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interpretaciones; y a comprender que los sistemas de pensamiento son 
siempre limitados respecto de la riqueza potencial de la proclamación 
originaria. Esta invitación es ya entrar en la paciencia del camino largo 
que Ricoeur nos propone.
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tí El estudio de la influencia ejercida por los escritos del Pseudo-Dionisio 
Areopagita en la escolástica y mística de la Edad Media nos exige en primer 
lugar intentar echar un poco de luz acerca de las traducciones latinas de sus 
obras y también acerca de las formas de los textos que utilizaron los comenta
dores medievales, los escolásticos y los místicos.

Antes de Escoto Eriúgena encontramos una traducción latina de las 
obras del Pseudo-Dionisio, realizada por el abad Hilduin del monasterio de St. 
Denis*. Juan Escoto Eriúgena, por pedido de Carlos el Calvo, tradujo 
nuevamente los escritos del Pseudo-Dionisio y entregó la traducción al 
monarca alrededor del año 858. En la dedicatoria habla acerca de la personali
dad del Areopagita, del contenido y la significación de sus escritos, sobre los 
métodos y las dificultades de la traducción y remite a los lectores que desean 
una mayor claridad, al texto griego^.

Escribió además el Eriúgena un comentario a la De Coelesti Hierar- 
chia que no está completo^. Y el Migne presenta además un comentario a la 
De Mystica Theologia que sin duda no es auténtico'*.

A

Acerca de esta traducción, de sus estudios e identifícación, cf. M. Grabmann, 
“Die mittelalterlichen lateinischen Übersetzungen der Schriften des 
Pseudo-Dionysius'', en; Mittelalterliches Geistesleben Abhandlungen zur Geschichte 
der Scholastik und Mystik I (München, 1926), pp. 450-452.

^ PL CXXn 1029-1036.
^ “Joannis Scoti Expositiones super lerarchiam caelestem S. Dionysif', PL 

CXXII 126-266.
'* El fragmento de una explicación de la De Ecclesiastica Hierarchia que trae 

Migne, PL CXXII 265-268, no pertenece, según M. Grabmann, a Escoto Eriúgena, 
sino que es una compilación de extractos de diversos autores. El comentario a la De 
Mystica Theologia, PL CXXII 267-284 tampoco sería auténtico según M. 
Grabmann, pp. 453-454.
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permita disminuir lo más posible las ocasiones de error: realizará su traducción 
como un calco del texto griego.

Para observar esto, bástenos un ejemplo:

Narvaja

La traducción de Escoto Eriúgena encontró una gran difusión y tuvo 
importante influencia en la escolástica temprana e incluso en la escolástica 

del siglo Xin, a pesar de que, debido a su literalidad y a que ha conservado 
muchos giros y palabras griegos, es de difícil comprensión^

Estas notas pretenden señalar, en primer lugar, las dificultades que en
contró Escoto en su trabajo de traducción de la obra del Pseudo-Dionisio y 
cuáles son las características del resultado de ese trabajo. En segundo lugar, 
mostrarán cómo algunas imprecisiones de la traducción pudieron sct causa de 
una interpretación equívoca de la teología del Areopagita.

Por último, para señalar cómo esta traducción pudo haber producido 
una influencia equívoca, haremos un brevísimo estudio acerca de la noción de

una

“Propter quod et sanctissimam 
nostram lerarchiam teletarchis sa- 
crorum positio caelestium lerar- 
chiarum supermundana imitatione 
dignam judicans, et dictas immate- 
riales lerarchias materialibus figuris 
et formalibus compositionibus 
varifícans tradidit ut proportionaliter 
nobis ipsis a sacratissimis for- 
mationibus in simplas et non fígu- 
ratas ascendamos altitudines et 
similitudines...” (PL CXXH 1038d- 
1039a).
“Y por esto, el establecimiento 
teletárquico de las cosas sagradas, 
juzgando digna a nuestra santísima 
jerarquía por la imitación supra- 
mundana de las jerarquías celestes, 
entregó dichas jerarquías inmateria
les variándolas con figuras materia
les y composiciones formales, para 
que, con proporción a nosotros 
mismos, ascendiéramos desde las 
formaciones sacratísimas a las 
alturas y semejanzas simples y no 
figuradas.”.

“Aló Kttl xflV ÓOlWtáTTlV TlpCJV 
lepapxíav, q telexápxiq Upo0eoía. 
xq? x(jv oúpavícov lepapxnñv 
úirepKoopíou pipqoeox; ¿ÍKÚoaoa, 
Kcl xag elpqpévac ¿úA.oug Upapxíag 
ú^jíÍok; oxqpaoi kkI MopcjKnxiKaig 

SiairoiKÍAnoa, 
TTapaSéScJKev, óircoc ávaXóyciQ qp'^^ 
aúxolg, ¿TTÓ xd)v lepojxáxwv 
TT^iíoecjv, éirl xác ¿itAñe kkI 
AxuTTcáxouc ¿vaxOiñpev ávayuiyac; 
kkI á(j)opoLcóo€iq...” (PG ni 121c).

onvOéoeoL
luz.

Escoto Eriúgena como traductor

La lectura de la traducción de Escoto de las obras del Pseudo-Dionisio 
nos deja una impresión de oscuridad. Para comprender las razones de esta 
oscuridad hay que considerar las dificultades con las que se encontró Escoto en 
la realización de su trabajo.

Cuando Carlos el Calvo encarga a Escoto la traducción de las obras 
del Pseudo-Dionisio, le da la tarea de traducir al latín un cuerpo de doctrinas al 
que todo ayudaba a convertir en inabordable^ Escoto mismo caracteriza al , 
Corpus Dionysiacum de la siguiente manera:

... opus valde, ut opinamur, anfi-actuosum, longeque a moder- § 
nis sensibus remotum, multis invium, paucis apertum, non so- } 
lum propter antiquitatem, verum etiam caelestium altitudinem * 
mysteriorum.’

Por otra parte es posible que G. Théry tenga razón en su opinión de • 
que éste fiiera el primer trabajo de traducción realizado por Escoto y hay que '] 
considerar la desproporción entre su capacidad y las dimensiones y exigencias \ 
que le presentaba esta traducción*. '

Frente a estas dificultades Escoto va a buscar un método que le

“Y por esto, la disposición divina 
que es principio de santificación, 
considerando nuestra santísima 
jerarquía digna de la imitación de las 
jerarquías supracelestes, y habiendo 
adornado las predichas jerarquías 
inmateriales con figuras materiales y 
con composiciones figuradas, las 
trasmitió para que en proporción a 
nosotros, a partir de estas sacratísi
mas figuras ascendiéramos a las 
alturas simples y no figuradas y a 
los modelos”.

En la versión de Escoto los términos latinos siguen rigurosamente el 
orden que tienen en el texto griego.

En el siguiente ejemplo vemos que, aunque en la traducción de Escoto 
no hay ningún contrasentido, la literalidad de la misma la vuelve oscura:

^ Cf G. Théry, Scot Erigéne, introducteur de Denys, en: "New Scholasticism", 
Vn(1933),p. 108.

® Cf. G. Théry, Scot Erigéne, traducteur de Denys, en: “Bulletin du Cange”, 
VI (1931), pp. 185-278, especialmente p. 225.

’PL CXXn 103 Id-1032a.
* Cf G. Théry, Scot Erigéne, traducteur... p. 225.

“Taúxqí; oúv evcKC xqi; qpcov “Propter hanc ergo nostram conra-
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tionabilem theosin misericors 
perfectionis principium, et caelestes 
lerarchias nobis manifestans, et 
comministram earum perfíciens 
nostram lerarchiam, ad virtutem 
nostram similitudine deifonnis suae 
sanctifícationis...” (PL CXXII 
1039b)’.

“Entonces, por esta téosis relacional 
nuestra, el misericordioso principio 
de perfección, y manifestándonos 
las jerarquías celestes, haciendo a 
nuestra jerarquía coministra de 
ellas, para nuestra virtud en seme
janza de su santificación deiforme”.
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1. Muchas veces Escoto no tiene en cuenta los casos regidos por los 
verbos griegos y latinos y conserva en el texto latino el caso regido por el verbo 
griego, mientras que el verbo latino rige otro caso, como en el siguiente 
ejemplo:

“Toíx; 6e xaGapiiKoij;, -rrepiODOÍa 
KaGápoecjg étépoií; pexaóióóvai. túc 
olK£Ítt(; ¿YvÓTTiTog-” (PG ni 168a).

“Los que purifican con la abundan
cia de la pureza, trasmiten a los 
otros su propia pureza”.

2. Hay otro punto de la sintaxis griega que parece que le ha presentado 
a Escoto muchas dificultades, a saber, las preposiciones.

2.1. Escoto traduce irpóc por ad más acusativo, lo que a menudo le 
ayuda a conservar el sentido verdadero del Pseudo-Dionisio:

“... 6i’ oC TTiv Trpóc TÓv ¿pxí4xJtov 
fiatépa irpocaycoYin^' éoxiÍKapev...”
(PGmi21a).
“... por quien hemos obtenido acceso 
al Padre fuente de la luz...”

¿vaAóyou Geúoeox;, t) ((nA¿vGpa)TTo<; 
reAexapxía, xal tcc; oúpavía; 
Upapxíog T|piv ávacjjaívouoa, xal 
ouPJ.eiToupYÓv aÚTCüv xeAoCoa rf|v 
kkG’ Tipo? Upapxíav trpóí; 
óúvapiv Tipüv á(j)opoi<Joei, trie 
GeoeiSofií aúicjv iepcjoeoK - ” (PG 
ni 124a).

“Entonces, por esta deificación 
proporcionada a nosotros, el 
principio de santificación amante de 
los hombres, nos manifiesta las 
jerarquías celestes y establece una 
jerarquía por nosotros, que com
parte el ministerio de aquellas en la 
semejanza según nuestra posibili
dad, con su ministerio deiforme”.

“...purgatores vero, magnitudine 
purgationis aliis tradere propria 
castitate...” (PL CXXn 1045c)

“...pero los que purifican, con la 
magnitud de la purificación entregan 
a los otros con su propia castidad...”

“... per quem ad principalem lumen, 
Patrem, accesum habuimus...” (PL 
CXXn 1037c).

“... por quien hemos obtenido 
acceso aja luz primera, el Padre...”

2.2. Más dificultades encontró Escoto al traducir la preposición ¿vá. 
Comúnmente la traduce por re-: ámzaziKtJi; = re-stituens (PG El 120b = PL 
CXXn 1037c); ávaveuocópev = re-spiciemus (PG IQ 121a = PL CXXn 
1037d); áváKXTioi.v = re-cubitum (PG in 137a = PL CXXII 1040a).

Pero esta traducción de ¿vá por re- no es totalmente uniforme. Escoto 
traduce ¿vaAoY- por proportionaliter (PG HI 164d = PL CXXII 1044c) y 
también como con-rationalis (PG rn 124a = PL CXXH 1039b).

“... Kttl úuepoupávia (txoia KCtá 
péGe^iv ttváAoYov toXí; ptiéxoi^oi,
Tíig mvzwv únepTippévTiq évcáoecjí.”

La traducción calco de Escoto comete el error de no tener en cuenta las 
características propias del griego y del latín.

En primer lugar, el latín no puede copiar la sintaxis del griego sin vol- í 
verse oscuro. Todo lo que en el griego contribuye a dirigir el pensamiento y 
manifestar las relaciones de los diferentes términos, ya sea por el artículo, ya I 
sea por el lugar de las palabras, no podemos encontrarlo en el latín.

En segundo lugar. Escoto ha hecho el esfuerzo de traducir el vocabula
rio del Pseudo-Dionisio y el esquema de su pensamiento, pero ha sacrificado ; 
las articulaciones, es decir, los elementos que la sintaxis confiere a este pensa- >: 
miento. I

a

Dificultades de sintaxis

Vemos que las principales dificultades sintácticas que encuentra Escoto se 
pueden reunir en dos grupos: los regímenes verbales y las preposiciones. “...et supercaelestia lumina juxta 

participationem corrationabilem par- 
ticipantibus ómnibus superremota

’ Observemos en este texto la traducción de ávaA.ÓYovj por rationalem (Aóyou) 
con el prefijo con- (¿vá-) conrationalem ; la transcripción de Geoiotax; por theosin, 
las palabras ad virtutem nostram, que en el texto griego son complemento de 
¿(t)opoLaSoei, ya que se encuentra entre el sustantivo y su artículo y que en el texto 
latino no encuentra un sujeto de referencia.

Este genitivo es requerido por el verbo peTaóLSóvaL. Scoto lo convierte en 
ablativo, pero el sentido se vuelve un poco oscuro.
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analogiam (PG IH 165b = PL CXXH 1045a), archistrategos (PG 111 137u 
PL CXXII 1040a), characterizante (PG III 140c = PLCXXII 1041b), 
anagogen (PG HI 145b = PL CXXH 1044a), agalmata (PG ÜI 165a = PL 
CXXn 1044d), theosophi (PG IR 145a = PL CXXÜ 1043c), theophaniam 
(PG ni 180c = PL CXXn 1047b), kyriarchae (PG III 237c = PL CXXll 
1054a), taxiarchia (PG IH 240d = PL CXXH 1055a), periphrasticós (PG lU 
285a = PL CXXII 1059d), tetrasticam (PG IH 336a = PL CXXH 1068a), etc.

2. Pero lo que más dificultad ha presentado a Escoto en cuanto al 
vocabulario es la traducción de las palabras compuestas. Por ejemplo, traduce 
(jxjTOÓooía por claritas (PG ni 121a = PL CXXH 1038c), o también por 
luculentia (PG HI 121d = PL CXXH 1039a), illuminatio (PG ffl 261c = PL 
CXXn 1058b) o dilucidado (PG IH 301c = PL CXXH 1062a). Sin embargo, 
no es éste el caso más común.

En general. Escoto elige un término medio entre la paráfrasis y el 
neologismo: traduce en la mayoría de los casos las palabras compuestas por 
dos términos, ya sea yuxtapuestos, ya sea reumdos por una conjunción:

“... íUk Kal TTCoa naipoKinÍTOu
(|Ki)To4)aveía(; irpóoSog, ek Tipag 
¿YkGoóótoic (|)oit(ñoa...” (PG in 
120b).
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(PGni641c).

“... y las luces supracelestes según la 
participación proporcionada a los 
que participan de la unión que está 
por encima de todas las cosas.”

unitate.” (PL CXXH 1122b).

“... y las luces supracelestes según 
una participación relacional a todos 
los que participan en una unidad 
supralejana.”

2.3. La preposición xatá es traducida por Escoto de varias maneras; 
algunas veces la traduce por per.

“Oopev 6é, OTt, Kcta moav lepcv 
óiKKÓapTiOLV...” (PG m 196b).

“Dicimus autem quia pct omnem 
sanctam dispositionem...” (PL 
CXXn 1049a)’'.

“Decimos porque por medio de toda 
santa disposición...”

La traducción juxta que le da habitualmente es más exacta'l 
Y otras veces traduce xará por contra. Esto que le permite ser fiel al 

sentido del Pseudo-Dionisio:

“Decimos que, según toda disposi
ción sagrada...”

“Sed et omnis Patre moto 
(natpoKiviÍTOu) manifestationis 
luminum (c|)wto(|)av€Lc(;) processio 
(irpó-oSog) in nos optime ac large 
(áYaGoóÓTOK) proveniens...” (PL 
CXXn 1037c).
“Pero toda procesión de la manifes
tación de las luces, movido el Padre, 
llegando a nosotros óptima y 
abimdantemente...”

“El 6é tu; (j)aÍTi, oúyxuoiv Tipcí<; kv 
Toútq) KttTg Tfjg Geoirpeirofií; 
óiaipéoeux; eloáYeiv...” (PG ni 
637d).

“Si alguno dice que en esto introdu
cimos una confusión contra la 
distinción divina...”

“Si vero quis dixerit, confúsionem 
nos in hoc contra divinam discre- 
tionem introducere...” (PL CXXH 
1120c).

“Pero si alguno dijera, que nosotros 
introducimos confusión en esto 
contra la divina distinción...”

“... pero toda procesión de manifes
tación luminosa movida por el 
Padre, llegando a nosotros como don 
de bondad...”

Gracias a estos ejemplos podemos ver que Escoto ha resuelto bien la 
traducción de estas palabras compuestas.

De esta manera hemos notado cuáles fueron las dificultades que 
encontró Escoto Eriúgena en la traducción de los escritos del Pseudo-Dionisio

Dificultades en el vocabulario

En cuanto al vocabulario se puede observar el esfuerzo de Escoto por 
imitar lo más posible el texto original.

1. Escoto conserva muchas veces en su traducción términos griegos. 
Esto hace que las frases se vuelvan más oscuras. Por ejemplo, en la Hierarchia 
Caelestis podemos encontrar: thearchias (PG m 168a = PL CXXH 1046a),

Areopagita.
En la siguiente parte, notaremos, a partir del concepto “luz” en el 

Pseudo-Dionisio, algunos puntos en los que estas dificultades de traducción 
han llevado a Escoto a una desviación de la doctrina e incluso que han influido 

mala interpretación de la doctrina del Pseudo-Dionisio.en una
Notemos que per no tiene el sentido de “según” o “conforme a” que tiene la 

preposición Kará, por lo cual la traducción adquiere otro sentido.
PG m 641c = PLCXXn 1122b.
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El concepto “luz” en el Pseudo-Díonisio

Dionisio comienza su primera obra con un texto de la Epístola de San* “Ex Optimo enim lumen et imago 
bonitatis. Deinde et lucivoce 
laudatur optimum, velut in imagine 
principalis forma manifestata.” (PL 
CXXn 1130c).

“La luz (procede) de lo óptimo y 
(es) imagen de la bondad. Por esto 
se alaba a lo óptimo con la palabra 
luz, como la forma primera mani
festada en la imagen.”

“... éx TáYaGoíl y“P 
éIkcjv tfic ¿YCíGórTiToe- 5ió xal 
(j)a)TG)in)piKü)q úpvelxaL xáYaGóv, ÓQ 
kv eÍKÓVL TÓ ¿pxéTDTTOV eKíjxxI
vópevov.” (PG ni 697b-c).

“La luz (procede) del bien y (es) 
imagen de la bondad. Por esto se 
alaba al bien con el nombre de la luz, 
como el arquetipo que aparece en la 
imagen...” (cf BAC, pp. 298-299).

Y se propaga luego hasta el último grado de la jerarquía de los seres.

tiago:

“Jlaaa Sóoi^ áyaOri, 
ócópTjfia réXeiov apcoOév kavL, 
Katafiaipop ¿iró tov IlaTpóí túv 
<l)iÓTO)p..r (PG m 120b).

“Todo buen don y toda dádiva 
perfecta viene de arriba, desciende 
del Padre de las luces..:' (cf. BAC, 
pp. 119)''.

“Omne datum optimum, et 
donum perfectum, desursus est, 
descendeos a Patre luminum..." (PL 
CXXn 1037c).

“Todo dádiva óptima, y todo don 
perfecto viene de arriba, desciende 
del Padre de las luces..."'*.

real mp omne

El principio que está en la base de la obra del Pseudo-Dionisio es que 
todo viene de Dios y todo vuelve a Dios". En la cima del mundo está 
Dios, concebido como 
(¿PXÍctKJTOC).

“... 6i’ oC (’ItiooCv ) TT)v irpóc róv 
gpxíitxutov natépa irpooaYCJY'n'^ 
éoxiíxapev...” (PG m 121a).

“... por quien (Jesús) hemos obtenido 
acceso al Padre (que es) fuente de la 
¡uz...” (cf. BAC, pp. 119-120).

“... specula clarísima et munda, 
receptiva principalis luminis et 
divini radii, et indita quidem 
clarítate sacre repleta, eamque 
iterum copióse in ea, quae sequun- 
tur, declarantia, secundum divinas 
leges.” (PL CXXn 1044d-1045a).

“... ’éooTrxpa óteióéoxaxa xal 
áKTiA,í6a)xa, úexxLKa xr\Q ápxi<j)cúxou 
Kttl GeapxiKÍiq áKXÍvoq- xal xqc pev 
év6i6opévTiQ 
áiTOTrA.Tipoúpeva, xaúxriv 6e aíGi? 
¿(jiGóvüK elq xa ¿va^irovxa, 
Kttxá xoú; GeapxLKOÚ? GeopoÚQ.” (PG 
ffl 165a).
“... espejos transparentísimos e 
inmaculados, capaces de recibir el 
rayo de la fuente de luz y divino; y, 
santamente llenos del resplandor 
infundido, (son capaces) a su vez de 
transmitirlo abundantemente a los 
que siguen en el orden, conforme a 
las leyes divinas.” (cf BAC, pp. 
132-133).

inmenso foco de luz, o bien como la luz mismaun

lepcji;aÍY^'.TiC

“... per quem (Jesum) ad princinale 
lumen, Patrem, 
habuimus...” (PL CXXn 1037c).

“... por quien (Jesús) hemos obteni
do acceso a la luz primera, el 
Padre...”.

accessum

“... espejos clarísimos y limpios, 
receptivos de la luz primera y del 
rayo divino, y santamente llenos con 
esta claridad, (la) revelan a su vez 
abundantemente a aquellas que 
siguen, según las divinas leyes”.

De esa luz brota una multiplicidad de rayos distintos, jerarquizados, 
que son más brillantes y perfectos en la medida en que se acercan a su fuente j 
mcreada. Esta emanación de la luz a partir de Dios es efecto de su bondad. i

" Aunque no tomo la traducción del texto griego de las Obras Completas del 
P^eudo Dionisio Areopagita, BAC, Madrid 1990, cito las referencias de esta edición Nuestro regreso a Dios se debe a un deseo interior por llegar a la 

fuente de la luz. A este deseo le sigue una ascensión gradual. Elevándonos de 
grado en grado podemos llegar hasta la fuente de la luz.

“... xal pexaóióóvai irpcjxa pev 
aÍY^hí Hexpíag- eíxa éxeívcov (joirep 
áiTOYeuopévcjv (jxuxóq’ xal páAXov

Debajo del texm griego y del texto latino pongo las traducciones correspon
dientes, tratando de dejar en evidencia las semejanzas y diferencias de ambos textos 
Pseudo-Diomsio cita al inicio de su obra Sgo 1,17. Pareciera que Escoto no traduce 
el texto sino que copia la traducción de la Vulgata del mismo. Sería interesante ver 
como Escoto traduce las demás citas, pero eso supera el propósito de nuestra nota.

Cf. G. Théry, Scot Erigéne, Introducteur... p. 103.

“... et tradendo primo quidem 
clarítate moderata, deinde illis 
tanquam degustantibus lumen, et



174 175Narvaja

magis desiderantibus, magis seme- 
tipsam intus dando et copioso 
illucendo, quia dilexerunt multum, et 
semper extendendo eas in ea, quae 
ante sunt, juxta suam inspiciunt 
analogiam.” (PL CXXÜ 1131c-d)’®.

y habiendo(les) entregado 
primero una moderada claridad, 
luego a las que han gustado la luz y 
desean más, dándose más a sí misma 
en el interior e iluminando abun
dantemente, porque amaron mucho, 
y extendiéndolas hacia aquellas 
cosas que están adelante, ven 
conforme a su semejanza”.

Por medio de la luz, Dios establece la armom'a entre los seres y los 
atrae hacia sí.

Algunas notas sobre la traducción...

(qA-ioq), porque (áolA.íi) unifica todas 
las cosas y reúne las dispersas.” (cf. 
BAC, p. 300).

é4>iepév(i)v, páAAov éauTT|v 
évóiSóvai, Kttl 
éiriAápTTÉLv, oTi qY^Tnioav ttoAú- kkI 
¿el ávareíveiv aÚTac ÉTri la trpóoa), 
Kara ttiv o(|)d)v elg áváveuoiv 
CLvalo-iícív:' (PG m 700d-701a).

sueltas, y congrega a las disper
sas...”TTepioocji;

Sin embargo este Dios Luz sigue estando por encima de sus efectos. El 
término ÚTr¿p, tan usado por el Pseudo-Dionisio indica esta absoluta trascen
dencia que hace de Dios el gran desconocido, y que Escoto traducirá por 
“incognoscibilis”. Dice el Pseudo-Dionisio que no se propone explicar lo 
suprasensible...

“... ttfipTlTOV Y^P TOUTO KKl 
aYvoxJTÓv éoTi Kttl iravxeAxoc 
ávéK(|)avTov...” (PG KI 816b).

“...porque esto es inefable, descono
cido y totalmente imposible de 
revelar.” (cf BAC, p. 324).

“... y transmite primero un resplan
dor moderado; luego, cuando han 
probado la luz y ansian más, les 
infunde un (resplandor) mayor, y las 
ilumina “ ... ineffabile enim hoc et

incognoscibile est, et universaliter 
inexplanabile...” (PL CXXH 1147a).

“... pues es inefable e incognoscible 
y totalmente inexplicable.”

extra-ordinariamente, 
porque amaron mucho-, y las lleva 
siempre hacia delante, según su 
grado en la ascensión.” (cf BAC, p. 
300).

“... ñeque dicere, ñeque intelligere 
cuidam existentium est fas, ñeque 
possibile, sed, ut ineffabile et 
idipsum et incognoscibile in ipsam 
reponentes...” (PL CXXÜ 1165b)

“... y no es lícito ni posible decir ni 
penstir con respecto de algo existen
te, pero, poniendo esto mismo en ella 
como inefable e incognoscible...”

“... oúie elrrelv, oúie éwoqoaí xivi 
xwv ovacjv, oúxe Gqiixóv. ouxe 
4<|ukxóv. ’AU’ we á(|)0€YKXov Kal 
XOÜXO, Kal ttYVOKJXOV ¿tt’ CÚXTJV
¿vaGéirceq...” (PG III 949b).

“... y no es justo ni posible decir o 
pensar (esto) de alguno de los seres; 
pero poniendo también esto en ella 
como algo inefable y desconocido...”
(cf BAC, p. 358).

Traduciendo “aYvwoxov” por incognoscibile. Escoto Eriúgena da mo
tivo a un equívoco importante. Si Dios es en cierta medida desconocido, no 
significa que sea incognoscible por naturaleza. El es el soberanamente 
inteligible y si es desconocido, esto no se debe a su ser divino, sino a las 
condiciones limitadas de nuestra inteligencia creada. Los traductores posterio- 

de Dionisio evitaron este equívoco traduciendo “aYvwoxov” por incognitum
17O ignotum .

Kal xó ouváYÉi Kal
é7ri,oxpé(()ei Tipóg éauxó irávxa xa 
ovxa, xa ópcjvra. xa Kivoápeva, xa 
ijxüxiCópeva, xa Geppaivópeva, xa 
óAxix; ínró xcov aúxoü pappapuYcáv 
ouvexópeva- 6ló Kal iíAioe, óxi 
TOvxa áoAAq iroiel, Kal onváYei xa 
óieoKeSaopéva.” (PG HI 700b).

“... y la luz reúne y vuelve hacia sí 
todo lo que es, lo que ve, lo que es 
movido, lo que es iluminado, lo que 
es calentado, en definitiva, lo que es 
abrazado por sus rayos resplande
cientes. Por esto también (es) sol

“... et lux congrega! et convertit ad 
seipsam omnia visibilia, mota, 
illuminata, caleficata, omnino ab 
ipsius splendoribus comprehensa. 
Ac per hoc et sol, quia omnia soluta 
facit, et congrega! dispersa...” (PL 
CXXn 1131b).

“... y la luz congrega y convierte a 
sí misma a todas las cosas visibles, 
movidas, iluminadas, calentadas, 
abrazadas absolutamente por ella. f. 
Y por esto también (es) sol, porque ^ 
hace que todas las cosas (estén) |

res

^ ^ En la traducción de esta frase, Scoto parece haber comprendido eíí 
avaveuoLv como una sola palabra que comprende como la tercera persona del plural 
de un verbo *eLoavaveú« = inspiciunt, lo que hace que su traducción sea ininteligi- Cf G. Théry, Scot Erigéne, introducíeur... pp. 105-106.ble.
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Pero, para el Pseudo-Dionisio, este Dios desconocido no es inaccesible, 
pues el amor penetra en las regiones cerradas a la razón y a la inteligencia! 
Esto es así porque Dios es trascendente a todas las realidades que pueden ser 
objeto de nuestros conocimientos, de manera que al hablar de Dios nuestras 
negaciones son más exactas que nuestras afirmaciones.

“... áyvooíipev 6e tfiv úirepoúoiov 
OcÚTÍic Kai ¿VÓTITOV Kttl appiTjTov 
¿opiotíav. El toívuv al pev 
¿TOcj)áaei(; érrl túv Geícjv ¿iTiGag, 
ai 6e KaTa(t)áaag ¿váppooTOL...”
(PGm 141a).

“... desconocemos su supraesencial, 
impensable e inefable infinitud.
Puesto que las negaciones acerca de 
las cosas divinas son verdaderas, y 
las afirmaciones resultan inadecua
das...” (cf. BAC, pp. 126).

CXXn 1114c).

“(Las escrituras dicen) por ejemplo, 
que es causa y principio y esencia de 
todas las cosas...” (cf. BAC, pp. 
271).

“... como porque es causa y princi
pio y esencia de todas las cosas”

ignoramus autem o también:
superessentialem 
invisibilem et

ipsius 
ineffabilem 

mfinalitatem. Si igitur depulsiones in 
divinis verae, intentiones 
incompactae...” (PL CXXn 1041c).

et
“... Kttl oijie fiv, oijie ’éorat, oute 
éyéveTO, out€
YeiníoeTaL, páAlov 6e oñre éoriv 
¿H,’ aÚTÓc éoTL tó elvai tolg 
ouai-” (PGmsnd).
“... y no era, ni será, ni llegó a ser, 
ni llega a ser, ni llegará a ser, más 
bien no es; sino que él mismo es el 
ser para todos los seres” (cf. BAC, 
pp. 326).

“... et ñeque erat, ñeque erit, ñeque 
factus est, ñeque fit, ñeque fiet. 
Magis autem ñeque est, sed ipse est 
esse existentibus...” (PL CXXn 
1148b).

“... y no era, y no será, ni fue hecho, 
ni es hecho, ni será hecho. Pues más 
bien no es, sino que él mismo es ser 
para los existentes...”

vero

“... ignoramos su supraesencial e 
invisible e inefable infinitud. Si, por 
lo tanto, en las cosas divinas las 
exclusiones son verdaderas, y por el 
contrario las afirmaciones no 
concuerdan...”.

Las afirmaciones negativas que podamos hacer sobre Dios (como por 
ejemplo “Dios no es bueno”) no significan, según esta forma del pensamiento, 
la ausencia en Dios de bondad o de algún otro predicado que le conviene. Estas i 
expresiones sirven más bien para indicar la supereminencia divina. Dios no es 
bueno a la manera de los hombres, sino que es eminentemente bueno.

Esta concepción de la teología negativa que se funda en la trascenden
cia de Dios, eleva todo concepto e idea de Dios por sobre los límites de 
cualquier anttopomorfismo. Sin embargo corre el riesgo de acercarse al 
agnosticismo .

Escoto Eriúgena traduciendo constantemente el? por in y no por ad, 
como lo harán los traductores posteriores, refuerza aún más este sabor 
panteísta.

“Kal yap q láyaGoii Gecjvnpía to?
6^ ToO irái^wv aitíou irpoóSou? 
éKíjiaívouoa, Kal el? tá ovta, xal 
el? Ttt oÚK ovza éxteíveTai, Kal 
iirep ta oma Kal úir^ xa oúk ovia 
éoTÍv. 'H 6e ToC ovto?, el? irávia 
ra oura écteíveTai, Kal úir^ xa 
ovxa kaxív. 'H 6e Tíj? Coiq? el? 
irávta xa CeJvaa éKxeívexai, Kal 

xa Ceávxá éoxiv. 'H 6e xqg 
oo(j)ía?, el? iiávxc xa voepa Kal 
AoYiKá, Kal aloGqxiKtt éKxelvexai,
Kttl ímep iráiTxa xaíxa éoxL.” (PG 
msiób).
“El nombre divino ‘bien’ que

“Etenim optimi divina nominatio, 
totas omnium causalis processiones 
manifestans, et in existentia et in non 
existentia omnia extenditur, et super 
existentia et super non existentia est. 
Haec vero entis in omnia existentia 
extenditur, et super omnia est. Ast 
ipsa vitae in omnia viventia 
extenditur, et super viventia est. Ipsa 
dein sapientiae in omnia 
intellectualia et rationalia et 
sensualia extenditur, et super haec 
omnia est.” (PL CXXH 1147a-b).

A pesar de la distancia intelectual que el Pseudo-Dionisio señala entre 
Dios y las creaturas, este Dios que es Verdad desconocida y absolutamente ; 
trascendente, es también la Bondad que se les va a comunicar de una manera 
tan íntima que podríamos creer en la identidad de la causa con los efectos. '

Los Nombres Divinos están llenos de fórmulas capaces de ser inter
pretadas de manera panteísta. Por ejemplo:

“Oíov, 6x1 TOvxcjv éoxiv alxía, Kal 
ápxií, Kal oúoLa...”(PGin589b).

“... ut quia omnium est causa et % 
principium et essentia...” (PL I

“La denominación divina de ‘ópti-
Cf. G. Théry, Scot Erigéne, Introducteur... p. 106.
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mo’ que manifiesta todas las 
procesiones causales de todas las 
cosas y se extiende a todas las cosas 
que (están) en existencia y en 
existencia, y está por encima de la 
existencia y por encima de la no- 
existencia. Pero la de 
extiende a todo existente, y está 
sobre todas las cosas. Y la de ‘vida’ 
se extiende a todos los vivientes y 
está por encima de los vivientes. 
Luego, la de ‘sabiduría’ se extiende 
a todos los seres intelectuales, 
racionales y sensibles y está más allá 
de todos estos.”

Aviso a los colaboradores
manifiesta todas las procesiones de 
la causa de todas las cosas, se 
extiende a lo que es y a lo que no es 
y está más allá de lo que es y de lo 
que no es. Y el (nombre) de ‘ser’ se 
extiente a todo lo que es y está más 
allá de todo lo que es. El (nombre) 
‘vida’ se extiende a todos los 
vivientes, y está más allá de los 
vivientes. El (nombre) ‘sabiduría’ 
alcanza a los seres intelectuales y 
racionales y sensibles, y está más 
allá de todos ellos.” (cf. BAC, p. 
324).

Stromata publica artículos inéditos de investigación sobre filoso! I» 
y teología en lengua española. Estos serán remitidos antes del mes de 
mayo de cada año a la Redacción de Stromata, Casilla 10, 1663-SAN 
MIGUEL, Argentina, en disquete y copia impresa; o al correo electrónico 
str@bibusv.edu.ar. Cada uno de ellos es sometido a dos expertos indepen
dientes que los examinan y dictaminan sobre la conveniencia de su 
publicación. En su reunión de agosto, el Consejo de la revista establece 
los artículos que serán publicados en el volumen correspondiente al mo 
en curso. Toda la correspondencia sobre las colaboraciones debe dirigirse 
a la Redacción de Stromata y no a personas particulares.

no-

‘ser’ se

1. Instrucciones formales
Se solicita que la configuración del texto sea la más simple posi

ble. La revista utiliza la negrita sólo en títulos y primeros encabezamien
tos y nunca emplea el subrayado. Las palabras destacadas deben 
cursiva, lo mismo que los títulos de libros y las palabras extranjeras. Lm 
citas de términos o fi-ases breves irán entre comillas. Las citas largas irán 
con una sangría y estarán separadas del resto del texto mediante un línea 
en blanco. Toda inserción de datos extraños al texto citado irá entre

ir en
Basta con los textos que hemos citado para damos cuenta que la tra

ducción que Escoto ha hecho de las obras del Pseudo-Dionisio intenta ser un 
calco perfecto. La mala lectura del texto original y un conocimiento imperfecto 
del griego, hacen que la traducción se vuelva

A pesar de las deficiencias de la traducción, G. Théry le concede a Es
coto el mérito de traducir fielmente el conjunto del pensamiento básico del 
Pseudo-Dionisio, presentándonos verdaderamente un Dionisio 
haciéndolo de al

oscura. corchetes.
Las palabras y las citas en lenguas extranjeras deben ir acompaña

das de su traducción (excepto las expresiones de uso común, como last 
but not least o avant la lettré). Se deben transliterar los términos y citas 
redactados en alfabetos no latinos.

griego,
^na manera accesible al pensamiento occidental, y sin perder

su sabor oriental .
Sería interesante rastrear con cierto detalle la influencia que esta tra

ducción de Escoto tuvo en la Edad Media para comprobar cómo fiie entendido
el Pseudo-Dionisio por quienes accedieron a él a través de la traducción del 
Eríúgena.

2. Notas
Las notas deben ir a pie de página. Las reglas de cita de libros y 

artículos de revistas en las notas a pie de página son las siguientes.

2.1 Libros
Apellido del autor segpido de nombre(s) sin abreviar, en letra 

normal; título del libro en cursiva; lugar, editorial y fecha:

González de Cardedal, Olegario, La entraña del cristianismo, 2.ed., Salamanca, 
Secretariado Trinitario, 1998.

Las obras en colaboración conjunta se ingresan por los autores
unidos por "y":

Mateos, Juan y Camacho, Femando, El Evangelio de Mateo. Lectura comentada, 
Madrid, Cristiandad, 1981.’’ Cf G. Théry, Scot Erigéne, introducteur... p. 108.

mailto:str@bibusv.edu.ar


Las obras que resultan del aporte independiente de varios 
colaboradores se ingresan por el editor. Si no lo hay, por el título:

Schneider, Theodor (dir.), Manual de teología dogmática, Barcelona, Herder, 
1996.

Las partes de una obra se citan entre comillas, mientras que el 
título común va en cursiva:

Sattler, Dorothea y Schneider, Theodor, "Doctrina de Dios", en: Schneider, 
Theodor {áix.). Manual de teología dogmática, Barcelona, Herder, 1996, 
p. 99-170.

2.2. Revistas
El título entre comillas y la revista en cursiva. Añadir volumen, 

año y páginas de la siguiente forma:

Silva Soler, Joaquín, "Hermenéutica y verdad teológica'", en: Teología y vida, 
46 (2005) 167-205.

3. Resumen del contenido
Las colaboraciones deben ir precedidas de un resumen en español 

e inglés (entre cinco y diez líneas), seguido de las palabras claves del 
contenido. Impreso por Artes Gráficas Buschi, Ferré 2250 
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