
Al final del libro $e eneuenlrl.D Ire$ 

tx~ dedicados. comentar el ensayo 
Dl!!rtcllo a lo vida de Daniel Herrera 
Restrepo, el libro Primado de la rozan 
prtkrioo de Adolfo León G6«n y fLflllmente 
estable«!- una proximidad de búsqueda CIl~ 
la r.Josolla IlIl8litic:a y la renorncnologia «s6t 
El yo tn fa ft1fomCfO/ogío dI!! Husserl de 
Dloiel Herrera Reurepo y Fifosofia 
onaUtica y lenguaje cotidiano de Adolfo 
LeónGómez. 

Estos excursos dan testimonio del 
Il!CQnOCimiento que Varps Guillen hace a 
quien es su macstro de tanto afIos Daniel 
Herren Restrcpo, con quien mantiene un 
diílo¡o pennancDte • 10 lar¡o de todo su 
libro. En hle $e hace t.mhih presente, 
obmmente además de 101 textos cUsicos 
de l. filosofia. la lceNII penTllncnte que 
dUf'llnte vario! años ha rellizado el autor de 
penadores colombianos y latinoameric~ 
Danilo Cruz Vi:1t'L. GuilImm Hoyos Visqucz, 
JuJ¡, Vllentina lnbamc, Reyn Mate. Antonio 
Zirión QuijlDO. 

Consickro que COII cste libro, Ocllui.o 
Var¡as Guillen logra dar a la ru6n intuitiva. 
a la subjetividad y 1 la intenubjetivad un 
lugl r re levan te en los estudios sobre la 
fcnomenologia de Husser~ pero DO sólo con 
el fin de lograr una. mejor comprensiÓD de 
eSlos asllntos, sino para mostrllr una ruta 
de investigacm en LatiDoarnmca, 50brc la 
CIIII Y. se bID dado ~Ies avances en 
este mi5mO texto. 

Luz Gloria CárdeDIl5 Mejia 
Universidad de Antioquia 
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HERRERA RESTREPO, 
DADiel. José Félix d~ 

Restrepo 1760-1832. Nuestro 
filósofo Ilustrado . CaU: 
Proe rama edltorJaI de 'a 
Universidad del VaUe, 2003. 

Este libro constituye un. 
contribución mis de Daniel Hene .. Restrepn 
al esrudio de 11 memoria históricl de la 
filoJofi. en Colombia. A CIte Ilunto ha 
consagrado grln pane de 5UI esfuerzos 
desde ba(:e UDOJ lrCinta ailo:s c· .. ·ndo fundó. 
CD compailia de otros colegas, l. Sociedad 
Colombiana de Filosofía. Junto con JOIquin 
zabalza loane se emban:ó, unos aOOs mb 
wde, en el proyecto de: timar una Biblioteca 
Colombiana de Filosofia, que ha publicado 
18 vohlmmes hasta el presente. El último de 
eJOs volúmeocs, rccii:n aparecido el 1110 
pasado es la edición de hu Obr/U compleuu 
de JOSI! Fi:lix de RestIepo, CO!J1Iilada por 
RAflel Antonio Pinzón GarzóD Y con 1'011$ y 
contell:rualizaciones de Daniel HelTerl 
Restrcpo. 

La histOria de la filosofia en Colonilia 
es UIUI pane de la hislOria de nuestn cullUJl 
y de la constirución de nuestra identidad 
eultllJ1ll. En 51! ensayo UJ fi/osofia c%nÚl/ 
de los siglos XVJ/)1 XYlJ/: ¿Nucstro llUdia 
Liad Muio?, Joaquin Zabalza ' se dedica a 
cstudill' el sentido de II eltprCsión "tardia 
Edad Medi..O. con la cual la histooognfia 
liheral de la segunda mitad del siglo XIX 

1 u fU~ 4rl""'¡-. 1'11 0N0q ..... dt ¡. 
5«1_04 c.I_bilUlD tk FU",,,," ... 8ibtiOla:I 
Colombilftl de filolOfiL Vol. 10. 8010U: 
(Jfti'>alidad do Santo Tomb. t<n7. 



d~nominó ~I ord~n colonial . Zlbalza 
consid~rI que esa expresión no ~s del todo 
equivocada. El autor analiu !reS I5pttlO!i 

d~ ~s la denominación; la Edad Media; la 
s~gunda ~sco!hlica ~splllola, nos dice 
Zabalu es mis prOWru allO$Otros ~ influyó 
de una maoen más clara .obre nueslr.ll 
II~ Ed .... Media o filO$Or,. colonia~ tal 
como se dio en España en los siglos XVI y 
XVU, cuyo borizonte habia cambiado I r.IIa 
d~1 descubrimienlo yla conquista del ou~vo 
mundo. En en~ periodo sobresalieron 
Francisco de Viloria y Francisco Suáret.. El 
orden colonial de 11 América espallola lema 
call1Cleristicl5 iolemas que re<:oroabl;n la 
Edld Media y la segunda escolást ica 
espallola. Tal como en la Edad Media, la 
educación seguia en IIlIIlI05 de la iglesia. 
Fueron las órdenes rdi¡iO$ls lu que 
Ibrieron las primeras escuelas de gramática 
y las que fundaron las univel1idades. El 
panorama de las práclicas filosóficas en las 
instiruciones educativas colonilles dependia 
de 115 caracleristicas del ¡¡¡¡"tlio español y 
de sus ntcesidades fundamenl.lle¡ en las 
colonias, tS decir. la actividad misionera. la 
unidad de fe. la onidld política y 
administrativa con la di5111nte metrópoli.' 

Asi pues. la filosofia. vio la luz eo la 
Nueva Granada eo claustros regentados por 
comunidades religions. Eso marcó su 
desarrollo en los primeros sialos dt su 
ensellanu tn nuestra tierna. Se ensdlaba. 

2 JAR-AMU.LO URlBE . Jlime. El ~.miRllJ 
~_bi""" ~~ fl <;':/0 XJX. 8tJaoIl: Editorill 
T.mil. !9604. CilldlJ por Danie! H=na: "las 
prk,i~.s ...x.ililri .. de mell IIICI'II, óo ,U<lO 
olll"'libl. y hospilllidld ; II ,..". •• ilión del 
fUluro, .1 dtJdál por el nbo,lO luc:"uvo. por 
las profesionn Iknk .. bI/r¡IIesat O npilllisw. 
i~ .... "", el._ Qplftob~. p. 17. 
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se aprtodi. y u disc ut ia desde 105 

parámetros de la escoIastica. 

En la segunda mitad del siglo XVIII. 
las ideas de I1 Ilustración llegaron a Nueva 
Granada, por IOdos 105 caminos leglles e 
ilegales. En MI primera fast la lJusU'lción fuco 
UD movimiento reformista orieolado a 
cambiar las viejas esuucruras pedagógicas. 
~ooómicas y políticas de España y su 
impe. io en relacióo con las IlIciones mis 
aVIDudas de Europa. Podemos señalar 
como caTlcttristicas de la !Iuuración 
neogrlllldina; 

- La lucha COUlTa el abuso de las 
argumcnl.lciones silogisticas. 

- El pronunciamiento LOlloa la enseñanz.a 
dellatin y la propueSta de recuperación del 
idioma españoL 

- La manifestación contra el argurntnlo 
dc autoridad en lo que respeCla al 
conocimienlO de la naturaltu, y por el 
conllllno. la propuesta de que se pliviltgie 
la ruón y la experiencia como fuentts del 
conociuJeoIO. 

- La fe en las cicncias. sobre lodo en las 
que llamaban ''útiles~, y la confianu de que 
las aplicaciones de esas ciencias serian la 
base del progreso humano y de l. sociedad. 

- El deslinde de campos eO!re ti saber 
c ieotifico y l. coociencia reli¡ioSl , 
privikgiando pan el primero la razón y la 
uptnmenl.lción y conservando p.ra e l 
segundo la primacía de la fe . 

- El despenar de la conciencia de 
IIIcionalidad. 

Suele asocillJ'SC ti comienzo de la 
!Iustlllción eo Nutva GllInada al papel 



desempeñado por el médico espailOl Josi 
CeleSlllIO. No nos de lendremos en eSle 
espacio. Sólo nos inleresa indicar que fue 
maeS!m de José Félix de Restrcpo, y que 
cuando 105 consideramos desde la disWJC:ia 
que nos ¡;¡, el tieli4X' traII$CUIrido, podemos 
considerarl05 como senill'ldores de 5emil1ls 
de penuntiento autónomo. Restrepo fue 
discipulo de Mutis en el Colegio del RoSlrio. 
De Mutis aprendió la concepción analitica 
de l. razón y li reserva re$p« IO I los 
,islemas cerrados y comprendió el alcance 
de la DUe .... eiencil en el dontinio de la 
n.aruraleu y La lrIDSf ... noacm de La lOCitdad 

Daniel Herrerl sosliene que fue 
ResTrepo quien escribió los primeros texlo 
de mosoril en nuesl ra l ie rra , IUtnS 
concebidos fuodmynta1menle paR apoyn 
la enseft'n7l , AUn I riesgo de equivocarme 
sosteng o que ReSlrepo es l inIO mas 
record.do CUlnlO sus d ilcipulos 
desempei'laron un papel mcrilorio en la 
apropiación y desarrollo de las ciencias de 
nuestro enlorno y e n el procela de 
independencia. Para la mayoria de los 
colombianos son conocidos los nombres de 
Francisco José de Caldas.. Camilo T()(l"C$ Y 
sus hcrmanoslgnacio y Jerónimo. Francisco 
Anlonio Zn, Joaquin Caicedo y Cuern, 
Miguel Pombo, José Maria. Cabal. Miguel 
Caba l. Todos ellos fueron disc ipulos de 
Restrepo. Qu.iz.i baya sido Caldas quien Ic 
hizo el bomcnaje más explicito. en la cana de 
presentación que le dirigió a Mutisen 1801 :' 
' 'Por fortuna me tocó un ealedritico ilustndo 
(es decir, José Fé lix de Resuepo) que 
de testaba eu jergl escolás tica que ba 

3 CALDAS. Ff8J>CIKO Josi. c.n ... df C.J4tJ$. 
BOIOli , Academia Colombiana de Ciencias 
E>:OC III. Filie .. y Nalu" lH. 1978. 

conompido los mas bellos eotendimientOS; 
me aplique bajo $U dirección al esrudio de la 
aritmética, geomeaia, trigOl)l)lTletria, álgebra 
y física experimental. porque nuestro curso 
de fliosofia fue Vttdadenmenle un curso de 
fisica y malemilicas ( ... ) Me enU"eg~ I 
culti ... ar los elementos que hlbia recibido en 
el curso de filosofll. Cooocl que ésllS no 
eran sino las sentillas de la cieocil". 

Dos rasgos distiDtiV(l$ de Resaepo 
aparecen WlI y otra vez en la cartctcriución 
que baee Oao.ie! Herrera de H: su condición 
de maesTrO y su eclecticismo. Restrepo. 
di scípulo de MUlis, tu VO la suene d e 
desIrrollar su tarea sin el peso que hlbil 
representado pan el gaditano el hecho de 
hlber sido considerado el "oraculo del 
rcino-. Motivo de satisfacción. pero wmiin 
de compromiso. Mutis se enor¡u1ledl de 
haber contribuido I despejar las tinieblas de 
las mo:ntes de los jÓ ... enes neogranadinos. 
Dlniel Herrera 5ei\a11 que José Fé lix de 
Resaepo, después de Mutis. descn"mo un 
importlnle papel en 11 naturalizlci6n. 
secularización y socialización de la ciencia y 
de la filosofia en nueSTrO COnu.XIO cultural. 
Continuó con l. introducción de l 
pensamiento de 11 Modemi¡;¡'d. que Mutis 
habia iniciado y lucOO por WI cambio radica! 
en los estudiol mediante II introducción de 
La nueva ciene;' y la nue .... filosofll. El! esta 
Wtl contó con el rcspIldo del Vllny y de 
Monno y Escaodón. 

Seis li'Ios después de la eXpulsión 
de 101 jesuitll, Moreno y Esclnd on 
presentó su plan en pro de la fundación de 
una univenidld pliblicl y de un l 
reorientación de los estudi05. de acuerdo I 
los idelles de 1I Ilustrado", Moreno y 
Escandóo. criollo, Maestro en Filosofil y 
Doctor en Jwisprudenci. de J. Au.dentia 
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J,veriuIa, profesor I kx 2 ÜI05, fue enviado 
en ] 764 I E$pIfi.a por 105 jeil.litu pan 
neg()(:iar uuntos concernientes con la 
Javeriana. Al cabo de los años regrew como 
FiscII. 

Los prinCip iOS de IU Mi /odo 
provisional r ill/eriJlo dr los n/lidios qur 
ha" dr obSUl'Qr los coIegiol dr Santa ir 
eran: (1) la ense6aaza ~ UIl deber del Estado; 
(b) es DeCe$llÍo iDtroducir 11 eoseñanu ck 
lIS cicnciu útiles; (e) el obj etivo de la 
educación es fonnar a 10$ ciudadanos como 
.gentes de 11 historia. Lo verdllderunenle 
nuevo fue l. sUSli tución del melado 
escolUtico por ti orden de las ruanes; el 
rec::baw del argumentO de lutoridad y del 
silogismo, corno fuentes del conocimiento; 
rl mtrelWnienlo de la RWn., la apei ieneia y 
la obsrrvación. 

El proyecto de univenidld pública 
cboc:ó CQn el poder de la i¡lesia, enlTe otras 
cosas porque busc,ba la introducción de 
Wolf, la '¡¡ica de NewtOn y el tratado de 
fU050fil de fortunalo Brescia (&anciscmo. 
enemiao de 11 escolástica y cultivador de 
las cieocia5 exactas). Pequeftos cani:lios, COI! 

11 adopción del \Cl(lo de matemiÓCl$ de Wolf 
en el Colegio de Sao BartolorTJt, pueden srr 
lomados como un triunfo en el contexto. 

Hoyes dificil determinar si en nuestra 
tierra sr abusó mb dr l. escolástica que en 
otTlS t iems ; o si el cansancio que los 
oeo¡rmadioos expresaron ,cspe¡:Io)' eU. era 
signo del canaocio de 1Od05 10$ ilu:$trados 
respecto. una tradici6n con 11 que quisieron 
romper de manera radical. 

El IUtor del libro que estlmos 
analizando dedica el capitulo ni .1 análisis 
de la praxis Y la teoría edllC8Dva de Resaepo. 
Los rug05 que lIS distinguen son: 1. Su 
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lucha por la secularizacióD Y aociaJiuciÓD 
de la eose6anza.. 2. Su oposición.l dictado 
en clase: I cambio propuso la elección de 
un IUtOr que sirviera como guia, pero DO 
debia to ml ne dogmáticamente com o 
lutOridad. 

Sec ularización pero DO esplritu 
aotirreli¡i050, siDo ¡\>ella porbacn lespetar 
el impetio de la ruón y la expetic:ocu en el 
campo del Aber Y el derecho de los sc:J.1am 
de exanUnar I sus propios discípu105. De 
acuerdo COIl Herrera. Restrepo 00 remmc:ió 
a sus creencias religiosas; compartió el 
espir itu de Wo lf, Newton y Mutis , de 
concebir el cooocimimto cientifico de la 
IIIlUt1lcza como lID camillO pan acereane a 
Dios, quien realizó la cre:ación de lCIIC'f'do.A 
leyes I'DI tcmiticlS. No obSllate , lIS 
verdades reli¡iOSlS 00 debim ser sometidas 
a 11 especulación dial6:tic, ni I las sutilez.as 
de la IÓlica. Los CID:q)OS de la razOD Y de la 
fe debian DIlDtentI'$C separados. 

Rtluepo procllTÓ usar lID metado 
socrilico ell su enseAaIlZl . Introdujo el 
espdol tantO ea la enseil.u1u como eo. los 
teXt05. considerándolo como lID requisito 
indispensable en la »enlizlciÓll drl saber. 

En CUlnto al eclecticismo 
caracterUlico de José Félix de Restrepo, 
Daniel Herrerl concluye que lo mb 
~te de $U trabajo fue su propósho 
de 10grar una rev1>lución en 11 enseAanza, 
que propidln la IpropÍllción de 1, cieocia 
ruodeilll en NuevI GnlYd.I. Fue mis UD 

rec::cptor y un divulgador de ideas que UD 
~adorde las mbmas. Másque UIlptnSlOor 
original fue alguien que logró realizar una 
slnlesis de las ideas filosóficas y d entlficas 
mis importantes de su epoca. SU PI pan. 
11 realización de esas slntesis fue adoptar 
como criterios ¡uia la razón y la experieucia., 



tll como lo bubien hecho cualquier O[l'() 
ilustr.do. El ecJeeticismo fue la t:XpiesÍÓl"l del 
rechazo a los sinem.u cerrados, al 
dogtuatismo )' al esplrilU de partido. Restrepo 
no fue di,cipu.lo de ningún filosofo en 
particular, !lOS dice HCUCia, y pan. ello se 
apoya en las declaraciones dtl mismo 
Resbepocontenidas ensu Oración de 1979: 
"La filosona que emprendemos no es 
Clne.ianl, aril!ot~¡¡CI, ni newtoniana. 
NOlOtros no nos postnremot de rodillas 
para venerar como oricul05 105 CIIprichos 
de algún filolOfo. La i"UÓn y DO la aulOl'idad, 
ICndri derecho a decidir DUe!l1ra$ dispuwM

• 

¿CUil fue la coub ibución de Resbtpo 
a la bistoria de las ideas filosóficas en 
Colombid Haber publicado las primeras 
obras filosóficas en espaflol que se 
conocieron en ioda Latinoamhica: 
L«cionu de lógica (1823). L«dones de 
flsico expDimental (I82S) y Lecciones de 
meto.fhica. 

Daniel He .. e,a nos dice que '"para 
Reurepo la filoson. es un medio de 
autodominio y de autovaloncióo para el 
lopo de la madurez pers.onal, cultural, 
polltiCII y IOeiaIH (p. S9). 

ucclt",n d~ 16gica: uaa ló¡lca DO 
uaotllta 

Rellrepo consideraba que el 
verdadero pan.di¡:ma de UD pensar lógico, 
coherente y riguroso eran las materniticas; 
DO ob5taDte, !UVO que ensefllf lógica, debido 
• las exi¡encias de 101 planes de eslUdio 
vi¡elltCl en ese eotonces. Pensaba que la 
16aica dcbia ensellane • continuación de 
In matemiticu. 

La LófiCQ o ane de pemar de Pon 
Royal fue la fuente de inspiradÓD de In 
uccia"es de lógica de Restrepo, tuto 
sin~tico cOllCebido pan. servir de guia a 10$ 
estudilllte$. La lógica de Pon Royal es rica 
en aná lisb, lodos eUos orientados a 
esclareo::er las rormas lógicas fundamentlJes 
que rigen la mente humana. Esta lógica 
prestl Itencion preferencial al juicio y 
muestra un espiritu cartesiano. 
cspedalmenlC en II expwicjón del ~todo . 

Daniel Herren discute 
interpretaciones previas que se han hecho 
del texto de R~bepo, relacionándolo con 
Aristoteles, Descartes. Amauld )' 
Malebranche. Sostiene que Pon Royal. en 
quiCll Restrepo se bau, habla dejado de 
COOIiderar a ArUtótele$ como autoridad y 
que los mis imporunle de la lógica es el 
conjuntO de renexiones que 10$ bombre$ 
bacen sobre lIS cuatro operaciones: 
eoncebiJ,jmgaT. nciocinar yordenar. Halua 
no esd de acuerdo cou Jaime JaramiJJo Un"bc 
quien, apoy'ndose en el testimonio de Juan 
Francisco Oniz, alumno de Restrepo, 
sostiene que este maestro utilizó el lexto 
Elementos dt mat}¡esis lI11iwJal de wolr 
para la enseftanza de la lógica. 

De Wolf, Restrepo aprendió el rigor 
matemático pan. pensar y pata eXj)Ol)ef sus 
idea5 y Iprendió que las matemáticas son 
indispensables para el trabajo cientlfico. 
Concibe la.s matemáticas como el paradigma 
de la lógicl. Resbepo consideraba que en 
DCccsario ensefllr la ló¡ica de una nw.nrn 
diferente a la tradicional. 

"La cxpe' ¡encía ensefla que de mil 
jóvenes que .prenden lógica, no bay diez 
que sepan lIgo de ella 5Cis meses despu~ 
de haber ICmUnado el cuno. Pare« que l. 
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causa de este olvido y de esta negligencia 
tao comlÍll esta en que las materias de que 
!rata La lógica, además de ser tan abs!ractas 
y tao alejadas del uso. soo eoseñadas a 
!ravés de ejemplos poco anyeotes, de los 
cuales nunca ~ habla. De esta manera el 
espiritu que sólo con esfuerzo hace el 
esrudio, no encueo!ra nada que lo releoga a 
el y racilmeote pierde Las ideas recibidas eo 
~l, ya que ellasjamanoo vividas en La vida 
diaria". 

Resbepo concebia La lógica como ane 
del buen pensar. Eo el capirulo que dedica al 
juicio y a la proposición. se extiende en la 
pre~ntación de reglas que se debeo tener 
en cuenta tanto en relac ión coo la creencia 
de las cosas que dependen de la aUlOridad 
como eo relación con la critica de te)(tos. 
"Ofrece reglas de crÍlica histórica para 
discernir las obras geouinas de los autores 
de las espurias y para entender S\I$ escritos". 
Recomieoda atender al sistema y principios 
de cualquier autor que ~ quiere esrudiar, y 
no lomar S\I$ palabras de forma desnuda. 
También se ocupa del raciocinio y del 
método. Entiende el método como "acto de 
nues!ra mente que dirige los pensamientos 
con un orden acomodado para hallar y 
ensei'lar La verdad". Pasos que deben darse: 
en la búsqueda y enseilanza de la verdad. 
En el primer caso, usar el método analítico: 
en el segundo, el sintético. RestTepO 
considera que las fuentes del conocimiento 
son razón, experiencia y autoridad. La razón 
es el camino para convertirse en duei\o de si 
mismo y del universo; para ello es nectsario 
dejar de lado los prejuicios y con inim::Ilibre 
en fren larse I 105 problemas y a las 
soluciones dadas a ellos. Los sentidos, en 
la nto d on div ino, no p ueden ser tan 
i"4*1 ftelos como para engañamos siempre, 
oomo llegó a pensarlo [)escanes. 

Lecciones de fisico experimentld: 
las ciencias naturales como 
fUoso8a natural 

Este texto fue el primero de filosofta 
natural publicado en América española y 
sirvió como le)(IO Unico en nuestro pais ha$ta 
mediados del siglo XIX. Contiene Fisica, 
Geografía, Astronomia, Fisiologii Y Quimica. 
La primera parte se ocupa de Física; la 
segunda está dedicada a la Geografía, la 
Astronomia y el Sistema del universo (Wolf 
y Cassini): la tercera. al estudio del cuerpo 
animado. 

RestrepO se apoya en el abad fran<:és 
lean Antoine Nonet ( 1700-1770). Pero no es 
una mera síntesis como algunos han querido 
señalarlo. ReSlrepo cita. también, las 
Lecciones deflSica de Sigaud de la Fond y 
Microscopio o la inteligencia de todo el 
mundo de Baker. NoUel lo sirve de maestro, 
pero en s~ Lecciones, Restrepo presenta 
otros au tores que publ icaron después de 
Nollet: Newton, Musschenb roeck, 
Boenarve, Graves.ande (experimentalistas 
holandeses difusores del pensamiento de 
Newton), Huygens. Rcaumur. Wolf. enM 
Otros. 

Aunque el le XlO no posta 
originalidad. fue un medio importante para 
domiciliar las ciencias eo América, para 
enseñar el paso de las ciencias cualitativas 
iI las ciencias cuanlitativas. Durante la 
Colonia los estudiantes ocogranadioos 
memoriza ban la física especulativa de 
Aristóteles. Para los ilustrados. la citllCia 
debía ser un discurso critico y progresivo, 
apoyado en la e)(periencia: ~ pensaba que 
el mundo era lamo mis susceplib le de 
maltrnatización cuantO más se pareciera a 
una máquina. 
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L~cc"mes d~ Metafolc4. La 
metaflsica c:omo ciencia de lo 
supraseDslble 

Permuecieroo ioedhu en la 
Biblioteca Naciooal basca cuando Rafael 
Mootoyl y MonlOya publk:ó un volumm 
roo el titulo de Obras completas de Jost 
F,lix de Reslrepo. No obstaote eo esa 
publicación sólo se reconocieron la wgica 
y uu parte de las Lecciones de [lSica. Este 
te)[1O 00 fue escrilo peuonalmeote por 
Rt$Il'epo lino por Rafael M. Vi$Qllez, uno 
de sus dis.cipulos en el Cole¡io MI)'OI' de 
San Banglorné eo 1822. ellexto se C(lmpone 
de cuatro lecciones: Onlololll, Teololía 
natural , Pslc:olqla del alma racional. 
Mutuo con ... do m~ alma y tlltrpo. En el 
texto pueden recooocerse fuentes variadu: 
Descartes, Bouuct, Malebranelle Y FellClon, 
Pol ignle (inspira la Teologí. natura l). 
Cicerón., Platón y Sócrates. En el ntamienlo 
del problema de Dios en el del alma prima 
WUI mentalidad agustiniana y San Agustin 
mismoescitado. 

Llegados a este pWlto 110 nos queda 
siDo ioviwios a caDOCer el libro del profesor 
Herrera y Iquel otro que le sirve de 
rcfe.CIlcia, las Oóras compleuu de JoK Felix 
de Restrepo. 

LuzM.riD. DuqlleM. 
Universidad del VllIe 
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