodidades ó daños que puedan produ-
cir los objetos; como el ave que recoje la paja, no porque tenga 
alguna cualidad que deleite sus sentidos, sino para hacer su ni-
do; la oveja huye á la persecución del lobo, no "porque le repug-
ne su color ó figura, sino como de un enemigo. Para la retención 
de las formas percibidas está la fantasía ó imaginación; para ad-
quirir los conocimientos á que dan lugar las sensaciones, está la 
potencia estimativa, y por último, para conservar estos conoci-
mientos como en una arca, viene la potencia conmemorativa. 
Todns estas funciones las ejecutan los demás animales solo por 
instinto, y el hombre por medio del raciocinio. Por lo mismo, lo 
que en los animales se dice virtud estimativa, en el hombre se 
llama cogitativa, pues el raciocinio reúne esos conocimientos in-
dividuales, como la razón intelectiva reúne los conocimientos 

universales. Respecto de la potencia conmemorativa, el hombre 
no solo tiene memoria como los otros animales para recordar lo 
pasado, sino también reminiscencia, para recurrir de un modo 
silogístico, por decirlo así, á su memoria en sus conocimientos 
individuales. En virtud^de la potencia estimativa hace más a ' 
hombre, pues por ella puede representarse un todo que jamás 
ha herido sus sentidos; como un monte de oro, lo cual es im-
posible para los otros animales. (Sto. Tomás, i. K 4)-

SIGNUM.—Es aquello que representa otra cosa distinta de sí 
misma. Signum formale. Es la especie de una cosa que existe 
en la potencia cognitiva, y que le representa el objeto, como la 
especie ó imágen de un árbol está en el ojo que lo ve. Signum 
ex instituto, scu datum, seu adplasitum. Es el signo convencio-
nal que así se designa por oposicion al natural, Signa, natura, 
vel rationis. Son los signos inventados por la filbsofia, y que 
pueden representar sucesivamente muchas cosas que existen en la 
realidad simultáneamente. Así dicen que la causa en su acto 
primero, el más próximo, y cada una de las cosas que le son 
prèviamente requeridas existen in signo natura priori, mientras 
que el acto segundo de la causa, y lo que emana de èl como 
sus efectos, exfste in signo natura: posteriori. 

SIGNATE.—Esta palabra se refiere á la intención ó la dirección 
de aquel que obra, mientras que la palabra exercité se refiere al 
efecto producido por su trabajo ó su ejercicio. Asi el que estu-
dia las matemáticas (siSnaté) con intención de adquirir la cien-
cia que tiene por objeto la cantidad (exercité) ó en el ejercicio 
de este estudio, forma su inteligencia y la hace más apta para el 
raciocinio. Signaté, es indicar por palabras el fin que se quiere 
obtener; exercité, es conseguirlo impulsado por el ejemplo; así 
el que predica la virtud y excita^, ella signaté, mientras que el 
hombre de bien que la practica y es inclinado à ella, exercite. 
Algunas veces estas dos palabras tienen también el mismo sen-
tido que las palabras directé y reflexé. 

SIMPLICITER.—Si simplicitcr sequiturad simpUciter et magis ad 
magis. Axioma«que expresa cuando una cosa resulta absoluta-
meute de otra, el acrecimiento de la una, produce el acrecimien-
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to de la otra. Asi la bienaventuranza siendo el efecto de la ca-
ridad, para obtener mayor bienaturanza, es necesario tener ma-
yor caridad. Simpliciter dictum. Lo que se dice absolutamente 
por oposicion á lo que se dice bajo cierto respecto, secundum quid. 
Véase Absolute. 

SI MULTAS T E M P O R I S . — L a cosa que existe simultáneamente. 
Simultas natura, las cosas producidas por una misma causa b 
por un mismo principio. Véase Prioritas. Simultas divtsionis. 
Esta expresión se dice de dos diferencias que d.viden un géne-
ro, como lo racional é irracional dividen al animal en dos, en 
el hombre y en el bruto. • . • - . 

S I N G U L A R I T A S . — L a individualidad, lo mismo que individua-
tio. Singularis enuntiatio ó propositio. La proposicion quede-
signa un solo individuo: Pedro es sabio. Singulare. Aristóteles 
lo define: quod estplurimis incomunicabile. 

SPATIUM.—Spat iun i reale. El espacio en que se encuentra los 
cuerpos. Spatium imaginarium. El espacio que suponemos que 
existe más allá d e los cielos, encima del universo actual. 

SPECIES.—Esta expresión designa frecuentemente la imágen que 
representa el objeto. Tomada físicamente designa la forma, la 
belleza de una cosa. Species atoma. Es la especie que existe en 

' la naturaleza de las cosas, y que no compone otras especies en 
las que se pueden dividir, como son los primeros elementos. 
Species expxessa. Es el conocimiento mismo del objeto ó la imá-
gen bajo la cual la potencia cognitiva lo representa. Species im-
prtssa. Es la cualidad que se escapa del objeto, y que impri-
miéndose en la potencia cognitiva, la pone en estado de produ-
cir el conocimiento mismo del objeto ó su especie expresa. Se 
llama también especie impresa, porque ella se imprime en la po-
tencia, y la especie expresa recibe el nombre porque representa, 
al objeto más vivamente (expressius) que la especie impresa, ó 
más bien porque ella emana de la potencia (a potentia exprimí-
tur). Se dice también que la especie impresa es como la semi. 
lia (semen) de l objeto, porque por su medio la potencia cogniti-
va es como la madre que es fecundada por el objeto que tiene lu 
gar de padre, d e manaera que ella cria el conocimiento. De aqui 

procede aquel axioma Ab objecto et potentia paritur notitia. Mu-
chas veces se !e dá el epíteto de intencional a la especie impre-
sa ó expresa, por que la potencia se dirije hacia el objeto por me-
dio de estas especies Species indica también uno de los cinco 
universales. En este sentido la especie se toma por la natura-
leza completa que está colocada bajo un género, y se dice de 
los individuos como su esencia* completa, así como hombre se 
dice de Pedro, de Pablo y de todos los individuos de la espe-
cie humana. Species pnedicabilis. Es la especie considerada se-
gún que está apta para decirse de las cosas que no difieren sino 
numéricamente. Species subjisibilis. Es la especie según que es-
tá colocada inmediatamente bajo del género, como animal con 
relación a ser viviente. Species ínfima Ó specialissima. Es la es-
pecie que no comprende más que un individuo. Así los ángeles 
son cada uno de una especie particular, según la opinión de Sto. 
Tomás. 

S P E C I F I C A T I V E O DENOMINATIVE.—Una cosa concreta 
está tomada asi, cuando el attributo que se le afirma, le conviene 
en razón de su mismo sujeto. Al contrario, está tomada reduplica-
tiv'e ó formaliter, cuando el atributo ó el predicado le conviene 
en razón de su forma. Asi el filosofo es una cosa concreta, cu-
yo sujeto es el hombre, y que tiene par forma la filosofía, por 
consiguiente, si se dice el filósofo duerme, la palabra filósofo es-
tá tomada specificative ó denominative porque él duerme como 
hombre; en lugar que si se dice: el filósofo profundiza las leyes 
de la naturaleza, está tomado reduplicative, porque está tomado 
en tanto que hace uso de la filosofía. 

SPECIFICATIVUM.—Designa en general el atributo por el cual 
una cosa se hace el objeto de tal potencia; de tal ó cual facul-
tad. Así es como el color es llamado specificativum potentia vi. 
sa, porque es causa de que una cosa sea percibida por la vista. 
También se emplea esta palabra para designar la señal extrínse-
ca, según la cual distinguimos las especies de los actos y de las 
potencias. Algunas veces se dice specificativum rete1 atributo, o 
los atributos que distinguen una cosa de las otras, y que deter-
minan su especie; así es como la focultad de raciocinar est ho-
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minis specificatívum. Specificari, ser especificado, colocado bajo 
tal especie. Potentia especificatur pet actus. 

SPECULATUM.—Lo que se refleja en un espejo. Intelectos spe-
ciilata. Sto. Tomás entiende por esto las cosas materiales que de 
alguna manera son el espejo de las cosas inmateriales. (Véase 
par. I p. LXXXVIII, art. i) . 

SPELERA. Así se llama el espacio en el que la actividad de la 
causa está uaturalmente encerrada. Sphcera intrínseca causee. Es 
la virtud que tiene la causa misma relativamente á los efectos 
que puede producir, como la virtud de percibir los colores,''res-
pecto de la potencia de la vista. Sphera activorum etpassivorum. 
Es la esfera que abraza todos los cuerpos susceptibles de gene-
ración y de corrupción, lo que los peripate'ticos atribuían exclu-
sivamente á los cuerpos sublunares, 

SPIRITUS. Por oposicion al cuerpo, designa una sustancia sim-
ple, completa, inmaterial é intelectual. También designa los An-
geles o la inteligencia pura. Como instrumento del alma se 
designaba por el fluido que ayuda á las operaciones vítales ó 
sensitivas del se'r humano. Spiritus vitalis. Era el espíritu qae 
partía del corazon, y se derramaba en las arterias para auxiliar 
las funciones de la vida. Spiritus animalis. Se suponía que par-
tía del cerebro, y que por medio de los nérvios ayudaba a las 
funciones del alma. Spiritualia per atributionem. Así designa-
ban los antiguos los accidentes y los modos que sin ser espíri-
tus, no deben, sin embargo, convenir sino?á lo que es espíritu, 
como los actos del alma, la gracia &c. Carpo?alia per atributio-
nem. (Ve'ase Corpus). 

* Santo Tomás se explica así al expresar en que' sentido el al-
ma humana se llama también espíritu: "Es preciso considerar 
que el alma racional es alma y espíritu. Se dice que es alma en 
cuanto da vida al cuerpo, y es lo que tiene de común con las 
otras almas. Por eso en el Génesis se dice. Factus est homo ani-
mam viventcm, esto es dando vida al cuerpo; pero se le llama es-
píritu según lo que le es propio y de que no participan las otras 
almas, es decir con relación á su virtud intelectiva inmaterial 
(*-rt97-5-) 
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STATUS TERMINI.—Es la acepción de un término según e[ 
tiemuo marcado por el verbo que le está unido. Así en estas 
proposiciones. Adán ha existido, el Antecristo existirá, el sta-
tus termini exige que Adán sea tomado por un hombre que 
ha existido, y el Antecristo por un hombre que existirá. A esta 
locucion se opone ampliatio que es la acepción de un término 
más allá de lo que indica el verbo á que está unido; como cuan-
do se lee en el Evangelio: Ceci vident, claudi amouiant, se en-
tiende de los que fueron ciegos; de los que fueron tullidos. 

SUBJECTIVE.—Según que la cosa existe en el sujeto, su corre-
lativo objectiv'e, lo que se refiere al objeto. Así la idea de Dios 
que está en nosotros es subjetivamente muy imperfecta, porque 
estamos muy léjos de comprenderlo adecuadamente. Pero ob-
jetivamente es muy perfecta, pues que Dios que es su objeto, es 
infinitamente perfecto. También se le opone la palabra tetmina-
tiv'e, que significa lo que se refiere al término. Así subjetiva-
mente; es decir, de parte de Dios, la creación es alguna cosa in-
finita. en lugar que en cuanto al término, (terminativé) es decir, 
de parte de la criatura es una cosa finita. 

SUBJECTUM ADH/ESIONIS.—Es el sujeto á quien se adhiere 
alguna entidad modal, de tal suerte qne no es el complemento 
del sujeto, y que tampoco dependa de ella como de su causa 
material. Asi es como el Verbo Divino es el sujeto de la un ion 
hipostátíca. Subjectum inheesionis, es el sujeto causa material del 
accidente, y que es afectado intrínsicamente por el accidente 
mismo, como la materia eS el sujeto de la cuantidad, y el alma 
es él sujeto de sus modos accidentales. Subjectum atributionis, 
es el sujeto á quien le atribuyen las propiedades de una cosa, 
asi es como la persona es el "sujeto de las acciones y de las pa-
siones. Subjectum denominationis, es el compuesto que es deno-
minado según un accidente inherente á una de sus partes; co-
mo cuando se dice que un hombre es blanco, o que es sabio en 
razón del color de su cuerpo, ó de los conocimientos de su in-
teligencia. Subjectumpicedicationis, es el sujeto en quien se dice 
una cosa esencialmente, como el hombre de quien se dice que 
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es animal. Subjecíum pura receptionis vel infotmationis, es la má-
teria en un sér compuesto cuya forma 110 está sacada de la ma-
teria misma, como el cuerpo en el hombre. Subjectum substen-
tantionis vel eductionis, Es la materia prexistente de la que se sa-
ca una forma que estaba allí contenida en potencia. (Véase 
Eductid). Se le llama asi porque ella soporta lo que es produci-
do, y le sirve de base, como los fundamentos que sopdrtan el 
edificio que reposa sobre ellos. Subjici pliquibus prcedicatis, es 
ser el sujeto que tiene estos predicados 6 atributos. Subjicibile, 
es lo que puede ser el sujeto en una proposicion, ó lo que pue-
de tener un'predicado ó un atributo; como el agua es sncep. 
tible de ser caliente b fria, subjicibilis est lilis prcedicatis. 

SUBSTANTIA—Tomada en general es el sér que subsiste por sí 
mismo. Algunas veces con esta palabra se designa la esencia de 
¡a cosa. Substantia completa, es la que no esta destinada á unir-
se á otra para constituir un compuesto sustancial, aunque pueda 
ser perfeccionada bajo la relación de sus accidentes; como un 
hombre, un árbol. Substantia incompleta, es una sustancia par-
cial que debe unirse á otra para formar 1111 todo sustancial; co-
mo el alma y el cuerpo del hombre, Substantia prcedicamenta-
tis, es una sustancia criada y completa. De esta materia preci-
samente es de la que se habla en las categoríaV. Substantia trans-
cendentalism es la sustancia tomada en general, ya sea completa ó 
incompleta, ya criada o increada; se distinguen substantia prima 
que define Aristóteles, aquella que no se dice de un sujeto, y 
que no existe en un sujeto, es decir, lo que no es un atributo 
que se dice de un sujeto; como hombre, caballo. Substantia se-
cunda, son los géneros y las especies bajo las que existen las 
sustancias que se llaman primas; asi hombre, animal, que desig-
nan el género y la especie con relación al hombre,- son sustan-
cias segundas. Substantia est propter se. Axioma que debe en-
tenderse de la sustancia completa. Substantialc cqmpositnm. Véa-
se compositum. 

* La .sustancia es, primero, o espiritual (el espíritu) ó material 
(el cnerpo), segundo, incorpórea (el Angel) ó corpórea (el alma 
humana), tercero, racional (el hombre) ó irracional (el bruto,) 

cuarto, organica y animada (el cuerpo del hombre, del bruto, 
de la planta), inorgánica é inanimada (los demás cuerpos). 

* SUPERSUBSTANTIA.—Este término se aplica á Dios porque 
es la única sustancia que existe en sí misma y por si misma, de 
una manera absoluta; porque .Dios es la sustancia por excelencia 
que domina á las demás, y las conserva en su [sér. 

SUBSTANTIVE,—Propiedad de una cosa tomada sustantiva-
mente cuando está tomada realiter, y en tanto que está identifi 
cada con la cosa misma. Se toma ad/ectivé, cuando se le toma 
abstractamente (pracisc), según que es la perfección de una cosa. 
Así es como la racionabilidad del hombre tomada sustantiva-
mente es el hombre mismo, mientras adjetivamente es la per-
fección del hombre. 

* SUBSTANTIVUM E T ADJECTIVUM.—El nombre sustan-
tivo significa la cosa por modo de sustancia, y el adjetivo por 
modo de accidente. Y como la sustancia tiene el sér por si. de 
la misma manera tiene lo unidad y pluralidad. De aquí es que 

. la singularidad ó pluralidad del nombre sustantivo, resulta de la 
forma significada por el nombre. Más como los accidentes tie-
nen su sér en el sujeto, de éste es del que recibe su unidad ó 
pluralidad. Por lo mismo, en los adjetivos de los supuestos re-
sulta la singularidad ó pluralidad. Ahora, como en las criaturas 
no se puede encontrar una soja forma en muchos supuestos, si-
no por unidad ordinal, como forma de una muchedumbre orde-
nada, los nombres que significan tales formas si son sustantivos 
se dicen de muchos en singular, y lo contrarío si son adjetivos. 
Asi decimos que muchos hombres son un colegio, un ejército, 
un pueblo; y sin embargo, damos á entender á muchos hom-
bres. 

En las divinas personas la esencia divina se significa por me-
dio de forma; y como esta esencia es simplísima y en gran ma-
nera una, los nombres susi ¡ntívo que la significan singular y no 
pluralmenre se refieren á las tres divinas personas. Esta es la 

razón porque decimos que Sócrates, Platón y Cicerón, son tres 
hombres; pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no decimos 
tres Dioses, sino un solo Dios; porque en los tres supuestos de 



la naturaleza humana hoy tres humanidades ,más en las tres di-
vinas personas una sola es la esencia divina. Aquello pues que 
significa la esencia adjetivamente se predica pluralmente de tres 
por la pluralidad de supuestos. Por eso al expresamos adjetiva 
mente decimos personas incriadas, ¡inmensas, eternas, omnipo-

\ tentes; y si lo hacemos sustantivamente, en tal coso se dice, un 
incriado, un inmenso, un eterno, un omnipotente como se expre-
sa S. Atanasio. (i . 39. 3). 

SOBSTARE ALIGUE—Es ser el objeto de una cosa. Así cuan-
do'yo veo la luna, ella es el objeto de mi conocimiento; substat 
mece, cognitioni. 

SUBSTRATUM.—Asi se llama lo que hay de material en alguna 
cosa; hoc enim substonitur forma a qua determinatur. Asi sbus-
tractum malitia, es lo mismo que lo material del pecado. Subs-
tractumpropositionis, es el sujeto y predicado de la proposicion, 
por decirlo así, elebase á la Cópula que afirma ó niega, y de la 
que sacan su denominación de sujeto y de atributo. Por esto se 
decia también que son la materia de la proposicion, mientras 
que la cópula es su forma. 

SUMMULARUM REGULA.—Colección de reglas de lógica re-
dactadas por los peripatéticos, y Sumulista se llama el que 
observa estas reglas. 

SUPERIORITAS L O G I C A . - L a mayor extensión de los térmi-
nos ó numero de sujetos de quienes se puede afirmar. Así ló-
gicamente se dice que el sér es superior al animal, en cuanto que 
se puede afirmar de él mayor número de cosas que del animal. 

SUPERNATURALE.—Lo que no "puede ser producido ."por las 
causas naturales; como la gracia, el carácter de los Sacramentos, 
la resurrección de un muerto, &c. Supernatnrale quoad hubstan-
uam. Lo que sobrepuja absolutamente en sí todas la? fuerzas de 
la naturaleza; como la grácil y el carácter'sacramcntal. %pe>ni-
turele quoad modum, lo que sobrepuja lasTue.zas de la naturale-
za en cuanto á la manera con que es hedía la cosa; como hacer 
pasar un objeto de un lugar á otro instantáneamente, ó sin pasar 
por un medio. 

V 

S U P P O N E R E SUPPOSIT10.—Supponerepro aliquo, es lo mis 
mo que significar un objeto. Suppositio termini, es la significa 
cion de un término y el empleo que se hace de él en la propo-
sicion. Suppositio materialis, cuando se considera el término en 
sí mismo y no la cosa que significa, como cuando se clice, hom-
bre es una palabra de dos sílabas. Suppositio formalis, .cuando 
se considera la cosa que la palabra significa; como el animal ex-
presado por la palabra caballo. Suppositio simplex, cuando se 
considera la cosa tal como existe en el alma, en virtud de una 
abstracción; como el hombre es una especie. Suppositio persona-
lis, cuando se considera la cosa como es en sí misma; como el 
hombre es un sér vivo. Suppositio termini distributiva. Esta ex-
presión se aplica cuando en la proposicion hay un término uni-
versal que se refiere en particular á todos los individuos como 
contenidos en su generalidad; como cuando se dice, todo animal 
es viviente. Se le añade la palabra completa si abraza á todos los 
individuos comprendidos bajo el género, (singula getierum) como 
en el ejemplo precedente, Es incompleta, si solo abraza las espe-
cies/le un género (genera singulonim) como cuando se dice que 
todos los animales'fuéron en el arca, esto no se entiende de todos 
los individuos, sino de todas las especies. Si hay algunas excep-
ciones en una proposicion distributiva, se le llama accomoda propo-
sitio. Asi cuando se dice que todos los hombres perecieron en 
el dilubio, exceptúan los que estaban en el arca. Suppositiopro-

' pria, suppositio impropria. Estas expresiones se emplean para 
indicar si una palabra está tomada en su acepción propia ó im-
propia. Suppositio colectiva, cuando en la proposicion hay algún 
término tomado colectivamente, como cuando se dice: Todos 
los apóstoles eran doce. Suppositio determinata ó disjunctiva. 
Cuando en la proposicion hay algin término particular que in-
dique un objeto cierto y determinado, como: Un apóstol trai-
cionó á Jesucristo.Suppositio determinata ó disjuncta. Cuando en 
la proposicion hay un término particular tomado de una mane-
ra indeterminada; como una pluma es necesaria para escribir. 

SUPPOSITUM.-^Asi se llaman las sustancias vivientes' que no 
están dotadas de razón, camo los animales. Cuando el supuesto 



e s a dotado de razón, toma el nombre de-persona. ^ W 0 « 
tos son los principios de las acciones, y í el os se 
aqúi el axioma: AdUtm smt suff osUorm,, lo que 
,aqs acciones se refieran a, compnesto entero, o al t n d r v r f u » 
á la parte sola que las produce. Ast se d,ce que el h s * ^ 
enfermo, desde el momento que el sufre 
cuerpo. Suputar, 6 Urmimn, es hacer que una persona » 

un supuesto^» una persona, ^ f ^ ™ ) ^ ™ 
el mismo sentía» que las palabra, ^trnUa, kyfostasn, 

Í U " r m \ l a r d e n 
dica que el primero del orden inferior, «oca al ulttmo del orden 
superior. Asi en las cosas que e s t o dt.td.das por 6 den o.por 
2 1 como los órdenes de los ángeles, el primero del orden £ 
ferior es decir, el más elevado en este orden, toca al ulttmo de 
órden superior, de manera que la t r anspon se opera stn dejar 

hueco 
s i l OGISMUS C A T E G O R I C U S . - E 1 silogismo simple que se 
' i m p o n e de proposiciones simples. Syllogismus absolutas, el que 

se compone de proposiciones absolutas; como todo animal mue-
re; el caballo es animal: luego Syllogismus modalis el que se 
compone de una ó muchas proposiciones modales. Véase la pa-
labra Enunciado. Syllogismus expositores, el que tiene por ter 
mino medio, un término singular como este: Sócrates es un filo-
s o f o ^ asi que este hombre es Sócrates: l u e g o . . . . Syllogis-
mus demostrativas. Es el que está formado de una materia nece-
saria y que engendra la ciencia. El produce la certidumbre. Sy-
llogismus tópicas ó dxalecticus. Es el silogismo que reposa solo en 
premisas probables, y que solo prodnee opinion; como toda ma-
dre ama á su hijo; esta muger es madre: l u e g o . . . . Los sofismas 
son llamados syllogismus pscudographus, sophisticuso parallogis-

mus. 
SYMBO LA.—-Véase. Elementa vulgarui. 
SYNCATEGOREMATICUS.—Véase . Categorema. 

T . 
TALITAS.—Tali tas ni, así se expresa la manera de ser de una 

cosa, lo que hace que ella tenga tal ó cual cual cualidad deter-
minada. 

TEMPERAMENTUM.—Cier to medio ó proporcion de las cuali-
dades primeras que conviene á la naturaleza de un cuerpo mix-
to. Temperamentum ad pondus ó uniforme, es el temperamento 
en que todas las cualidades primeras, tales como el aire, la tier-
ra, el agua y el fuego están en un grado igual, de manera que 
uno no venza á los otros. Temperamentum ad justitiam ó diffor-
me, es aquel cuyas cualidades primeras están en el grado de-
seado por la especie del cuerpo, que unas veces exije que domi-
ne uno ú otro. Temperamentum simplex, es aquel en cual domi-
na una sola cualidad. Compositum en el que dominan dos. Se 
distinguen temperamentum sanguineum seu aereum, en el que do-
minan el calor y la humedad. Temperamentum choleriricun seu ig-
neum, en donde domina el calor y la sequedad. Temperamentum 
phlegmaticum seu aquaticum, en que domina'el frió y la humedad. 
Temperamentum melancholicum seu terreum, en que domina e[ 
frío y la sequedad. 

TEMPUS.—Aristóteles define el tiempo real numerus motas secún-
dala prius et posterius.- Es la medida del movimiento según la 
sucesión de sus partes. Se emplea la palabra numerus porque se 
mide el movimiento contando, el tiempo, como cuando se dice 
ha durado dos ó tres horas. Se añade secundum prius et posterius, 
porque el movimiento consiste esencialmente en la sucesión de 
las partes que hace que la una preceda á la otra que sigue: piior 
pfocedit,posterior susced.it. En la teoría peripatética, el tiempo real 
tiene por medida el movimiento 'del cuerpo celeste, como sien-
do la medida de todos los movimientos. El cevum tiene por me-
dida la sucesión de los pensamientas que tiene lugar en el pri-
mero de los ángeles. Tempus imaginaríais, es aquel tiempo que 
nosotros nos imaginamos ha durado siempre, como si hubiése 
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ferior es decir, el más elevado en este orden, toca al ulttmo de 
órden superior, de manera que la transteon se opera stn dejar 
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' compone de proposiciones simples. Syllogismus absolutas, el que 

se compone de proposiciones absolutas; como todo animal mue-
re; el caballo es animal: luego Syllogismus modalis el que se 
compone de una ó muchas proposiciones modales. Véase la pa-
labra Enunciatio. Syllogismus expositores, el que tiene por ter 
mino medio, un término singulat como este: Sócrates es un filo-
sofees asi que este hombre es Sócrates: l u e g o . . . . Syllogis-
mus demostrátivus. Es el que esta formado de una materia nece-
saria y que engendra la ciencia. El produce la certidumbre. Sy-
llogismus tópicas ó dxalecticus. Es el silogismo que reposa solo en 
premisas probables, y que solo produce opinion; como toda ma-
dre ama á su hijo; esta muger es madre: l u e g o . . . . Los sofismas 
son llamados syllogismus pseudographus, sophisticuso paral'logis-

mus. 
SYMBOLA.—Véase. Elementa vulgana. 
SYNCATEGOREMATICUS.—Véase . Categorema. 

T . 
TALITAS.—Tali tas rci, así se expresa la manera de ser de una 

cosa, lo que hace que ella tenga tal ó cual cual cualidad deter-
minada. 

TEMPERAMENTUM.—Cier to medio ó proporcion de las cuali-
dades primeras que conviene á la naturaleza de un cuerpo mix-
to. Temperamentum ad pondus ó uniforme, es el temperamento 
en que todas las cualidades primeras, tales como el aire, la tier-
ra, el agua y el fuego están en un grado igual, de manera que 
uno no venza á los otros. Temperamentutn ad justitiam ó diffor-
me, es aquel cuyas cualidades primeras están en el grado de-
seado por la especie del cuerpo, que unas veces exije que domi-
ne uno tí otro. Temperamentum simplex, es aquel en cual domi-
na una sola cualidad. Compositum en el que dominan dos. Se 
distinguen temperamentum sanguineum seu aereum, en el que do-
minan el calor y la humedad. Temperamentum choleriricun seu ig-
neum, en donde domina el calor y la sequedad. Temperamentum 
phlegmaticum seu aquaticum, en que domina'el frió y la humedad. 
Temperamentum melancholiciim seu terreum, en que domina e[ 
frió y la sequedad. 

TEMPUS.—Aristóteles define el tiempo real numerus motus secun-
dum prius et posterius.- Es la medida del movimiento según la 
sucesión de sus partes. Se emplea la palabra numerus porque se 
mide el movimiento contando, el tiempo, como cuando se dice 
ha durado dos ó tres horas. Se añade secundum prius et posterius, 
porque el movimiento consiste esencialmente en la sucesión de 
las partes que hace que la una preceda a la otra que sigue:prior 
p/ocedit,posterior susced.it. En la teoría peripatética, el tiempo real 
tiene por medida el movimiento 'del cuerpo celeste, como sien-
do la medida de todos los movimientos. El txvum tiene por me-
dida la sucesión de los pensamientas que tiene lugar en el pri-
mero de los ángeles. Tempus imaginariuih, es aquel tiempo que 
nosotros nos imaginamos ha durado siempre, como si hubiése 

\ 



comenzado antes de la creaci®» de las cosas, y como si pudiese 
subsistir despues de su anonadamiento. 

* TRES.—El 3 es el primer número impar, y el primer número 
proporcional; porque encierra el primer par, y otro número que 
une á los dos primeros. Dos cosas, dice Platón, no pueden exis-
tir sin una tercera. El mejor lazo es el que forma unidad con 
las partes ligadas, de manera que el primero es al segundo, lo 
que es el segundo al del medio. Asi es que este número encier-
ra un principio, un medio y un fin; por el número 3 que es el 
más perfecto, se determinan todas las cosas, según la doctrina 
de los pitagóricos; y nosotros añadiremos que también según la 
de los cristianos, que no conoció Platón. 

T E R M I N U S ANUNTIATIONIS.—Asi se llama el término de 
una proposicion, y en toda proposicion hay dos términos, sujeto 
y atributo. Terminus appellans, terminus appellatus. Véase ap-
pellatio. Terminus cathegorematicus et syncathegorematicus. Véa-
se Categorema. Terminus telationcs. El que sirve de fundamento 
á la relación. Véase Relatio. Terminus a quo. El punto de par-
tida donde comienza la cosa. Así la muerte es el término a quo 
de la resurrección. Terminus ad quem. El punto donde cesa el 
movimiento, como la forma es*el término ad quem, en el que se 
detiene la generación. Terminorum descensus, asi se llama la con-
secuencia deducida de un término general, á un término menos 
común, ó á un término singular, como todo hombre es animal, 
luego este hombre es-animal. Terminorum ascensus, es al con-
trario, cuando se concluye de términos ménos generales ó sin-
gulares, á un término general, como cuando se dice: cada evan-
gelista es santo, luego los cuatro son santos. Terminus actionis, 
lo producido por la acción misma. Terminus actionis formalis, 
lo que es producido propia é inmediatamente por la acción. Ter-
minus denorniñationis, lo que recibe de la acción una denomina-
ción nueva; asi con relación á la causa motrix, el movimiento que 
produce, es el término de la acción formal, mientras que el cuer-
po movido, es el término de'la denominación. Terminus intrin- ' 

•secus unionis. Los peripatéticos consideraban en el sér compues-
to, la unión como una entidad distinta de los extremos, ellos 11a-

/ * 
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»jaban al término intrínseco de la union, aquel de los extremos 
en el que la union no es recibida, y de la que no es sacada. Asi 
la forma del compuesto es el término intrìnseco de la union de 
la'materia con la forma, porque esta union ertà recibida en la 
materia que le sirve de base y de sostén, mientras que no suce-
de lo mismo con la forma. Véase Eductio. 

TO.—Esta palabra griega se emplea lo mismo que ly. Véase esta 
ùltima. 

-TOTUM.—To tum per se, así se designa el todo que está compues-
to de partes naturalmente hechas para constituir su esencia, ó su 
integridad; como el hombre, la piedra. Totuin'per accidens ó ac_ 
cidentale, así se llama el todo que se compone de muchos seres 
en acto, ó de muchos séres completos; como un montón de pie-
dras. Totum esentiale, es el todo que se compone de partes que 
constituyen su esencia física ó metafisicamente. Así el hombre 

' está compuesto físicamente de cuerpo y alma racional, y meta-
físicamente de animalidad y de razón. Totum metaphisicum, el 
todo compuesto de partes metafísicas; como el gènero y la dife-
rencia. Totum phisicum, el todo compuesto de partes físicas; co-
mo en el cuerpo, la forma v la materia. Totum homogeneum et 
hetereogeneum, según que el todo se compone de partes de su 
propia naturaleza ó no. Totum potcntiale, el todo que no encier-
ra sus partes sino en potencia y no en acto; como el animal con 
relación al hombre y á la bestia. Totum integrale, es el todo que 
tiene partes que pertenecen á la integridad de la cosa. Véase 
Partes. 

TRASCENDENTALES TERMINI .—Se llaman así á los térmi-
nos ó propiedades que convienen á todas las cosas de cualquier 
género que sean. Se designaban seis: res, ens, verum, bonum, alt-
quid, unum, lo que formaba tomando la primera letra de estas 
palabras, la expresión bàrbara de REUBAU que se empleaba para 
recordar todos los términos trascendentales. • Los modernos han 
reducido á tres estos términos que también llaman metafìsico*: 
la verdad, la belleza y la bondad. En efecto, nada hay en la natu-
raleza qne no sea una cosa (res), un sér (ens), que no sea verda-
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dero (venan), bueno (bonum), que no sea un individuo ialiquti), 
que no sea uno (unum). Se llaman estos términos trascenden-
tales porque en cierta manera sobrepujan á todas las esencias 
con quienes se identifican. Intranscendentes, las propiedades que 
convienen á cosas de cierto género y especie, y no á otras. 
pertranscendentalia. Así se llama lo que conviene no solo á las 
cosas reales, sino también á las que se pueden fingir o imagina,; 
como lo que puede ser percibido, pensado 6 expresado. Troseen-
dentóle, algunas veces esta expresión designa lo que está identi-
ficado con la esencia de una cosa. Transcenderé res ahqwsséi 
identificado con su esencia. Transcendentaliter. El predicado se 
toma transcendentemente cuando es tomado según que^ exede 
á una de las categorías, y que conviene absolutamente a todas 
las cosas; como ser bueno, verdadero, uno. Tiene en esta acep-
ción por correlativo la palabra Predicornentaliter. Transcender*-
significa también algunas veces, sobrepujar. Prinaftum mtellec, 
tuale iranscendit materiarn. El principio transcendental sobrepu-
ja á la materia. 

XJBI —Ubi, abitas, ubicatio, presentía. Todas estas palabras desig-
nan la relación de una cosa con el|lugar. Así: dúos habere ubica-
tiones, es estar en dos lugares. Ubícalas es lo mismo que existens 
in loco. Ubi circunscriptivurn et ubi definitivum, es lo mismo que 
presentía circunscriptiva ó definitiva. Véase Circunscripiiva. Ubi 
preMamentum. Esta palabra designa una de las diez categorías, 
aquella que expresa el accidente según el que se dice que una 
está en determinado lugar. Ubi non est totum et pars, aut totum 
surnitur autnihil. Axioma que se aplica á las cosas que son sim-
ples, y que no tienen partes; como Dios y el alma. En este caso 
es preciso que se tome el todo o nada, por lo ménos a parte ni. 
Porqué enmedio del pensamiento se puede establecer una dis-
tinción respecto de las cosas áun las más simples, solamente que 
esta distinción no es real, sino solo de razón. Véase Distinctio. 

Ü N I F O R M I T E R . — U n a causa obra uniformemente cuando en 
su esfera produce efectos de la misma naturaleza. Tiene por cor-
relativo la palabra diffotmiter cuando los efectos varían confor-
me á las disposiciones diferentes de los objetos; asi hay objetos 
que reflejan la luz con más viveza que otros. 

UNIO.—Se toma por la acción unitiva de la materia y de la for-
ma; ó por su unión local, es decir, por la falta de distancia que 
hay entre ellas, ó por las relaciones que existen entre las partes 
que están unidas. Unió essentialis. Unió accidentalis, Unió in-
formativa, unión de la forma con la materia; como el alma con 
el cuerpo. Unió continua-tiva., es la unión de partes de una sus-
tancia, que están de tal manera unidas, sin romper el lazo natu-
ral, como las partes de un palo, de una piedra, Unió unionis. 
Según algunos esta unión tiene por objeto unir la unión de las 
partes con sus partes. Unitio. Es la acción propia de la unión 

; en las partes que están unidas, considerando la unión como un 
modo distinto de las partes, siguiendo el pensamiento de los an-
tiguos. 

UNITAS.—Aristóteles la define: indivisio reí in se, et divisio aqua-
libet alia, 

Unitas per se, lo que resulta de la esencia misma. Unitas per 
accidens, lo transitorio ó accidental. 

* Las cualidades y accidentes pueden ser varios en el unum per 
accidens; pero como se encuentran en una misma persona son 
uno per accidens, en razón de la unidad por si del sujeto á que 
se refieren. Con más razón las cualidades esenciales del ser uno 
por sí,. que constituyen su naturaleza, aunque sean realmente 
múltiples, no destruyen ni alteran su unidad. Porque no son ac-
cidentes que modifican al ser de muchas maneras diferentes, si 
no diferentes modos de seres de la unidad del mismo sér, y tan 
inherentes á él, que no se les puede concebir separadas sin ano-
nadar su naturaleza. Son, pues, la pluralidad de diferentes mo-
dos de sér de la misma naturaleza una. Asi en la divinidad, no 
por ser tres personas realmente distintas, deja de ser Dios una 
naturaleza esencial y perfectamente una, la unidad por esencia-
y causa única de todas las" unidades. Y como dicen San Agus-



tin y Sto. Tomás todo ser por si, todo ser natural es uno en 
esencia y trino en sus relaciones y facultades, á fin de anunciar-
nos, de atestiguarnos el grande é incomprensible misterio de su 
Autor, uno en esencia y trino en personas. 

Unitasformalis, es la esencia de la cosa, ó la unidad de la es-
pecie, ó la unidad de género. Asi Pedro por su unidad indivi-
dual se distingue de cualquiera otro hombre, y por su unidad 
formal, de todo lo que no es animal, de todo lo que no es racio-
nal. Unitas simplicitatis, cuando la cosa es una numéricamente, 
y que por su naturaleza es simple; como Dios y el ángel. Uni-
tas compositionis, cuando la cosa es una numéricamente; pero es-
tá compuesta de partes distintas; como el hombre compuesto de 

. alma y cuerpo. Unitas solitudinis ó unisitas es el sér solo y tóni-
co en una naturaleza; como Dios. Unitas indivisionis, individua-
lis, transcendentalis. Esta unidad que conviene á todos los séres, 
consiste en que una cosa no es múltiple, sino que es una y dis-
tinta de cualquiera otra. Se llama también nitmerica et materialis-
Esta unidad expresa la entidad de cada individuo bajo una mis-
ma especie ó muchas especies bajo un mismo género. Asi es co-
mo, la idea abstracta de hombre comprende á todos los hombres, 
y la idea de animal, k todas las especies de animales 

UNIVERSALE.—Lo universal es lo que se extiende k muchas 
cosas aunque sea uno. Se distinguen universal complexum, que 
es una proposicion general de donde se pueden deducir muchas 
proposiciones particulares;"como el todo es mayor que su parte. 
Universale incomplexum, que es una cosa simple implicando una 
relación con muchas otras; como la virtud con relación k la pru-
dencia, k la justicia. Universale insignificando. Así se designa el 
término que tiene sentidos diferentes; como el Toro, los Gemelos 
que se entienden de los animales, y de los signos del zodiaco, 
Universale in causando, así se designa la causa que puede pro-
ducir muchos efectos diferentes; como Dios que produce criatu-
ras diferentes. Universale in obligando. Una cosa gene.-al que 
obliga á muchos individuos; como la ley. Universale in repre-
sentando, una cosa hecha para representar á'muchas otras; como 
t-1 espejo. Universale in essendo. Es lo que puede existir en mu-

chos séies; como el animal puede existir en el hombre y en la 
bestia. Universale in predicando, es lo que puede decirse de mu-
chas cosas; como el sér vivo se dice del animal y de la planta. 
Universale pliisicum, es la naturaleza real que existe en cada in-
dividuo; como la naturaleza humana de Pedro. Universale meta" 
phisicum, es la naturaleza real considerada hecha abstracción de 
las condiciones que la individualizan; como la naturaleza huma-
mana en general. Universale logicum, es un atributo apto para 
decirse de muchas cosas absolutamente bajo la misma relación; 
como la sustancia se dice de séres corporales y espirituales. Hu-
bo escolásticos que pretendieron que el universa lera alguna cosa 
que existia verdaderamente en la naturaleza de las cosas, inde-

pendientemente de la inteligencia, y esto era lo que se llamaba 
a parte rei. Universalia, se distinguían cinco. Véase Pradicabi-
le. Universalia equivale a unum-versus-alia, una cosa aplica-
ble á muchas. 

UNIVOCA.—Las cosas á quienes convienen los mismos atributos 
en el mismo sentido. Causa univoca, la causa universal que pro-
duce efectos que son de la misma naturaleza que ella. Univoca 
univo.cata, son los séres sinónimos, es decir, los séres que tienen 
á la vez una denominación común, y bajo esta denominación 
una definición enteramente igual; como el hombre y el buey á 
quienes se dá el nombre de animal. Univoca univocantia, son las 
palabras que representan a los séres sinónimos; como la palabra 
hombre se dice de Pedro y de Pablo. Véase Equivoca, Analo-
ga y Causa. Las palabras univocas, equivocas y analogas, se to-
man físicamente, cuando se refieren a predicados que expresan 
la especie; se toman metafísicamente, cuando se refieren k pre-
dicados que expresan el género. Así el caballo y el león son uní-
vocos metafísicamente, porque son unívocos con relación al ani-
mal que es su género; Pedro y Pablo son unívocos físicamente 
porque lo son en razón de la humanidad que es su especie. Ellos 
son tomados lógicamente, cuando se les emplea abstractamente 
sin que se considere si su univosidad es física ó metafísica. 

Unumquodque est propter suam operationem. Unumquo^jue 
sicut se habet ad esse, ita se habet adagere. Axiomas. Véase. Esse-



ÜT SIC.—Esta formula indica que la cosa de que se trata esté 
considerada en su género; pero no en la especie, ni en el indi-
viduo. Por ejemplo, el animal ut sic es el animal tomado inde-
finidamente en general; pero no considerado en tal ó cual espe-
cie, ó en tal ó cual individuo. Esta expresión tiene también el 
mismo sentido que las palabras ut tale ó quatenus tale. Asi el fi-
losofo ut sic, es como si se le tuviése ut phylosophus ó quatenus 
phylosophus. 

V. 
VACUUM.—El vacio tomado en sentido lato es el espacio en 

donde no hay cuerpos y que no es apto para recibirlos; como el 
vacio que existia ántes de la creación del mundo, y que existe 
hoy sobre los cielos. Corresponde al espacio imaginario. Vul-
garmente se llama vacío el lugar donde no hay cuerpos sensi-
bles. El vacío propiamente dicho, es el lugar donde no hay cuer-
pos; pero puede haberlos; como el espacio que se encuentra en-
tre la tierra y la luna. 

Vacuum coacervatum, es un vacio sensible y notable, como 
aquel que existiría si Dios viniese á destruir todos los cuerpos 
que están en grande espacio. Vacuum diseminatum, es el vacío 
formado por una multitud de pequeños espacios insensibles, dis-
persados en cuerpos más considerables y encerrados entre mu-
chas de sus partes. 

* VERBUM.— Nuestra inteligencia es; nuestra inteligencia conoce 
que es; nuestra inteligencia ama su ser y su conocimiento. Este 
conocimiento que nuestra inteligencia posée de si misma, es un 
verbo interior, un discurso que el espíritu tiene consigo mismo, 
una concepción general de un ser particular, una fórmula inte-
lectual de una cosa real, en una palabra, es una idea y la prime-
ra de todas; es la razón, y el principio y base de la razón. Las 
ideas, pues, son el resultado de la virtud generadora del espíri-
tu, y esto es lo único innato que hay en él; virtud que Dios le 
concedió para que sea causa eficiente de las primeras funciones 

\ 

de la naturaleza intelectual, formando sus ideas en la ocasion que 
los sentidos le [ofrecen descubriéndole los objetos presentes, y 
la instrucción presentándole los objetos del mundo invisible y 
lejano Este es el sistema de San Agustín con relación al origen 
de las ideas. 

VAGUM.—Indeterminado. Véate Individuum. 
VERIFICATIVUM.—Lo que verifica ó hace verdadero. Verifi-

cativum actus intellectus judicantis. Lo que hace verdadero el ac-
to del entendimiento que juzga, es el objeto que hace que del 
momento que se pone, el acto es verdadero, y cuando no se le 
pone, el acto es falso. Asi la existencia misma de la luz, es el 
objeto que hace verdadero este juicio: la luz existe. 

VERITAS.—Sto. Tomás la define: cequatio intet rem et intellectum. 
* VERITAS OBJETIVA—Es el reflejo del entendimiento divi-

no sobre la cosa, comunicando tal naturaleza, tal sér á la cosa; 
pues como dice-San Agustín, las cosas no son más que la reali-
zación de las razones eternas, ó de las concepciones del enten-
dimiento divino. 

Veritas subjetiva.—Es por el contrario el reflejo de la cosa so-
bre el entendimiento humano, que dá la idea de su propia na-
turaleza, de su propio sér al entendimiento humano. La verdad 
objetiva es, pues, la manera con que las cosas son, la verdad 
subjetiva, la manera con que el entendimiento las concibe, y es-
ta última es la que define Sto. Tomás. 

Veritas formalis. La verdad formal consiste en la conlormi-
dad del acto con el objeto, asi cuando se dice Dios existe, la 
verdad de este acto consiste en que Dios existe realmente. Ve-
ritas radicalis, la necesidad que hace que la verdad formal deba 
existir, ó es lo que exije que la cosa sea tal como se ha dicho ó se 
le juzga; tal es la verdad de las cosas que son de fé, que no pue-
den ser falsas. Veritas repriesentationis, es la conformidad de la 
imágen que se encuentra en el alma con el objeto representado; 
como cuando yo me represento un cuadro tal como es. Veritas 
sententicE, la conformidad del juicio del entendimiento con la co-
sa juzgada. Veritas naturce, es lo que es de esencia de una cosa, 
ó que abraza sus partes constitutivas. Veritas transcendentalis, 
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la conformidad dé la cosa según su sér objetivo, consigo inístóó 
según su ser real, ó la conformidad de la cosa con la inteligen-
cia divina 6 con la humana que conserva su tipo. Asi una cosa 
es verdadera de esta manera cuando tiene todo lo que exije su 
naturaleza como cosa natural, o como obra de arte. Ventas cog-
nitionis, es la conformidad de la idea de la inteligencia que co-
noce, con la cosa conocida, considerada en si misma . Vertías 
moralis, es la veracidad o la virtud que hace que se muestre en 
sus palabras ó en sus acciones tal como es. 

VIA.—El hombre que está in vía es el que está sobre la tierra en 
estado de prueba, y en camino para la otra vida. Más allá de 
de esta vida se llega al término, donde ya 110 hay mérito ni de-
merito posible. Viale, se designa así lo que es la vía ó disposi-
ción á una cosa, lo que es su causa. 

VIRTUALITER.—Un efecto está virtualmente contenido en una 
causa, cuando esta causa puede producirlo. Asi todos los actos 
que el alma puede producir, están contenidos en ella virtual-
mente. 

* VISIO BEATIFICA.—Operación actual perfectisima y en gra-
do máximo de las facultades del alma, ,en tres actos insepara-
bles, la* visión divina, el amor y el gozo consiguiente á la pose-
sión, ó á la unión del alma con su bien; cuyos actos tienen el 
nombre genérico de visión beatifica. Esta felicidad esencial que 
nace de la visión y posesión de Dios aunque perfectisima y abso 
luta, no absorve las facultades del alma hasta el extremo de ena-
genarla del mundo exterior. Por el -contrario, produce una feli-
cidad accidental que consiste en ciertos placeres y goces adicio-
nales, que los bienaventurados sacan de las criaturas. Por la pri-
mera se trasforman en Dios sin perder su naturaleza y entidad 
personal. Por la segunda están en comunicación con los ángeles y 
los Santos, con las personas que aman, con las criaturas que quie-
ren conocer o visitar sin que se pierda algo de la contemplación 
divina por el estado perfectísimo en que están todas las poten-
cias de los Santos, como dice Sto. Tomás. 

V IT A.—La vida en las sustancias puramente inmateriales, es la 
sustancia misma, simple y espiritual, según que ella obra en si 

intrínsecamente, es decir, según que ella comprende, o que ella 
quiere. Vita substantialis, es el principio de estas operaciones 
i inmanentes é intrínsecas. Vita accidentalis, se.it secunda, es la 
operacion intrínsica del alma ó de la sustancia intelectual. Vita-
les actus, son los actos del sér vivo, que son immanentes, y que 
produce por su propia virtud; como querer ver, oir. Se les llami 
actus ab intrínseco et in intrinsecum, porque deben provenir del 
sér vivo y deben ser immanentes. 

VITA.—Primeramente decimos que un animal vive cuando co-
mienza k tener movimiento por si mismo, v subsiste viviendo 
mientras que. en él aparece el movimiento; más cesando este mo-
vimiento y solo pudiendo recibirlo de otro, se dice que ha muer 
to. Por consiguiente, son propiamente séres vivos los que se 
mueven por sí mismos con cualquier género de movimiento más 
ó ménos perfecto. (Sto. Tomás 1. 18. 1). Aunque el movimien-
to propiamente dicho corresponde solo á los cuerpos, también 
se aplica á los espíritus en un doble sentido, según que toda ope-
racion se llama movimiento; asi la Bondad Divina se mueve 
cuando se comunica á las criaturas y se derrama en ella. El otro 
modo ei por el deseo que hace tender hacia una cosa, lo cual 
también se dice movimiento (Sto. Tomás 1. 73. 2). En los séres 
animados 6 propiamente vivos, tres son sus especies de opera-
cion. Primera, la alimentación, el acrecimiento y la generación; 
se sigue de aquí: 2. r J , el sentido y la loc'onncio;i; 3. , la in 
teligencia que de ello resulta. Porque comprender, querer y 
amar también se dicen movimientos (Sto. Tomás 1. 9. r). Hay 
pues, tres especies de vida que corresponden á otras tantas al-
mas: la vegetal, la sensitiva y la intelectual, l.i primera solo 
tiende á la grandeza material del individuo; coaio las plantas 
que solo crecen, se conservan y reproducen; 2. rt , las que toman 
del sentido Ja regla y objeto de su movimiento; como el animal 
que se mueve de una manera más ó ménos perfecta, cuanto más 
perfecto tiene el sentido, comenzando desde el molusco hasta el 
caballo; 3. , el sér que se mueve para alcanzar un fin que co-
noce y se propone como único término de sus movimientos, y 



es porque él solo posée e! entendimiento y la razón, tínicos ca-
paces de coordinar las relaciones entre los medios y el fin, y lle-
var á cabo la prodigiosa variedad de sus operaciones y este es el 
hombre. Pe ro estos principios á que el hombre, obedece, no son 
de su creací 011, sino que están fijados en él por la misma naturale-
za que dió el instinto á los brutos. Solo Dios posee en sí mismo 
su principio y su fin, solo á él le pertenece la inteligencia por su 
propia esencia, y por nadie es determinado: tal es el único Ser -
que posée el sumo grado de la vida. (Sto. Tomás i. 18. 3). Se-
gún estos antecedentes los escolásticos definen el alma: Anima 
est a chis ptimiís corporis organus phisici, potentia vitam habentis. 
Lo sencillo á la vez que sublime de esta definición se conoce 
formalmente por todo el que haya estudiado á Sto, Tomás. Se 
dice primus actus porque el alma es la forma, y por lo mismo 
primns actus en la producion del ser. Corpori orgánico á diferen-
cia del ángel que está separado de toda materia; pero en los 
compuestos naturales, el alma necesita de un cuerpo organiza-
do, de una materia con los órganos necesarios para tocar el fin 
de su forma. Potentia vitam habentis; es decir, teniendo la vida 
como potencia, porque el alma en cuanto es forma, dá vida al 
cuerpo, aunque 110 siempre necesita hacerla operar actualmente 
en un sentido "determinado. A esta definición se conformó el 
Concilio Ecuménico deViena cuando definió: Anima intellectiva 
est forma substantialis corpori, humani. 

I 

CATALOGO 
De las principales sentencias en las que, como en otros 

tantos axiomas o aforismos se apoya la filosofía, 
con las referencias repectivas al presente Vo-

cavulario, para la inteligencia 
de los mas oscuros. 

1 Ab objectu et potentia paritur notitia. (S. Ang. 4. de Trin. 
cap. 2). (Véanse los dos sustantivos anteriores/ 

2 Ad prseteritum nulla est potentia. 
3 A privatione ad habitum non datur regressus. (Arist). (Véase 

Habitum). 
4 Actio est perfectio agentis. 
5 Actiones sunt áuppositorum. (Metaph. Arist), (V. Supposi-

tum). 
6 Actio ad actionem non lerminatur. (Phis. Arist). (V. Actus). 
7 Actio identificatur suo termino. (Phis. Arist. 
8 Actionis terminus non est relatio. (V. Terminus). 
9 Ab actu ad potentiam valet consequentia, non e contra. 

10 Actus et potentia dividunt ens. (Metaph, Arist). 
11 Actus est prior poten.ia. 
12 Actus melior est potentia. (Metaph. Arit), 

Actus et potentia sunt ejusdem generis. 
14 Actus melior est habitu. (Magn. moral). (V. Habitus). 
15 Actus proportionatur ei cujus est actus. 

I 
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46 Ex falso aliquando sequitur id quod alurade verum est. (Gou-
din). 

47 Ex duo'ous entibus in actu non lit untili per se; sed per acci-
dens. (Arist). 

48 E'< non quantis non est quantum. (V. Quantitas). 
49 Ek nihilo nihil fit. Nihil in Nihilum abit. (V. Creare). Nihil 

agit in seipsum. (V. la). 
50 Eju» mali Deus non est auctor, cujus est ultor. 
51 Ex duobus malis sufferendis, minus est eligendum. 
52 Essentia rerum, sicut numeri, in indivisibili consistunt. 
53 Finis est causa causarum. (Arist). 
54 Finis est optimum unus cujus que rei. (Arist). 
55 Finiti ad infinitum nulla proportio. (Arist). 
56 Finis et media sunt ejusdem rationis. 
57 Genus simpliciter dictum de infima specie predicaiur. 
58 Hujus est actus, cujus est potentia. 
59 Honor est in honorante. 
60 Hoc est mendacium in verbo, quod simulatici in facto-

61 Imposibile non appetitur. 
62 Impossibilium nulla est obligatio, seu ad impossibile menio 

tenetur. 
63 Idem non potest esse in actu simul et potentia. 
64 Infinito repugnat acquale. 
65 Infinitum est impertransibile. (Arist). (Impertrasibile, id est 

insuperabile. Virg). 
66 Infimum in superiori, sùpremum in inferiori. 
67 Intellectus est universalium, sensus singularium. (V. la pala-

bra Predicabile), 
68 In scientia multiplicitas, in inteligentia unitas). 
69 In jus-naturale et divinum non cadit dispensano. 
70 Inter ens et nihil non est medium. 
71 Inter ens es nihil infinita est distantia. 
72 In toto tempore unicum est NUNC. 

73 Impossibile est idem esse simul et non esse. (Sto. Tomàs). 
74 In asternis idem est esse et posse. (Arist). 
75 Locus continet locatimi, nec est aliquid ejus, 
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16 Actus ilia est melior cujus oppositus est pejor. 
17 Adjectiva multiplicantur nniltiplica^is suppositis. (V. Supos-

situm). 
18 Analogum per se sumptum, semper sumitur pro principaliori 

analogato. (V. Analogata). 
19 Absolutum est prius respectivo. (V. Absolutum). 
20 Abstrahentium non est mendacium. (Phis Arist). (V. Abstrac-

tion 
21 Absurdo uno dato multa sequuntur. (Arist. de Coelo). 
22 Accidentis esse est in esse. (Arist. Metaph). (V. Accidens). 
23 Accidens definiri debet per additamentum. (V. Ib). 
24 Accidens posterius est substantia omnibus modis. (Accidens 

y Substantia). 
25 Accidentium atributio est denomin ativa. (V. Demonstratio). 
26 Accidentia speciei accidunt generi, n on e contra. (Arist. Top-

c. 2.). (V. Genus), 
27 A quaptate res dicuntur similes; vel disimiles). 
»8 Ad relationem non est motus. )Phis. Arist). (V. Motus). 
29 Anima inteligendo quodam modo fit omnia. (Sto. Tomàs). 
v3o Alteri ne teceris, quod tibi nos vis fieri. 
31 Agere in distans est proprium Dei. 
32 ^Eterna potentia carent. 
33 Actus melior est potentia. 
34 Bonum prius est malo. (S. Aug). 
35 Bonum est integra causa, malum ex quocunque defectu. 
36 Contrariorum contrarise sunt consequential 
37 Corruptio optimi pessima. (Arist). 
38 Contrariorum potentia est eadem. (Arist). 
39 Contrariorum seu oppositorum eadem est ratio, et eadem cog-

nitio, 
40 Contrariorum contraria est ratio. 
41 Cui òonvenit definitio, convenit et definitum, et viceversa. 
42 C-ii repugnat definitum, repugnant et definitio, et viceversa. 
43 Diviso subjecto dividitur accidens. 
4} De tempore nihil est praeter NUNC. 

45 Ex vero nullo modo sequitur falsimi. 
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76 Majus et minus non variant speciem. (S. Aug.) 
7 7 Motio moventis prior est motu, movilis ratione et causalitate. 
78 Modus cognoscendi sequitur modum essendi. 
79 Malum esse non potest nisi in bono. (S. Aug.) 

80 Materia est mere' potentia. (Arist.) 
8r Multiplicatio numerica ex materia oritur. (Arist. et Sto, lo-

mas). 82 Mensura ejusdem generis est cum mensurato et noscior. 

(Arist.) 
83 Merito merses proporcionatur 
84 Motus est actus entis in potentia quatenus in potentia. 
85 Neminem tedendum honeste vivendum. 
86 Non sunt fascienda mala ut eveniant bona. (Apostolus). 
87 Nihil null® sunt proprietatis. 
88 Nullum ens potest esse sui ipsius causa. 
89 Non sunt multiplicanda entia sine ratione; seu quod idem est, 

frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora. 
90 Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, interno 

vebexterno. 
91 Nemo dat quod non habet. 
92 Nemo potest agere ubi non est. 
93 Nihil volitum quin pracognitum. 
94 Nulla scientia probat sua principia. (Sto. Thom). 
95 Non datur scientia de enti per accideus. (V. Accidens). 
96 Nullum respectivum potest esse de essentia entis absoluti. (V. 

Respectus ab). 
97 Non datur actio sine termino. 
98 Non datur progressus in infinitum. (Arist.) 
99 Natura procedit ab imperfecto ad perfectum. 

100 Natura semper meliora molitur. (Id). 
101 Natura determinata est ad unum. (Id). (V. Natura). 
102 Nihil violentum subsistit. (Id). 
103 Negatio est malignantis naturae. 
104 Omnia a suis formalibus objectis specificantur. (V. Objectum). 
105 Opposita justa^se posita magis elucescunt. 
106 Opposita sunt unius ejusdemque generis. 
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107 Obtento fini cesat motus. (Sto. Thom). 
108 Omnia quaqumque vultis ut faciant vobis homines et vos fa-

cite illis. (Math.) 
109 Omnis scientifica cognitio ex pjjexistente cognitione fit. 
n o Operari sequitur ad esse. (Arist:) 
111 Parvus error in principio, magnus erit in fine. 
112 Prius est esse quam taliter esse. 
113 Propositio particularis ejusdem est certitudinis gradus; ac uni-

versalis ubi est contenti . 
114 Principimi! meriti non cadit sub merito. 
115 Pars magis est totius quam sui ipsius. 
116 Perfectuum est cui nihil de est. (Arist.) 
117»- Perfectiora pancioribus egent. (Arist. ) 
118 Possibile posito in actu nihil sequitur absurdi. (Arist). 
119 Potentia et actus in omnibus categoriis sunt, et rerum om-

nium principia. (Arist). (V. Pr®dicamenta). 
120 Potentia ferri non potest extra objectum suum adaequatum' 

(V. Objectum). 
121 Pluribus internus minor est ad singula sensus. 
122 Per quod unumquodque tale, et illud magis. 
123 Quod prsesumitur existere, moraliter existit. 
124 Quod cadit sub formale objecto, a potentia naturaliter cog-

nosci potest. 
125 Qui potest magis, potest et minus. 
126 Qui prior est tempore, potior est jure: 
127 Qualia magis et minus suscipiunt. (Arist). 
i28^Quantitas non suscipit magis et minus. (V. Quantitas/ 
129 Quantitate ics dicuntur eequales vel insequales. (V. Ib id / 
130 Quod mutatur non est simplex. (V. Compositum/ 
131 Quidquid?ppte§t virtus inferior, potest superior. 
132 Qualitas sequitur formam, quantitas matenam. (V. Quanti-

tas / 
133 Quod primum in intentione, ultimum in executione. 
134 Qui vult fmem,!vult media ad finem. 
135 Quidat'esse, dat consequentia ad esse. 



136 Qua; eandem mâtêriam habent, ad inviceai sunt transmuta-
bilia. 

137 Quolibet est vel non est. fSto. Thorn). 
138 Quse disperguntur in inferioribus, cuadunantur in superiori. 
139 Quidquid recipitur, ad modum recipientes recipitur. 
Ï40 Quidquid dicitur de predicato dicitur de subjecto, fAris t / 
141 Quidquid movetur, ab alio movetur. fSto. Thorn J 
142 Relatis inest opositio. ) \ r . Opositio/ 
143 Relationis sunt simul natura. f'AristJ 
144 Relatio non facit compositionem. 
145 Scienti et volenti nulla fit injuria, 
146 Sicut se habent principia in speculativi, ita fines in practi-

sis. Y AristJ 
147 Sicut se habet simpliciter ad simpliciter, ita magis ad magis. 
148 Similes actus similes habitus générant. 
149 Semper prius includitur in posteriori. 
150 Scientia est verorum. fAr is t J 
151 Sensus circa sensibile proprium semper est verus. / V . Sensi-

bile proprium. 
152 Similium par es ratio et judicium. 
153 Species rerum a Deo procèdent, ut numeri ab unitale. fS. 

. DioniJ 
154 Substantia non suscipit magis et minus. (Ar i s t J 
155 Scientia est assimilatio intellectus ad rem scitam. fS. Thomj. 
156 Talis est conclusio quales sunt premisste. 
157 Terminus positus in subjecto materialiter tenetur pro suposi-

ro; in predicato formaliter pro natura. ('Sto. Tho tnJ 
158 Tot sunt species motus quot entis. (Aris tJ 
159 Totum est majus sua parte. 
160 Unitatis ratio mensure maxime convenit, 
161 Unum idenque corpus pluribus in losis sumil esse non potest. 

( AristJ 
162 Ultima perfectio rei est, ut suo jungatur principio: seu ad lo-

cum unde exeunt flumina revertantur. fEccle. c. 1. v. 7.) 
163 Uno relatorum cognito cognoscitur et alterum. 
164 Unusquisque in sua arte credendas. 

165 Unumque tribuendnm quoti suum est. 
166 Sic studendum, quasi semper vivendum: sic vivendum quasi 

hodie morien dum. 
167 Omnis effectus aliqualiter représentât suam causam. 
168 Peccatum est actio cum quodam defectu. 
169 Omne corpus est in potentia quia continuum, A in quantum 

hujusmodi, est in infinitum divisibile. 
170 Molles carne bene aptos mente videmus. ('AristJ 
171 Qui sunt melioris tactus, sunt melioris intellectus. fS. Thom. 

i. q. 78 A. 3.) 

172 Intellectus simpliciter persipiens quidditates rerum semper est 
verus- (V- Quidditas et Intellectus). 

173 Error est in intellectu componente vel dividente. ('Comple-
mento del anteriorj. 
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Depoxituin custode. Quid est de-
positura? id est quod tibi creeditum 
est, non quod a te inventum: quod 
accepisti, non quod escogitas/i.... 
re m a teperductam, non n. te pro-
latam, in qua non aductor debes esse, 
sed cusios aurum accepisti, au-
rum redde. (S. Vinccnt Lirin. 
Commonit. c. 22.) 

Al terminar este corto trabajo, me parece conveniente desarrollar un po-
co más las ideas que vertí en la introducción, á fin de mejor dar á conocer, 
aunque sea á grandes rasgos, lo que es la Filosofía cristiana generalmente 
llamada Escolástica, y para esto tomaré por guia á un profundo conocedor 
suyo y su ilustre restaurador en el presente siglo, al P. Ventura de Raulica. 

En los tiempos anteriores á la formacion de las escuelas, la Filosofía y la 
Teología se confundieron en una misma ciencia, como la fé y la razón con-
curren á un mismo acto, como la evidencia y la revelación á una misma 
certidumbre. La religión aV^mba los dogmas tradicionales, y la razón co-
locando las primeras piedras da! edificio de la Filosofía, comensaba á sacar 
algunas consecuencias de esas verdades, y á esparcir los primeros destellos 
de la evidencia natural. Todo era sencillo y diminuto en esas primeras 
edades, la filosofía tanto y más que la religión. A medida que se alteraron 
la* tradiciones, el Símbolo se descompuso: las verdades desprendidas una 
de las otras, cayeron aquí y allá como fragmentos de un edificio arruinado. 

\ 



Estos residuos de la verdad fueron el único patrimonio de los pueblos; frac-
mentos aislados y enegrecidos con toda clase do errores, y perdidas sus for-
mas primitivas tomaron las de la superticion. La filosofía que trataba de 
elevarse del fondo mismo de la religión, necesariamente cayó con ella, y 
tan débil como estaba, apenas dejó algunos recuerdos preciosos de su pri-
mitivo estado en las corporaciones y Santuarios del Oriente. Casi desapa-
reció entre los griegos. Y cómo podría subsistir basada sobre una religión 
que no era ir ás que las pasiones divinisadas por la poesía y las artes? 

En tales circunstancias se formaron las primeras escuelas griegas. Des-
de luego el pensamiento fué construir una filosofía puramente natural, de 
tal manera independiente no solo de la religión nacional que no ofrecía más 
que repugnantes absurdos, sino de toda clase de religión, al grado que los 
primeros jefes de la más antigua escuela que fué la de Jonia, á saber, Tha-
les, Anaximandro etc. , no han sido hasta hoy justificados de las sospechas 
de ateísmo que la historia suscita contra ellos. Sin embargo, debemos aña-
dir que desde estos primeros tiempos los filósofos no pudieron del todo des-
echar los antiguos recuerdos de la religión: ellos recogieron muchas nocio-
nes sea de los restos de las tradiciones del Símbolo primitivo, sea de los 
libros sagrados de los hebreos que les sirvieron de un manantial fecundo de 
donde bebieron más ó menos inmediata ó directamente. Tales datos fue-
ron la >ase de sus sistemas, ó al menos entraron como su punto de apoyo. 
Pero que base tan imperfecta! Nociones esparcidas, ideas alteradas, fre-
cuentemente tomadas de manantiales puros, pero mal comprendidas por los 
filósofos, girones de su elección que luego recortaban á su gusto. Una par-
te de su trabajo la constituía dichos elementos, más la otra prescindió ab-
solutamente del Símbolo inviolable y sagrado. 

Las escuelas se multiplicaron prodigiosamente, y con ellas las divergen-
cias y oposiciones de todo género. 

Agobiada por el ridículo de tantas contradicciones, desapiadadamente se-
ñaladas por los Padres, fué como se hundió la filosofía griega el siglo II de 
la Iglesia. La escuela cristiana ¿e Alejandría que debía formular los pri-
meros rudimentos de la Fiiosofía del cristianismo, tuvo compasion de los 
griegos y de la humanidad toda. Clemente docto Alejandrino que era quien 
dirijia esta escuela y que la representaba, no solo trató de defender la cita-
da Filosofía, sino de levantarla y mostrar sus afinidades con la doctrina del 
Evangelio, á fin de hacer de ella un auxiliar de la Iglesia en cuanto le per-
tenecía por las verdades que encerraba en su seno, y preparar á la fé á los 
que eran sus ardientes prosélitos. Desde luego Platón y Aristóteles por 
ser los que más abundaban en aquellas verdades, sirvieron de punto de par-
tida para tan ardua reparación. 

La escuela cristiana con tanto más ahinco emprendió la tarea, cuanto que 
la vió invívita en la sagrada misión de la Iglesia, supuesta la verdad de 
aquel pensamiento formulado muchos siglos despues por Santo Tomás de 
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Aquino "Error circa creaturas, redundat m fakam'de Deo sckníiamy 
comprendió que la filosofía griega contenia una Filosofía distinta de la que 
ocupaba las escuelas, aunque bajo la forma de fragmentos aislados; una Fi-
losofía, que como ántes se ha dicho, podría presentar un cuerpo dé doctri-
na basado en las verdades tradicionales primitivamente reveladas, en cuyo 
sentido Clemente de Alejandría la llama un tercer Testamento, pues al ha-
blar de la unidad del plan de la Providencia con relación á las tres grandes 
secciones de que se ha compuesto la humanidad, se expresa así: "Non tém-
pora divtsi* tribus populis ne quis tríplices existima naturas; sed diversis eru-
diti Testcméhíis, cura sint, unius Domini, unitis Domini Verbo. (Stromat lib 
VI. 45.) No por esto se crea (jue Clemente desconoce la preeminencia del 
pueblo Judio y de la Ley, pues añade "Non eninjudeorum solum, sed eliam 
omnium hominum est Dem et Dominus, propinquius autem Pater eorum qui 
cóqnoverunt." (Ibid.) 

Es necesario advertir que la escuela cristiana de Alejandría al escojer lo 
bueno de las escuelas filosóficas y desechar lo restante, estuvo muy lejos de 
incidir, y al contrario tuvo que combatir la exageración de Ammonio Sac-
cas, Herencio, Plotino y demás sectarios del sistema Neoplatonico que lle-
varon sus errores hasta el grado de sostener que los dogmas cristianos nada 
encerraban que pudiera mirarse como nuevo, pues lo mismo habían enseña-
do los filósofos de la Academia. Este último. y desesperado impulso del 
paganismo fué el que dió por resultado la perversión del Emperador Julia-
no, que tantos males causó á la Iglesia. 

La historia, pues, de la razón humana nos la muestra constantemente 
unida á la fé en sus elucubraciones, y apoyada sobre la fé tanto en los pri-
mitivos tiempos, como en la misma Filosofía griega nutrida con las tradicio-
nes primitivas y dogmas enseñados por los hebreos; y cuando se dá el caso 
de encontrarla aislada en las concepciones particulares de los filósofos, esta 
separación ha sido causada por circunstancias desgraciadas y accidentales, 
por la decadencia de las enseñanzas primitivas, por causas sumamente sin-
gulares: digamos mejor, que al separarse la razón de la enseñanza dogmáti-
ca, sale de su estado normal para colocare en una situación falsa y contra 
la naturaleza. Así también uos enseña la historia que durante ese desgra-
ciado divorcio, y por donde quiera que se ha presentado, la razón 110 ha pro-
ducido más que finitos de error y de corrupción; pues no porque el ojo vev 
por sí mismo, deje de estrellarse ó hundirse en un abismo el hombre que ca-
mina sin ei auxilio de la luz; ni el estómago deja de perecer si le falta ali-
mento, pnr más que cuando éste se presenta, elabora aquel por sí mismo to-
das las sustancias con que se nutre el organismo humano. Lo sucedido en 
tiempos anteriores al Evangelio, la experiencia nos enseña en cuanta mayor 
escala se repite en el seno del cristianismo. 

La Iglesia católica, liel depositaría y sapientísima distribuidora de la he-
rencia que liabia recibido de su divino Fundador no pudo ver con indiferen-
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cía la ignorancia y superticion'que arrastrando á ia multitud, reinaba de 
lleno en las clases más elevadas y cultivadas por una Filosofía enteramente 
humana. Asi es que una de sus primeras atenciones al emprender su dila-
tada y penosa carrera, fué destruir esos errores y sentar por el órgano de 
sus doctores las sólidas bases de una Filosofía verdadera que sirviese de an-
temural á los continuos embates de un orgullo que por espacio de todas las 
edades habia de hacer esfuerzos supremos par* dominar al mundo, y destro-
zarlo en su furor satánico; Filosoiia que al conformarse al orden de la natu-
raleza que como dice San Agustín "Natura qaíden i ordo i ta sehabet, v.t cuín 
aliquid discimus, ralionem praxeclal auioritas;" dejase una amplísima liber-
tad á la facultad más noble de que está dotado el hombre, es decir á su in-
teligencia, para que ejecutase por sí misma los actos que más la asemejan á 
la Divinidad. Sus principios fundamentales fueron por 1® mismo la Escri-
tura Sagrada, Padres de la Iglesia y las tradiciones universales del género 
humano, que como hemos visto, desde luego comenzó á recojer en la misma 
ciencia pagana. La doctrina toral de esta Filosofía creada por la Iglesia, 
es que siendo Jesucristo, según San Pablo, el tipo original del hombre, solo 
se puede dar cuenta del hombre por .Jesucristo; y así como se explica á Dios 
y al hombre por Jesucristo Dios y hombre, por el hombre que os espíritu y 
cuerpo, se explica todo espíritu y todo cuerpo. 

El papel principal de la verdadera Filosofía, es 'examinar de cerca,§ con-
firmar, amplificar, demostrar, entender mejor en lo que tienen de inteligi-
ble las verdades que se han tomado en la fuente de la religión, del sentido 
eomun, de la tradición, de la razón universal; sin por esto prohibírsele el 
papel secundario de llevar siempre más adelante la inquisitiva para llegar á 
eonocer, en las cosas en que se puede conocer, el porque y el como de lo qu e 

se admite como verdadero, como cierto; ni el uso que pueda hacerse de es-
tas mismas deducciones sin salirse jamas del orden de la fé. 

Su método es un verdadero eclecticismo, pero un eclecticismo seguro, só-
lido y feliz, porque toma las doctrinas católicas como piedra de toque para 
determinar su elección en todo lo que pueda haber de verdadero en los sis-
temas de la ciencia humana; eclecticismo muy diferente del moderno que 
partiendo de la eluda y de la incredulidad absoluta, 110 tiene regla alguna 
en su elección, y se reduce á solo esta doctrina: "que cada uno tome por ver-
dadero lo que le paresca verdadero," que es lo mismo que terminar en la to-
lerancia de todos los errores, y por tanto en el escepticismo universal. 

La Filosofía cristiana eligiendo á la luz del cristianismo entre opiniones 
opuestas de las diferentes sectas, .lo que haya de verdadero en el órden mo. 
ral, político é intelectual, forma un solo y único sistema verdadero, y por 
lo mismo se convierte en una Filosofía conciliadora y del verdadero medio-
Por este motivo puede resolver las grandes cuestiones sobre el criterium de 
verdad, origen de las ideas, unión del alma y el cuerpo, idealismo, sensua-
hfsjno, libre arbitrio, gracia, obediencia y4libertad, que sea como el símbolo 

común de doctrinas fundamentales. Reconociendo en el individuo la facul-
tad de obtener certeza en sus percepcienes por el testimonio del entendi-
miento y de los'sentidos, no admite, por último juicio de la certeza de sus 
demostraciones, más que las creencias universales y tradicionales de la hu-
manidad en lo que respecta a las verdades naturales, y el sentido común de 
la Iglesia en cuanto á las verdades sobrenaturales. Con esta doble é inde-
ficiente'luz, pudo explicar lo que es el hombre en sí y en sus relaciones con 
los demás seres; conoció á Dios y á sus atributos; su Providencia y desig-
niosTen la formacion del universo; los lazos que unen á todos los seres que 
forman esa misteriosa escala que se remoflta hasta Dios, Ser de los seres. 
Conoció la relación del mundo de los cuerpos con el mundo de los espíritus, 
y desarrolló, por líltimo, las más remotas consecuencias del cristianismo, 
gravísimo delito que le concitó el odio irreconciliable de los hereges. 

Muy naturalmente, la primera empresa del protestantismo fué cambatir-
la, y de su escuela salió la célebre y herética frase contra Santo Tomás, su 
más genuina*representación: "ToUe Thomam et Ecclemiam disipabo." Por 
desgracia la misma escuela católica se dejó alucinar, y confundió lo que en 
la conspiración general se habia convenido llamar jergón escolástico, lengua-
je escolástico; con los principios, las doctrinas y las verdades de la ciencia 
cristiana. Desde el siglo XVI se calificó con el título de bárbara á aquella 
Filosofía desarrollada por el cristianismo; se le dijo servil porque no era li-
cenciosa ; esclava de la religión porque no se habia burlado de la religión; 
crédula porque no eraescéptiea; y por último, en la calificación de bárbaros 
fueron envueltos los siglos y los pueblos que la habían profesado, porque 
eran siglos y pueblos de fé. La Filosofía fué divorsiada de la Teología, y 
está sometida á aquella como su esclava: tal fué la grande obra de Lutero 

Descartes sin quererlo se hizo continuador de ese nuevo engendro, de esa 
Filosofía inquisitiva proclamada por Lutero, y con su método de la duda 
universal sentó las bases del racionalismo más depurado. Su célebre prin 
cipio "yo pienso, luego existo" no es más que el sentido íntimo, que no pue-
de ser criterio más que de lo que pasa en nuestro interior, sin que jamas 
pueda decir nada de lo que pasa fuera de nosotros. Por eso los escolás-
ticos lofexcluyeron del número de los criterium de verdades, admitiendo so-
lamente la recta razón en el órden intelectual, el testimonio délos sentidos 
en .-1 órdenTisico, y el testimonio de los hombres para las verdades de he. 

.olios ocurridos lejos de nosotros por el tiempo ó el lugar. El "yo sé que 

existo" de San Agustín en sus Soliloquios que escribió para confundir á los 
académicos, estuvo muy distante de intentar ponerlo por base de una Filo-
sofía como lo hizo Descartes; para el santo doctor solo fué un punto de par-
tida para una simple demostración, como lo hicieron después Fenelon y Bo-
nald para probar la existencia de Dios. Es preciso por lo mismo no confun-
dir La Filosofía subjetiva con la objetiva; ó lo que es lo mismo, el punto de 
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partida de una Filosofía, con el método Mue se adopta para demostrar una 
verdad determinada. 

Bonald también, aunque sabio cristiano que destruyó con sus escritos 
multitud de groseros errores, por solo haber ignorado á Santo Tomás, des-
preció la escolástica y no supo establecer la verdad de una manera trascen-
dental, y fundar una Filosofía. 

Prueba de ello es su definición del hombre "Inteligencia servida por ór-
ganos" que 110 solamente es inexacta, sino errónea, porque la naturaleza ó 
esencia del hombre consiste en ser una inteligencia unida al Cuerpo de una 
manera íntima que constituya con el cuerpo un compuesto real, natural, 
esencial, sustancial; y no un compuesto accidental, artificial, moral y facti-
cio. El alma intelectiva está unida al cuerpo como una forma á su materia. 
En consecuencia de esta unidad de ser, las operaciones humanas no son del 
cuerpo, no son del alma, sino de la entidad absoluta que resulta de esa uni-
dad. en suma, del hambre. 

La definición citada envuelve una negación formal de la doctrina del Con-
cilio de Viena que definió que el alma intelectiva es forma sustancial del cuer-
po. Ademas, la unión sustancial del alma y el cuerpo en el hombre, tiene 
admirables relaciones con la doctrina de la unión sustancial de la divinidad 
y de la humanidad en Jesucristo; porque así como en el hombre el alma y 
el cuerpo son uno en la unidad de ser, así en Jesucristo la divinidad y ía 
humanidad son uno en El, en la de la persona. Aquella doctrina es el fun 
dainent© de la verdadera Filosofía, como ésta lo es de la verdadera Teolo-
gía; en fin, la ciencia y la religión están encerradas en aquella gran frase de 
San Atauasio: "Sicut anima rationalís et caro mus est homo, ita Deus et ho-
rno únm ed Chrktus." Tan erróneo seria por lo mismo decir en Filosofía 
que la inteligencia es servida por órganos, como en Teología el decir que Je-
sucristo es Dios servido por el hombre. Por consiguiente, la única defínil 
cion del hombre que puede ser aceptada, es la de los escolásticos: "anima-
racional. " 

También erró Bonald acerca del origen de las ideas, y al adoptar la doc-
trina de Descartes, añade: "La facultad natural de que habla Descartes, de 
percibir por medio de ciertas condiciones necesarias para esta percepción 
mental, dichas condiciones 110 son otras que el conocimiento de las expre. 
siones que revisten y nombran las ideas. Nosotros no podemos idear a Igu. 
na cosa, quiero decir, íener ideas presentes de las cosas que 110 caen bajo 
los sentidos, sino por medio de las expresiones que recibimos de fuera. La 
palabra es la expresión propia, necesaria de. la idea, es la idea misma y to-
da la idea." Luego según Bonald las ideas nos vienen de los sentidos por 
medio de la palabra que las contiene ya formadas. Segundo, para Bonald 
de la misma manera que para Loke, el espíritu humano autes de haber sen-
sido 110 solo es una tabla rasa, sino que esta privada de toda virtud activa. 

\ 

Tercero, habiendo hecho Bonald, así como Loke, al entendimiento e n c á -
mente pasivo en la formación de las ideas, ha parecido tender la mano á su 
adversario que sostiene que tocias las ideas nos vienen por los sentidos de 
una manera efiriente. 

Según Santo Tomás, Dios no se encuentra en la formación de las ideas 
sino en cuanto ¿ la potencia que ha conferido al espíritu humano para for-
márselas; pero no hay ningunas ideas que vengan directamente de Dios é 
"que hayan sido colocadas por Dios en nuestro espíritu. Entender, dice el 
•santo doctor, es inlus legere, operacion eminentemente activa y propia del 
alma. Queriendo Dios, contináa él mismo, en el exceso de su bondad ha-
cia las criaturas, hacerlas semejantes á él, les ha concedido el gran privile-
gio de ser causa como él mismo es causa. Solamente que las criaturas son 
causa por grac;a, mientras que él lo es por naturaleza; las criaturas son cau-
sa de algunas cosas, y Dios lo es virtualmente de todas; las criaturas son 
causas segundas, él es causa primera. 

Dios ha concedido al hombre la facultad casi divina de enjendrar su pen-
samiento como el enjendra su verbo. Le ha dado el entendimiento agente 
que no es, dice Santo Tomás, más que la participación de la luz divina que 
la inteligencia creada toma de la fuente de toda luz, en Dios, que como se 
•expresa el Evangelio, es la luz que ilumina á todo hombre que viene á este 
mundo. Así es que según esto, la luz divina del Verbo no obra en todo 
hombre que viene á este mundo por medio de la palabra humana y por ella 
le dá la idea, sino que reflejándose en su entendimiento, le comunica la 
gran virtud de formar las ideas. 

Por la impresión que los cuerpos producen sobre nuestros órganos, los 
sentidos reciben las formas de estos cuerpos sin su materia: de la misma 
manera que la cera recibe la forma del sello sin su materia, cualquiera que 
ella sea, de oro, plata, latón; así se trasmiten estas formas á la imaginación 
(phantasia) y las dejan allí en estado de fantasmis (phantasmata). 

Pero como la fantasía (tomada en un sentido filosófico) es una facultad 
' sensitiva, y la facultad sensitiva no excede del singular, el fantasma de Pe. 

dro, poi ejemplo, que mis sentidos han trasmitido á mi fantasía, no repre-
senta en sí mismo sino lo que hay de singular en la persona de Pedro; el en 
tendimiento agente es el que reflejando sobre el fantasma su luz intelectual 
ó su virtud de unlversalizar el singular, quiere dccir, de tomar todo lo que 
hay de universal, de indeterminado en su ser singular y determinado, hace 
nacer en este fantasma que solo representa á Pedro, al hombre ó individuo 
que participa de k naturaleza humana. Esto es lo que en el lenguaje es-
colástico se llama con tanta elegancia como gracia especia expresa, bell< za 
expresada, y que no es lo que los filósofos modernos parecen creer, el reflejo 
del fantasma sobre el entendimiento, sino todo lo contrario, el reflejo de] 
entendimiento sobre el fantasma que alumbrándolo lo eleva, lo engrandece, 
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lo embellece, lo hace inteligible, es decir, capaz de ser comprendido por «¿ 
entendimiento que lo ha trasformado para asimilárselo; y entonces se pre-
stóse "forma inteUectllallis reí, extra rem existáis" ó bien, la semejanza de lo-
que presenta de universal el fantasma singular pasado ;ul espirita. (1. eS. 7-1 
3.) 

San Buenaventura- al sentar los mismos principios» se expresa así: La luz. 
díl alma es la verdad, y esta verdad radia- de una manera inextinguible so-
bre toda inteligencia. Esta irradiación se opera de tres maneras en el or-
den filosófico: c o m o e r d a d de las cosas, verdad de las palabras y verdad 
de las costumbres. Y como esta luz es grande, nos ilumina para la inteli-
gencia de la susta-ncia íntima de los seres y el conocimiento de las natura-
lezas materiales; como está llena de claridades? nos dá la comprensión de 
las palabras, de las ideas, de los argumentos y de las pruebas racionales: 
como es benévola nos ilustra para la dirección de las costumbres De 
allí vienen las ciencias enseña las por los filósofos, y ellos han sido ilumina-
dos en sus investigaciones, y Dios los ha instruido. lías scienticcs dedernnt 
philoxopki, et üuitrati sunt. Dem eiiim Mis reeelavit (S. Bonav. Lumia. 
Eccles. serm 5.) 

San Atanasio iw sabe como expresar su admiración respecto de la razón 
é inteligencia humana, y en su entusiasmo no teme decir "que el hombr» 
habiendo sido creada á la imagen de D os, se ha hecho participante de la 
virtud del Verbo mismo, y en sí mismo lleva la sombra del Verbo." La 
ímágen de Dios es su Verbo, dice Clemente de Alejandría, Verbo divino, 
Hijo verdadero de la Suprema Inteligencia, luz arquitipo de la luz. Pero 
el hombre es la ímágen del Verbo: porque hay en el hombre una inteligen-
cia verdadera, el que como dice la Escritura, fué formado á la iimígeu y se-
mejanza de Dios, y que por la sabiduría de su inteligencia es comparado al 
Verbo divino, y consiguientemente dotado de razón. (Clemens. Ales. 
Strom. L. 1. cap. IV.) 

Estas son las bases en que está sentado el grandioso edificio de la Filoso-
fía cristiana, y por ellas se comprende fácilmente, apesar de todos los prin-
cipios irreligiosos, que jamas ninguna Filosofía ha glorificado la razón hu-
mana tanto como la tradición católica. Sin duda alguna esta misma tradi-
ción teme y c m d i u a los excasos / ectravios del espíritu humano, con lo 
que dá una prueba más de su buen sentido y verdadera razón; porque el 
Verbo en el mundo natural de las inteligencias es lo que el sol en el mundo 
físico, y las inteligencias son como los ojos que reciben el rayo de luz cual-
quiera que sea su forma; y así como la debilidad de los oj - O su constitu-
ción interior, su posieiou, los accidertes que alteran su estructura, todo esto 
contribuye á modificar y á impedir el juego de luz;de la misma manera 
en el hombre, la inteligencia es débil especialmente despues de su caída pri-
mitiva, y esa debilidad se aumenta por el descuido, la mala voluntad, las 

pasiones que anidadas en el coraron refluyen en la inteligeucia y la impiden 
recibir el rayo puro de la verdad. El hombre, ese ser privilegiado de la 
creación, eu sus vacilantes pasos necesita del invencible apoyo de su hace-
dor. y le es indispensable hacer uso á la vez de los grandes dones con que 
lo ha enriquecido: la fé y la razón, que como dice el inmortaKPio IX en una 
de sus Encíclicas, anbos vienen del Dios Optimo, Máximo, manantial úni-
co de la verdad inmutable y eterna. 

La infracción de esta ley imprese ndible, la separación absoluta del orden 
sobrenatural, ese monstruoso divorcio que se ha querido encubrir con el. 
mentido y sarcàstico traje de la más gloriosa conquista del entendimiento 
del hombre, es el que ha producido el malestar continuo de la humanidad, 
y que acalará por contumar su ruina en medio de las más frenéticas con 
vulsiones. De ello tenemos pruebas inconcusas, baste dirigir Una mirada 
hácia los «los últimos siglos para presenciar un tristísimo espectáculo: prohi-
jados los errores de l-.s pueblos bárbaros que nos han precedido, renovados 
todos los antiguos sistemas, puestas en planta sus soluciones, abandonados 
y vueltos á tomar y despreciados otra vez; decai miento del espíritu filosofi, 
co, su completa degradación hasta arrastrar al mundo y ahogarlo en el cíe. 
no inmundo de la Cornuta, y por último, esa inteligencia autónoma que an-' 
tes de su emancipación podía elevarse con sus alas de oro hasta las más en-
cumbran as y puras regiones de la verdad, regiones recorridas por un Agus' 
tin, un Tomás de Aquino, un Bonald, un Fenelon, un Pascal, hundida hoy 
en un abismo como término de su gloriosa carrera; y cómo se llama ese abis. 
moí ella misma nos lo dirá: el Nihilismo; sí, es exacto, es muy adecuada su 
denominación, el Nihilismo, es decir, la nada: nada de verdadero, nada de 
bueno, nada debello; el mal y solo el mal que es la más absoluta de todas 
las negaciones. Helios son estos que es imposible que dejen de impresio 
liar á cualquier espíritu por superficial que sea, con tai de que no esté do-
minado por la perversión del corazon; de ellos se deduce la necesidad 
que hay de establecer una nueva alianza entre la fé y la ciencia, entre la 
Filolofia y là Teologia, lo indispenlable que le es al mundo reanudar esas 
admirables relaciones que lo unen con su Creador, relaciones que están en 
la más completa armonía con la noble naturaleza del hombre, con sus va-
riadas necesidades, y en virtud de las que Dios desciende, por decirlo así< 
hasta los límites dé su ser. 

El sistema filosófico de que nos ecupamos es quien realiza tan grandioso . 
pensamiento, y lo realiza de una maiiera espléndida y satisfactoria hasta en 
los menores detalles; pues aun aquellos puntos que sus encarnizados enemi" 
gos han creído vulnerables como son su método didactioo, y de argumenta 
cion, y el tecnicismo peculiar que adopta, su acierto en ambas cosas est^ 
suficientemente demostrado; y con respecto al segundo'punto que ha servi_ 
do de pretexto para llamarla Filosofia pedantesca, grosera y pesada; basta 



lio hay que ir muy lejos, consultar el anterior Vocabulario, y el mános ejer-
citado en esta clase de estudios, á la simple vista descubrirá la sabiduría 
que por lo general brilla en ese mismo tecnicismo compuesto de términos 
latinos, pequeñas frases del mismo idioma, palabras de origen griego, todo 
sumamente exp esivo y que dá por resultado precisar las ideas, y con voces 
tan bien definidas facilita la inteligencia c'e materias eminentemente meta-
físicas, evita toda anfibología y de esa manera previene la multitud de er" 
rores que pudieran deslizarse. (1) 

La Filosofía cristiana quedó definitivamente formulada en las dos sumas 
de Santo Tomás, la Teologica, y la que escribió contra los gentiles; obras 
que han merecido la aprobación y el aplauso de todos los sabios, y que la 
Iglesia ha considerado como una de las más preciosas joyas con que la han 
adornado sus doctores; pues desde Juan XXII que en la canonización del 
Angel de las Escuelas calificó de otros tantos milagros los artículos de que 
se compone la Suma Teologia, hasta el Sr. León XIII qne recomienda e 
una manera muy especial á las escuelas cristianas la doctrina en ella conte-
nida, forman una serie de opiniones difícil de igualar al tratarse de cual-
quiera otra producción del entendimiento humano. Por esto quise cooperar 
con mi grano de arena, tanto para excitar el deseo de conocerla, como para 
facilitar su inteligencia. Ademas, saliendome de los límites de la presente 
publicación me propuse intercalar una serie de artículos que forman una es-
pecie de manual de esta Filosofía, para utilidad de los jóvenes estudiantes 
de artes. No sé si la concision á que he tenido que sujetarme, habra perju-
dicado la claridad de la esposicion; Dios quiera que no sea así, y que mi pe-
queño trabajo contribuya, aunque sea en algo, á la restauración de los 
estudios cristianos de que tanta necesidad tiene el siglo descreído que atra-
vesamos. 

Guadalajara, Junio 29 de 1879. 

AGUSTIN F. VILLA. 

(í) Sobre el método didáctico de los escolásticos, vedse lo que con el acierto 
propio de su talento dijo e Sr, Dr. D. Af/ustin Ritiera en un articulo suelto re. 
ativo á la materia. 
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