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L O G I C A Y M O N A D O L O G I A : A L G U N O S A S P E C T O S 
D E L A H E R E N C I A L U L I A N A E N G. B R U N O 

Y G . W . L E I B N I Z 

A finales del siglo X V I I la ant igua tradicion del arte de la memoria , 
hasta entonces una s imple mecan ica del saber encic lopedico, nos ayuda 
a comprender la evolucion del metodo cientifico. L a tradicion retorica ci-
ceroniana, util izada en la E d a d M e d i a como un metodo de memoriza-
cion de virtudes y vicios (Alberto M a g n o y T o m a s de Aquino) — y por 
tanto en su uso m o r a l — devino, en las disputas humanistas en torno a 
la Retor ica , el lugar en donde confluyeron dos necesidades : la reforma 
de la logica aristotelico-escolastica y la bi isqueda de un nuevo metodo de 
invest igacion. 1 

E n las siguientes paginas veremos como aquella historia, de un arte 
en ocasiones esoterico, fue de especial interes en el desarrollo de la cien-
cia moderna y en los preambulos de un metodo, cuya necesidad impul-
saron aquellas artes. E l objeto de nuestro traba jo es doble : a) destacar 
las incidencias del caracter de la logica inventiva luliana, a traves de 
Giordano Bruno , en L e i b n i z y b) buscar el origen de la doctrina de la 
substancia de Le ibn iz (Monadologia) en el pensamiento de Bruno. Am-
bos aspectos, logica y monadologia, seran decisivos en el cambio de r i tmo 
de la c iencia moderna. Con ello destacamos el sustrato naturalista (fisi-
co) en el metodo epistemologico: una base fisica para una logica del co-
nocimiento. 

1 EI termino 'metodo' cobra especial relevancia en el s. XVI I ; muestra de ello es el 
congreso celebrado en Paris en el ano 1632 que Ilevaba por titulo " L a Methode", asi como 
la obra de Rene Descartes, Discours de la Methode, 1637. Sobre las disputas en torno a 
la Retorica, ver Eugcnio Garin, Paolo Rossi, Cesare Vasoli, "Testi umanistici su la Retori-
c a " , Archivio di Filusofia 3 (1953) . Sobre las artes de la mcmoria vease el, ya eliisico, libro 
de Frances Yates, The Art of Memory (Londres, 1966 ; trad. cast. El arle de Ut memoria, 
Madrid, 1974) y Bruno Roy et Paul Zumthor, Jeux de memoire. Aspects de la mnemotechnic 
medievale (Montreal, 1985) . Es muy interesante para las relaciones entre la Topica y la 
Retorica el libro de Theodor Viehweg, Topik und Jurisprudenz (Munich, 1963) , caps. 2 y 6. 



60 A. V E G A E S Q U E R R A 

Al hab lar de metodo lo hacemos sin olvidar el termino Ars, ya en su 
acepcion clasica en la mnemotecn ia , ya en el Ars luliana a la q u e hare-
mos menc ion expresa. M a s alla del analisis de las coincidencias , somos 
de la opini6n que, ba jo la mas cara de una vieja tradicion, en muchos 
casos de caracter hermet ico , se f raguaban las bases de un metodo, le jano 
todavia del cartesiano, que hasta K a n t n o seria formulado. Nos referi-
mos a la denominada Revolucion copernicana.2 C o n aquel la tradicion a 
las espaldas vemos, en dicho metodo, el impacto de la concepcion lu-
liana de la naturaleza y su recepcion en Le ibniz , a traves de los comen-
tarios de Bruno, ba jo la forma de una logica combinator ia o Lingua uni-
versalis. 

E n el empefio de hombres como R a m o n Llul l y Giordano Bruno , en 
la E d a d M e d i a y el Renac imiento , por crear una logica de la invencion, 
que sustituyera la aristotelico-escolastica, descubrimos nuevos lugares co-
munes (Topica) , a partir de los cuales comprender , en su amplitud, la 
vision del cosmos medieval (macrocosmos-microcosmos) y el salto al abis-
m o por el q u e Nicolas de Cusa sintio vertigo. L a perdida del centro y 
referencias espaciales medievales abr ian , a los pies de los nuevos hom-
bres de c iencia , la posibi l idad de explicar, en sus descripciones, el Caos 
del mundo sensiblei cada vez mas lejos de la m a n o del Creador . 

E l Ars de R a m o n Llul l func ionaba c o m o un s istema por el que el 
entendimiento expl icaba los misterios de la fe , antes de que esta, en el 
Renac imiento , o antes con los humanistas , acusara el golpe que la se-
duccion del cientifismo preparaba . 

D e s d e u n a perspect iva prerracionalista — y con la re forma de la men-
te, como objeto de superacion de la inmanenc ia h u m a n a y de aproxima-
cion a la divinidad astral (la U n i d a d gnost ica )—, Giordano B r u n o busco 
refugio en la oculta y mister ica religion egipcia en donde creyo hal lar el 
verdadero sentido de la prisca tlieologia. P e r o n o es el aspecto hermet i co 
de B r u n o el que ahora nos ocupa. M u y probab lemente , los infinitos con-
ceptos de naturaleza q u e se desprenden de su obra, los ataques a la 
doctr ina aristotelica del hilemorfismo, asi c o m o el esfuerzo por asimilar 
nuevas concepciones , como la del heliocentrismo de Copernico , estaban 
en la b a s e de u n a vision del m u n d o natural ista . 

Nos preguntamos hasta que punto es pos ib le situar en los fundamen-
tos de la re forma de la Logica , un sistema cosmologico, una teoria ele-
m e n t a l 3 de cor te neo-platonico que resolviera el caos de l a naturaleza 

3 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (Darmstadt, 1956) , pp. 2 0 y ss. 
* Vease F . Yates, "The Art of Ramon Llull: An Approach to It through Lull's Theory 

of the Elements", en: Journal of the Warburg dnd Courtauld Institutes 17 (London, 1954) , 
pp. 3-77 (trad. cat. Assaigs sobre Ramon Llull, Barcelona, 1985) , pp. 29-120. 
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pasando, de la fundamentac ion teologica luliana, a la fundamentac ion 
metaf i s ica bruniana . ^Estaban el Liber Chaos (1275) y la Logica nova 
(1303) en los presupuestos del Ars generalis ultima de 1308, expresion 
madura de anteriores f o r m u l a c i o n e s ? 4 ^Fueron los comentarios de B r u n o 
al Ars d e L l u l l 5 el acceso a la cr i t ica renacentista del aristotelismo? E n tal 
caso entender iamos el salto que Bruno protagonizo al l levar la Retor ica 
— e n su contexto m e d i e v a l — a un plano metaf is ico explicable desde u n a 
filosofia natural ista . <iEs, por esto mismo, la Characteristica le ibniziana, 
como re forma de la combinator ia luliana —ut i l para el saber to ta l—, el 
paso prev io a u n a metaf is ica de la substancia, esto es, la Monadologia 
del afio 1714? 

Pensamos que la re forma del entendimiento, desde el racional ismo de 
Llul l , hasta los planteamientos de la nueva c iencia (Vico, F . B a c o n ) per-
seguia u n a teor ia del conocimiento que, fundida en una vision natura-
lista, escrita en caracteres matemat icos , hizo posible aquel paso, del pla-
no teologico al metaf is ico y, ahora, a uno cientifico, con la misma idea 
del uso de la razon. Otra pregunta seria si, por e jemplo, Giordano Bruno 
preparo, con su reforma, el camino del nuevo metodo — p a l a b r a que el 
mismo ut i l izaba para sus p r o c e d i m i e n t o s — o se quedo, por el contrario, 
en las nieblas del hermet i smo. 0 

L a idea del ars combinatoria tenia su origen mas remoto en la refor-
m a de la logica aristotelica. L a logica de la invencion q u e L e i b n i z trata 
en su Dissertatio, tenia u n claro precedente en aquel la Ars. E s t e mismo 
afan de re forma de la L o g i c a c lasica pudo muy b ien l legar a L e i b n i z , 7 no 
solo a traves de Alsted (1588-1638) , a lumno de Bruno a quien publ ico el 
De specierum scrutinio (Praga, 1588) , sino ademas por medio de aquellas 
obras q u e el Nolano escribio en forma de comentarios al Ars de Llull . 
D e j a n d o de lado el caracter hermet ico de la obra bruniana, lo q u e estaba 
en juego era el h e c h o de que la Iogica inventiva ampliaba los criterios en 
los procedimientos que precedieron al nuevo metodo cientifico que, en el 
siglo X V I I , se descubrir ia como el punto de part ida de las nuevas proposi-

1 R. Llull, Liber Chaos, MOQ I I I , 249-92 = Int. vj Die neue Logik/Logica Nova (ed. 
Ch. Lohr, Hamburg, 1 9 8 5 ) ; Ars generalis ultima, ROL X I V (Turnholt, 1986) . 

6 lordanus Brunus Nolanus, De Architectura Lulliana, De Lampade combinatoria, De 
Specierum scrutinio, Animadversiones in Lampadem Lidlianam en: Opera Latine Conscripta 
(II , ii) y De Medicina Lulliana, I I I : reimpresion de la edieion de Fiorentino, Tocco y otros, 
3 tomos en 8 partes (Napoles y Florencia, 1879-1891) . 

6 Frances Yates, Ciordano Bruno and the Hermetic Tradition (Londres, 1964) ; trad. cast. 
Giordano Bruno y la tradicion hermetica, Madrid, 1983) . 

7 G. W . Leibniz, Philosophische Schriften, ed. Gerhardt, vol. VII (Darmstadt, 1965) , 
p. 194, en donde se hace mencion a "lordanus Brunus" por haber Uamado al Arte luliano 
"combinatorio". Ver prefacio al De Specierum scrutinio de Bruno (Op. lat., I I , ii, p. 333) . 
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ciones, y cuyo lenguaje B r u n o habia intentado desviar de un contexto m a -
tematico a uno f i s ico-natural . 8 

L a caracter is t ica comun del Ars luliana con, por e jemplo, B a c o n y 
Descar tes promet ia suministrar un arte o metodo universal que, por estar 
basado en la real idad, podria ser apl icado a la solucion de todos los 
p r o b l e m a s . 9 E n el caso de las matemat icas el hal lazgo del m e t o d o ten-
dria lugar en el m o m e n t o en que el uso del numero sufriera el paso del 
ambito cuali tat ivo al cuanti tat ivo. L a f isica siguio los mismos pasos en 
la aplicacion del lenguaje matemat ico . Mas que el caracter de este codigo 
simbolico-lingiiistico lo que despierta en nosotros la curiosidad es el he-
cho de que, de Llul l a Le ibn iz — p a s a n d o por B r u n o — la logica d e la 
invencion anunciaba una logica de la imaginacion, quizas una teoria del 
conocimiento que tuviera presente el paralel ismo entre el orden logico 
\' el ontologico de la naturaleza. ^En que consistia la reforma bruniana? 1 0 

L a r e f o r m a de G i o r d a n o B r u n o 

E n De umbris idearum (Paris, 1582) , uno de los primeros escr i tos , 1 1 

Bruno desarrolla una epistemologia de corte ficiniano, con numerosos ele-
mentos extraidos de Agrippa de Nettesheim (De occidta philosophia, 1 5 3 3 ) . 1 2 

A traves de las sombras la verdad se revela al a lma prisionera del cuer-
po que asciende de sus t inieblas a la luz. Estas ideas-sombras en las que 
se refleja la trama del ser se presentan sobre el plano de la sensibil idad y 
la imaginacion; aparecen como fantasmas y sellos. M e d i a n t e el Ars lulia-
na, como mnemotecnia , se podia reconstruir, en una gradual purificacion, 
el nexo que dejan las ideas para incidir en el plano de la razon y com-
prender la un idad que esta sometida a la pluralidad de las apariencias, 
el caos de la sensibil idad. 

L a originalidad bruniana venia dada en la traduccion, sobre el plano 
de la sensibil idad y la imaginacion, de los contenidos ideales que consti-

8 Bruno, La cena de le ceneri, en Dialogui italiani (ed. G. Gentile e G. Aquilecchia, Flo-
rencia, 1985) , I 25 y ss. 

6 Yates, El Arte de la memoria, p. 435 . 
1 0 Paolo Rossi, Clavis universalis (Bologna, 1983) , 131 y ss. Los nueve sujetos de Llull 

pasan a ser treinta, asi como otros tantos predicados. Los " loci" de ]a retorica ciceroniana se 
denominan ahora "subiecta" y las imagenes "adiecta". El sujeto ya no es aquel que se con-
trapone al predicado en la logica, tampoco es el sujeto de la forma aecidental, ni de la forma 
sustancial, sino el sujeto de las formas fantasticas. Vease tambien Cesare Vasoli, "Umanesimo 
e simbologia nei primi scritti lulliani e mnemotecnici del Bruno", en: Umanesimo e Simbo-
lismo, Atti del IV Convegno internazionale di studi umanistiei (Padova, 1985) , pp. 251-304 , 
y Luciana de Bernat, Immaginazione e scienza in Giordano Bruno (Pisa, 1986) . 

1 1 Bruno (Op. lat., I I , ii). 
1 2 Agrippa de Nettesheim, De occulta philosophia, Opera I (Nueva York, 1970) . 
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tuian la t rama del universo a traves de imagenes, sombras, etc . C o m o 
indica P. Rossi, la nueva postura de B r u n o venia a ser una sintesis entre 
la mnemonica-retor ica y la herencia del lulismo. Entendemos esta sintesis 
c o m o el paso que sufrio la mnemotecn ia del plano retorico al metaf is ico, 
dotando de contenidos reales una mera mecan ica (sustitucion de los loci 
ciceronianos en u n a completa re forma de la Topica ) . Pero Bruno, en tanto 
que reformador del ars reminiscendi , no necesito de las reglas de la com-
binatoria . Conc ib io las ruedas lulianas como simples instrumentos para la 
memor ia artificial. E n su caso, las diferencias entre logica y arte de la 
memoria no eran de gran relevancia y su interes, en la eficacia de dichas 
tecnicas , venia condic ionado por la necesidad de transmitir, mediante un 
metodo rapido, los principios de su d o c t r i n a . 1 3 C o m o sigue diciendo Rossi, 
f rente a los procesos deductivos de la escolastica, B r u n o expuso los ejer-
cicios de la imaginacion y de la memor ia en un plano de conocimiento 
racional . 

^Como pasar, sin embargo , de esta reforma de caracter logico-retorico, 
a la exigencia de una epistemologia en el substrato natural? Recordemos 
que en el Enc ic lopedismo del Cinquecento, en la Retorica Isagoge (1515) , 
el lulismo aparec ia ya cercano a los temas de la cosmologia y la retorica. 
E l nuevo ars reminiscendi de B m n o debia aplicarse no solo a la Retorica , 
sino pasar al c a m p o de la filosofia de la naturaleza (Artificium perorandi, 
Franc for t , 1 6 1 2 ) . 1 4 Los conceptos generales de la fisica aristotelica venian 
traducidos, ahora, en imagenes (Figuratio aristotelici physici audilu, 1 5 8 6 ) . 1 6 

D e este sistema se sirvio B r u n o con cierta frecuencia . E s t a por ver, si 
rea lmente esta m a n e r a de actuar no estaba fuer temente imbricada en la 
concepcion de una imaginacion fantast ica —creadora y no reproducto-
r a — que nos acercara al mundo de lo suprasensible recorriendo el ca-
mino del conocimiento en una semblanza microcosmica de la escala de 
las criaturas. Por otro lado, y en esta inisnia perspectiva, vemos los antc-
cedentes brunianos, tanto en las primeras, como en las liltimas o b r a s 1 , 1 

(De umbris idearum, 1582 y De imaginum compositione, 1591) en el Li-
her de ascensu et descensu intellectus (1304) de R a m o n L l u l l . 1 7 No es 

1 3 Esta claro que la intencion apologetica de Llull no se hallaba en los planes del hereje 
de Nola. Pero quizas no sea una simple coincidencia que este, al final de sus dias, quisiera 
llamar la atencion del Papa con objeto de llevar a cabo una total reforma religiosa, conse-
cuencia de la reforma de la mente y, por tanto, del hombre. El caos producido por la Re-
forma fue el teatro de las acciones y los viajes de Bruno. Vease Bruno, Spaccio della bestia 
trionfante (Dial. ital., I I , pp. 547-829) . 

" Bruno (Op. lat., I I , iii). 
1 5 En la obra Recens et complemento ars reminiscenci (Londres, 1585) —reedicion, con 

algunas modificaciones, del segundo dialogo del Cantus circaeus (Paris, 1 5 8 2 ) — se hace uso 
de las imagense de los sellos para indicar las reglas del arte y no, tan directamente, como 
un recurso. Bruno (Op. lat., I I , i), pp. 211-257. 

M Bruno (Op. lat., I I , i, y I I , m). 
17 ROL IX , pp. 20-199. 
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una pura coincidencia que esta obra tuviera sus raices en el neoplatonismo 
de la medic ina arabe , como tampoco lo era que u n a posible logica de la 
imaginacion en B r u n o pudiera m u y bien l legar a traves de los circulos flo-
rentinos ( M . F i c i n o , G . P i c o . . . ) . E n cualquier caso la apl icacion del Ars 
inventiva de Llul l y la c o n c e p c i o n de una logica imaginat iva en B r u n o 
nos parecen en estrecha relacion. 

L a re forma bruniana se sustentaba en el vert ice de confluencia de 
aquel la tradicion c iceroniana, el e jemplarismo neo-platonico de la m a -
quina luliana y el platonismo de hombres como F i c i n o . T o d o ello dio 
como resultado la propia arte del Nolano, su pecul iar logica del conoci-
miento —nosotros prefer imos decir logica de la imaginac ion—, que hal lo 
su fundamento en el postulado de u n a plena correspondencia epistemo-
logica entre la imagen y la cosa; entre las sombras y las ideas. L a te-
mat i ca del ars reminiscencli podia hal larse inserta en el cuadro del lulis-
m o sobre un plano metaf is ico . 

Si la logica de la imaginacion provenia de la corr iente neo-platonica , 
y sabiendo el pape l que desempei ia aquel la en el caos de la sensibil idad, 
quizas no sea muy descabel lado suponer que, tambien, Llul l dedico u n a 
parte importante de su produccion a organizar el caos de la naturaleza 
acces ib le por los sentidos. Por ello mismo queremos entender la razon 
en Llul l de forma unitaria , como si de u n a razon reguladora se tratara, 
desempenando la misma funcion que la sensibil idad y la imaginacion en 
Bruno . 

T a m b i e n L e i b n i z intuyo que la vida del a lma trascendia la esfera de 
la conc ienc ia clara ij distinta, siendo asi u n precursor de la idea de la 
unidad mas profunda d e sensibil idad y e n t e n d i m i e n t o . 1 8 Pensamos que 
en el largo proceso hac ia la adquisic i6n de un metodo cientifico, y en la 
neces idad por hal lar u n a b a s e epistemologica al m a r c o metaf is ico y teo-
logico, la sensibil idad y la imaginacion (como facul tades de conocimien-
to) consti tuyeron las bases de u n a teoria del conocimiento en Bruno. Asi-
mismo la teoria de los elementos luliana (Liber Chaos, 1275) estaba en los 
origenes de su metaf i s ica y teologia, preparando t iempos posteriores. ^Se 
anunc iaba el metodo que Copernico f o n n u l o ? 

u Toda una tradicion platonica se halla tras dicha concepcion del alma. Es muy intere-
sante el articulo de R. Klein, "L'immagination comme vetement de I'ame chez Marsile Ficin 
et Giordano Bruno", en: Revue de metaphijsique et de morale, 1 (1956) 18-39. Tambien 
K. Park, "Gianfrancesco Picos de imaginatione in der Geschichte der Philosophie", en: 
Gianfrancesco Pico della Mirandola, Vber die Vorstellung/De imaginatione (Munich, 1986) , 
pp. 16-40. 
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L e i b n i z y la c o m b i n a t o r i a l u l i a n a 

E n la Dissertatio de arte combinatoria de 1666 Leibniz cita a Llull , 
Bruno, Agrippa de Nettesheim, Pierre de Gregoire , Alsted, Bacon y H o b -
bes. E s conocida la crit ica que se h a c e a la combinatoria luliana por 
insuficiencia, entre otras cosas, en el numero de las combinaciones. 1 - ' Asi-
mismo es interesante destacar la descripcion que de la mnemotecnia hace 
Leibniz , quien conocia a Llul l por la compilacion estrasburguesa de La-
zaro Zehtner de 1598. E n la mencionada obra, Le ibniz desarrolla cierto 
tipo de escritura universal, apl icando su reciente arte inventiva basada en 
signos graficos, que mas tarde desarrollaria de una forma mas aniplia cn 
la Characteristica realis, concebida en Paris hacia el aiio 1673. Las pri-
micias de dicho proyecto ya se hal laban en la correspondencia a Ol-
denburg y a la Royal Society. T a m b i e n formaron parte de estc proyecto 
la Lingua generalis, De grammatica rationali y Analysis linguarum, todas 
ellas del ano 1678 . - " Intentos anteriores de construccion de una lengua 
universal, regidos por el interes enciclopedista del saber, ya los encon-
tramos en la obra del P. Pedro Bermudo en el aiio 1653, a quien Le ibniz 
cita, asi como en 1661 en J . J . Becker , en el jesuita Athanasius Kircher 
— a quien F e r n a n d o I I I de Austria encargara la elaboracion de una len-
gua comiin con el proposito unifieador de la diversidad lingiiistica de su 
imper io—, asi como tambien en Inglaterra, J . Wi lk ins v G . Dalgarno 
(dichos trabajos carec ian de base filosofica para Le ibniz ; e fect ivamente 
muestran una relacion mas directa con la Gramat ica que con la Fi loso-
f ia) . Ser ia largo referir los ensayos enciclopedistas que, a lo largo de los 
siglos X V I y X V I I , ocuparon a muchos pensadores y cientificos, con el 
objeto de reunir la plural idad del saber. L o que nos l lama la atencion 
es conio dicho interes l lega a Le ibniz y que caractcres adquiere en el 
conjunto de su dispersa produccion filosofica. 

L a novedad de L e i b n i z estaba encaminada a una reforma de la com-

1 0 Leibniz, Samtliche Schriften und Bricfe, en: Philosophische Schriften VI , 1 (Darmstadt, 
1930) , pp. 163 y ss. 

* Se intenta transformar la Characteristica dcl ano 1666 cn una leugua hablada cu la 
que cualquicr iormula numcrica pucda igualarse a una palabra intcgiada por tantas silabas 
como numeros hay en dicha formula. Ver L. Couturat, La logique de Leibniz d'apres des 
documents inedits (Paris, 1901) , pp. 62-64 y ss. 

= l P. Pcdro Bcrmudo, Arithmeiicus nomenclator mundi, omnes nationcs ad Unguarum ct 
sermonis unitatcm invitans (1653) ; J . J . Becker, Character pro notitia linguarum universali 
(Franclort, 1 6 6 1 ) ; A. Kircher, Ars mugna scicndi (Amsterdam, 1669) , Polygraphia nova' ct 
universalis, ex combinatoria Arte detecia (Roma. 1672) ; J . Wilkins, Essay Towards a Beal 
Character and a Philosophical Langutigc (London, 1668) Cf. P. Rossi, Clavis universalis, 
pp. 2 5 9 y ss.; Tomas Carreras y Artau, De Ramon Llull a los modcrnos ensayos de forma-
cidn de una lengua univcrsul (Barcelona, 1946) , pp. 23 y ss. 
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binator ia luliana, con el objeto de adquirir un autent ico saber. E n su em-
peno por explicar el Universo como un sistema armonico, L e i b n i z l levo 
lejos su metodo deductivo, mas alla de los l imites de la logica formal y 
la mat emat i ca pura. E n De arte combinatoria se l l amaba la atencion so-
b r e la doctr ina de Bisterfield de las conexiones esenciales entre todos 
los seres. U n sistema deductivo de logica o de matemat icas es una ilus-
tracion, por e jemplo, de la verdad general de que el Universo es un 
sistema. D e ahi que pueda h a b e r u n a c iencia deduct iva de la metaf is ica , 
una c iencia del ser. ^No es, acaso, esto el intento bruniano de l levar la 
re forma de la logica al plano de la metaf i s ica? S e t ra taba de buscar un 
sistema de conexiones, vinculos q u e representaran el plano de lo real . 
E r a preciso una teoria del conocimiento que sustentara todo el aparato 
de la L i n g u n a Universalis . 

C o m o Couturat y Russell pusieron de manifiesto, la filosofia metaf is ica 
de Le ibn iz se b a s a b a en sus estudios logicos. L a doctrina de las monadas 
estaba en estrecha conexion con el analisis sujeto-predicado de las pro-
posiciones 2 2 y el mismo Le ibn iz escribio que, en la Dissertatio del aiio 1666, 
ya se ha l laba el germen de su pensamiento posterior. Asi como la " C h a -
rac ter i s t i ca" le ibniziana fue un intento de reforma de la combinator ia , 
poniendo sus bases para la doctrina de la substancia, pensamos que la 
combinator ia luliana y la logica bruniana, como revisiones de la aristo-
tel ica, pusieron los cimientos para , desde la cosmologia, l legar al plano 
de la metaf is ica . 

I m p l i c a c i o n e s b r u n i a n a s e n la d o c t r i n a de la s u b s t a n c i a de L e i b n i z 

V e a m o s como los precedentes de la doctr ina de las monadas de L e i b -
niz se hal laban, en gran parte , en el caot ico pensamiento de Giordano 
B r u n o . 2 3 

E s t o no seria de gran interes, si no fuera porque pensamos que no 
solo la Monadologia de L e i b n i z es deudora de Bruno , sino tambien una 
parte importante de su sistema general . 

E n el R e n a c i m i e n t o las doctrinas que h a c i a n referencia , de alguna 
manera , a la " m o n a d a " estaban c ier tamente l igadas a u n a concepcion 
que ref le jaba una clara relacion entre el macrocosmos y el microcosmos; 
una mult ipl ic idad que se revelaba en la s implic idad de lo U n o . L a fuerte 
inf luencia del e jemplarismo neo-platonico de un R a m o n Llul l en el con-

2 2 F . Copleston, A History of Philosophy, IV (Londres, 1958) , pp. 267 y ss. 
2 3 " . . . sein Werk iiber Monadologie in eine gewisse Nachbarschaft zu Brunos Mona-

denlehre geriickt ist." Cf. B. Stern y G. Fred, Bruno. Vision einer Weltsicht (Meisenheim, 
1977) , p. 132 . 
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cepto de naturaleza, como en la reforma de la logica aristotelica fue de 
gran relevancia . 

H a g a m o s breve relacion historica de la palabra " i n o n a d a " en los es-
critos de G . W . Le ibn iz . L a pr imera noticia que tenemos de dicho ter-
mino, en su dispersa obra , la encontramos en una referencia a John D e e : 
" T a l e nihil praestant characteres chemicorum aut Astronomorum nisi quis 
cum J o h a n n e D e e Londinensi , autore Monadis Hieroglyphycae, mysteria 
nescio quae in illis venari posse s p e r e t " . 2 4 

Ya H e n r y More, en su Enchiridion metaphysicum,"5 ataco el mecani -
cismo de Descar tes , como a todo dualismo de la materia, asi como a 
"nul l ib i s tas" y "holeumer is tas" , por la pobreza en su concepcion del es-
piritu, sosteniendo la existencia imica de unidades totalmente espiritua-
les a modo de atomos (monadas) . 

Encontramos en Le ibn iz componentes esenciales de la palabra " m o -
n a s " y " m o n a c h o n " en el Discours de Metaphysique, de 1686. Hoy po-
demos casi afirmar que antes del ano 1696 no se halla dicho termino en 
su significado tecnico. E s a partir de este aiio que Leibniz utiliza este 
concepto en un sentido mas preciso, habiendolo tomado de F . M. van 
Helmont , con quien estuvo en contacto en Hannover . 2 ' ' E l 13 de marzo 
del mismo aiio, en car ta a Farde l la , h a b l a Le ibniz de la m o na d a para 
designar substancias estr ic tamente individuales: " M i h i omnis substantia 
operat ionum mire fertilis videtur. S e d a substantia (praeterquam infinita) 
substantiam, id est m o n a d a , produci non arbi tror" . Y en 1697, tambien 
en car ta a F a r d e l l a : " D e natura monadum et substantiarum quod porro 
quaeris , putem faci le satisfieri posse si speciatim indices, quid in ea re 
explicari v e l i s " . 2 7 

E l 19 de enero de 1706 escr ibe Le ibn iz a Bucher de Volver (1643-
1709) , profesor de la Univers idad de Leyden, en un intento por com-
paginar la idea de individualidad con la de c o n t i n u i d a d . 2 8 Y el 5 de 
febrero en respuesta al jesuita des Bosses y refiriendose al "vinculo subs-
t a n c i a l " de las monadas , Le ibn iz h a c e alusion a la falta de " s i tus " de 
estas entre si : "S i id quod Monadibus superadditur ad fac iendam Unio-
nem substantiale esse negas, j am corpus substantia dici non potest; ita 
enim merum erit M o n a d u m aggregatum, et vercor ne in mera corporum 
phaenomena recidas. Monades enim per se ne situm quidem inter se ha-

-' Leibniz, Philosophische Schriften, VII , p. 204 . 
2 5 Henry More, Opera oninia (1679) . Filosofo ingles (1614-1687) de la escuela platoniea 

de Cambridge, de la cual fue representante del movimiento mistico y teosofico. 
-'" H. Heimsoeth, Die sechs nrossen Tlwmen cler abendliindischen Metaphijsik uncl der 

Ausgang des Mittelalters (Darmstadt, 1953) , p. 188. 
2 1 L. Stein, Leibniz und Spinoza; ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Leibniz-

schen Philosophie (Berlin, 1890) , pp. 209-210. 
2 S Leibniz (Ob. cit., I I , p. 281) . 
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bent , n e m p e realem, qui ultra phaenomenorum ordinem porrigatur. Una-
q u a e q u e est velut separatus quidem mundus , et hi per phaenomena sua 
consentiunt inter se, nullo alio per se commerc io n e x u q u e " . 2 9 

E s tambien interesante destacar, para posibles semblanzas con Bruno, 
que his tor icamente el termino " m o n a s " lo recoge , Le ibniz , de fuentes ca-
bal ist icas , en donde la mater ia se ent iende como "coal i t io monadum spi-
ritualium torpent ium" y el mundo se compone " e x divinis spiritus par-
ticulisve divinae essentiae in monadas punctave physica contract is et cons-
t i p a t i s . . . " . 3 0 

Q u e L e i b n i z h a b i a leido a Bruno es algo que ya hemos dicho ante-
r iormente . Pero , asi como en la doctrina de la m o n a d a se presenta como 
algo sistematico, n o encontramos en Bruno , ya sea en la obra latina como 
en la i tal iana, un metodo cientifico o concepcion cerrada que nos de una 
idea de la evolucion de tal c o n c e p t o . 3 1 

M Leibniz (Ob. cit., I I , p. 4 4 4 ) : "Leibniz an der Bosses". 
3 0 Leibniz (Ob. cit., I I I , p. 5 4 6 ) : "De Cabala Hebraeorum multum olim locutus sum 

cum Domino Knorrio p. m. Consiliario intimo Principis Sulzbacensis, auctore Cabalae denu-
datae, viro magnae et multiplicis doctrinae, egrcgiique in publicum animi. Et Cabala He-
braeorum videbatur Metaphysicae cujusdam sublimioris gcnus, ncc spernenda in eam rem 
referebat: et quamvis fortasse Hebraeorum doctrina eousque non penetrasset, non idco minus 
interpretationem cxtensionemve commodam Iaudarem. Ex cjus schola prodierat Moses ille 
Germanus, sed ad pejora defecerat". 

Leibniz (Ob. cit., I I I , p, 5 4 5 ) : "Verissimum est, Spinosam Cabala Hebraeorum esse abu-
sum: et quidam qui ad Judaeos defecit et se Mosem Germanum vocavit, pravas ejus sen-
tentias prosecutus est, ut ex refutatione hominis Germanica a Dno. VVachtero, qui eum 
noverat, scripta patet. Sed fortasse Hebraei ipsi et allii vetercs, praesertim Orientales, cum 
de rebus Philosophicis notiones parum distinctas habuerint, commodum itidem sensum ad-
mittunt; Spinosa vero ex combinatione Cabalae et Cartesianismi, in extremitates corruptorum, 
monstrosum suum dogma formavit, ncque intellexit naturam substantiae verae seu M o n a d i s, 
quam aliquando in diario Parisino fusius cum mco systcmate Harmoniae praestabilitae expo-
sui, . . . " Ver Zohar. Kabbala denutlatu seu doctrind Iiebraeorum transcendentalis, Chr. Knorr 
von Rosenroth 1 (1677) : 2 (1684) 2/6, 3 1 0 : 1/2, 2 9 3 . Cf. W. Beierwaltes, Proklos (1965) 
13 Anm. 73 . 

Leibnniz (Ob. cit., IV, pp. 523-524) : "Le peu de realite substantielle des choses sensi-
bles des Sceptiques; la reduction de tout aux harmonies ou nombrcs, idees et perceptions 
des Pythagoristes et Platoniciens; l'un et meme un tout de Parmenide ct de Plotin, sans 
aucun Spinozismc; la connexion Stoicienne, compatible avec la spontaneite des autres; la 
philosophie vitale des Cabalistes et Hennetiques qui mettent du sentiment par tout; les 
formes et Entelechies d'Aristote et des Scholastiques; et cependant 1'explication mecanique 
de tous les phenomenes particuliers selon Democrite et les moderns, etc., se trouvent reunies 
comme dans un centre de perspective, d'ou 1'object (embrouille en le regardant de tout 
autre endroit) fait voir sa regularite et la convenance de ses parties: on a manque le plus 
par un esprit de Secte, en se bornant par la rejection dcs autres." 

3 1 Bruno, De Vinfinito universo e mondo (Dial. ital., I, p. 373) . Heimsoeth, Die sechs 
grosseti Themen der abendlandischen Metaphtjsik und der Ausgang des Mittelalters (Darm-
stadt, 1953) , p, 186, n. 13 : "Von Nikolaus geht der Weg zu den Monadenlehren von Bruno, 
Helmont, Leibniz." B. Stern y G. Fred, Bruno. Vision einer Weltsicht (Meisenheim, 1977) , 
pp. 132 y ss., dicen que no hay pruebas fehacientes de que Leibniz conociera la obra de 
Bruno, excepto ho Spaccio. Vease tambien D. Mahnke, Eine neue Monadologie (Berlin, 1917) 
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D o s son los l ibros de L e i b n i z que, de una manera mas especial , tra-
tan dicho t e m a : Principes de la Nature et de la Grace fondes en Raison 
y la Monadologie, ambos de 1 7 1 4 . 3 2 

Por lo q u e respecta a Giordano Bruno, la doctrina de la monada era 
algo mas que un punto de part ida o un m o t i v o . 3 3 Varias son las obras 
que tratan el tema — s i bien podemos decir que no aparece en todas de 
la misma manera , ni siempre, como ya es habitual en este autor, en el 
mismo contexto—n La cena de le ceneri, De 1'infinito, universo e mondi, 
Lo spaccio de la bestia trionfante, todas ellas de 1584 y pertenecientes al 
grupo de dialogos italianos que Bruno escribio durante su estancia en 
I n g l a t e r r a . 8 4 Consideramos que De la causa, principio e uno, t ambien del 
mismo ano, puede tener relacion con el tema de las monadas, si b ien no 
de forma directa, si por lo que se refiere a la concepcion de la naturaleza. 
De triplice minimo et mensura y De monade, numero et figura, pertene-
cen a los poemas latinos del aiio 1 5 9 1 . 3 5 

No es nuestra intencion hacer repaso de todas ellas pues, ademas de 
constituir gran parte de la opera bruniana, nuestro interes se dirige, es-
pec ia lmente , a aquellas obras que tuvieron una repercusion en la bus-
queda del nuevo m e t o d o cientifico, como es el caso de La cena de le ceneri, 
o la crit ica al aristotelismo del De la causa, principio e uno, y no tanto 
a aquellas que , por su titulo, mant ienen una relacion de semejanza, como 
sucede con el De monade, nuniero et figura, en donde se l leva a c a b o 
un interesante estudio de los numeros. 

P e r o quizas la acepcion de monada que mas se acerca a la intencion 
de nuestro t raba jo es la que encontramos en De gli Eroici Furori: " V e d e 
1'Anfitrite, il fonti di tutti numeri , de tutte specie, de tutte raggione, che 
e la monade , vera essenza de 1'essere de tutti ; e se non la vede in sua 
essenza, in absoluta luce, la vede nella sua genitura c h e gli e simile, che 
e la divinitate, procede questa monade c h e e la natura, 1'universo, il mon-
do; dove si contempla e specchia, c o m e il solle nel la luna, mediante la 

y D. W. Singer, G. Bruno. His Life and Thought (Nueva York, 1968) , pp. 72 y ss.: "They 
bear some resemblance to the semina of Brnno's predccessor Fracastoro, being associated 
with some of the qualities of life. They perhaps provided a suggestion to Leibniz for his 
Monads." 

3 3 Leibniz, Principcs de la Nature et de lcl Crace fondes en Raison/Monadologie-Ver-
nunftprinzipien der Natur und. der Gnade/Monadologie (Hamburg, 1982) . 

3 3 "Die Monadenlehre war fiir Bruno mehr als ein Idecnsatz oder nur ein Motiv. Und 
mag es auch so sein, dass Leibniz in manchem angeregt wurde, trotzdem ist seine Monado-
logie eine vollig selbstandige Konzeption, die in mehrfacher Hinsicht iiber Brunos Monaden-
lehre hinausgeht." Cf. B. Stern y G. Fred, Bruno. Vision einer Weltsicht (Meisenheim, 1977) , 
p. 133 . 

3 4 Bruno (Dial. ital.), vid. supra. 
3 0 Bruno, De triplici minimo et mcnsurct (Op. lat., I , iii); De monade numero et figura 

(Op. lat., I , ii). 
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qualle ne i l lumina trovandosi egli nel l 'emisfero delle sustanze intel le-
tua l i " . : i , i 

L a mo nada es la fuente de todos los mimeros. L a fuerte influencia 
pitagorica esta presente en esta obra. Pitagoras (o los pitagoricos) hab ian 
hab lado ya de una "pr imera m o n a d a " o "pr imera u n i d a d " ; unidad fun-
damental y li ltima de la cual se derivan todos los n i i m e r o s . 3 7 L a m o n a d a 
es la unidad, el fundamento de todo uno. U n a real idad intel igible , meta -
fisica que era conceb ida como un principio : "Numerus est accidens m o -
nadis, et monas est essentia numeri ; sic composito accidit atomo, et atomus 
est essentia composit i . Principium numeri monas cum numero, sicut et 
principium magnitudinis atomus cum ipsa magnitudine, reduct ive vel prin-
cipal i ter sunt in genere quantitatis , et accidentia substantiae, quae est 
monas antecedens, vere et per se minimum principium magnitudinis , in 
quo non ex q u o . . . " . 3 8 

Las alabanzas a Pitagoras son n u m e r o s a s 3 0 en la obra de Bruno , quien 
se veia a si mismo en la l inea de los profetas del hermetismo, Hermes 
Trismegisto, Pitagoras, etc. Bruno seria el interprete del mundo al recu-
perar una antigua sabiduria oculta en la t r a d i c i o n . 4 0 Cons ideraba el he-
l iocentrismo de Copernico como una mera formulacion. E l verdadero ar-
tifice era el mismo Bruno quien en cierta medida desconsideraba la con-
cepcion astronomica de aquel , por tener un fondo matemat ico y carecer 
de un discurso na tura l . 4 1 No olvidemos la falta de formacion m a t e m a -
t ica en el Nolano en su formacion conventual . Quizas por ello en el caso 
de L e i b n i z : "dans sa jeunesse, . . . avait penche pour les atomes et qu'il 
avait compris quil fal lait autre c h o s e " . 4 - Se trataba del calculo numerico 
que, entendido segun un proyecto de L ingua Universalis , se integro en el 
metodo cientifico que va estaba en marcha . 

E n tanto que fuente de todos los mimeros, especies v razones puede 
ser tomada la monada de B r u n o en el sentido de un principio; quizas no 
con tanta relevancia como adquiere este concepto en Leibniz , pero si 

3 9 Bruno, De gli eroici furori (Dial. ital., I I , p. 1125) . 
3 7 Sobre el posterior antipitagorismo de Bruno en el De immenso, ver A. Corsano, II 

pensiero di G. Bruno nel suo svolgimento storico (Florencia, 1958) , pp. 249 y ss. 
8 8 Bruno, De triplici minimo et mensura (Op. lat., I, iii), p. 140. 
3 0 G. Bruno, La cend de le ceneri (Dial. ital., I, p. 8) . 
4 0 Bruno le daba escaso valor a las afirmaciones de la Sagrada Escritura y no aceptaba 

la cronologia biblica vicndo cn cl cristianismo una derivacion de la religion mosaica, de la 
que era feroz enemigo. El Corpus Hermeticum era considerado, aun entonces, por algunos 
autores —este era el caso de Ficino y Bruno— como anterior o mas antiguo a la Ley de 
Moises. Vease F . Yates, Giordano Bruno y la tradicion hermetica, op. cit. supra n. 6, en donde 
se halla una amplia exposicion de dicha problematica. 

4 1 Bruno, La cena de le ceneri (Dial. ital., I , p. 66) . 
1 3 G. de Santillana, "De Bruno a Leibniz", en: Histoire de la Pensee: I I . La Science 

au XVI siecle, en: Colloque international Royamount, 1-4 Juillet, Paris, 1957, p. 230 . 
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como aquel principio que, sin ser regulador, sino animista, lanzo al No-
lano a la comprension de la unidad armonica y animada, a la bi isqueda 
del infinito que y a en La cena de le ceneri, se formula con distancia de 
una de sus primeras obras de caracter mnemotecn ico — D e umbris idea-
rum43— y en Ia cual, todavia no se habian superado los planteamientos 
neo-platonicos de corte plotiniano. Hal lamos en la Cena a un Bruno l ibe-
lador de las cadenas de la caverna de Platon y revelador de las som-
bras , mas al la de las cuales re-conoceremos la real idad suprasensible. 

H a y una transicion entre el neo-platonismo de corte ficiniano del Bru-
no de De umbris idearum a las posiciones defintivas de La cena. Se trata 
de una uniformizacion ontologica y cosmologica por desarrollo de ele-
mentos platonicos y naturalistas. 

Inte lecto , a lma y mater ia confluyen en un p u n t o cualquiera del uni-
verso infinito. D e esta manera la ejemplificacion de la "coincident ia oppo-
s i torum" se usa de igual forma en el De umbris idearum y en el De la 
causa.44 S e puede decir que el animismo bruniano acaba con el dualismo 
de la substancia . E s t a misma idea la encontramos en Le ibn iz (Monado-
logie, § 1) quien, para explicar las leyes naturales, no consideraba sufi-
c iente la accion de los atomos que, por ser materiales , eran infinitamente 
divisibles. E s asi que explicaba dicha substancia, como siendo de natura-
leza inmateria l . 

E n este primer pasaje , como en otros posteriores, se halla una clara 
crit ica a la doctrina de la substancia cartesiana. L a m o na d a es un atomo 
formal , como el atomo animado b m n i a n o , acto substancial , potencia acti-
va y pasiva; un alma del mundo, diria Bruno . Para ambos la monada es 
una unidad metaf is ica , cada monada es un espejo del cosmos en su tota-
lidad, asi como el mimero de las monadas es infinito. Para Bruno, porque 
tambien el m u n d o lo es y para Le ibniz , porque en ello esta el sentido de 
una armonia preestablecida. No solo las monadas son elementos de un 
compl icado mundo, sino que son almas. B r u n o veia el mundo como algo 
vivo, u n organismo, un alma p a r a todas las almas; las monadas tenian 
una funcion unitaria . T a m b i e n en Le ibn iz podria ser interpretado asi 
el § 62 de la Monadologie en el que se dice que cada monada repre-
senta al universo entero. 

Le jos de E p i c u r o la concepcion atomista que nos interesa es aquel la 
por la que, part iendo del principio de reduccion de la unidad a la plu-
ralidad 4 5 y viceversa, se l lega a una vision unitaria del cosmos, en donde 

43 Op. cit., supra n. 16. 
1 4 Bruno, De umbris idcarum (Op. laf.. I I , i), p. 38 y De la causa (Dial. ital., I , pp. 337-

338) . Vease A. Ingegno, "II primo Bruno e 1'influenza di M. Ficino" en: Rivista critica di storia 
della filosofia 23 (1968) , 149-170, y M. A. Granada, Introduccion d G. Briino, La ccna de 
las cenizas (Madrid, 1984) , pp. 26-27. 

1 0 Nicolas de Cusa, De docta ignorantia (Opera I , Hamburgo, 1964) . 
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la muer te no existe, sino el cambio mismo. Para Bruno se t ra taba de 
atomos que son mater ia y forma al mismo t iempo: "Coss i tutte cose nel 
suo geno hanno tutte vicissitudine di dominio e servitu, fel icita ed infe-
licita, de quel stato che si ch iama vita e quello che si chiama morte, di 
luce e tenebre , di b e n e e male . E non e cosa alla quale natura lmente 
convegna esser eterna, ecce t to che alla sustanza, che e la materia , a cui 
non m e n o conviene essere in continua m u t a z i o n e " . 4 1 ' 

D e los parrafos 1 al 18 de la Monadologie se trata, prec isamente , de 
la naturaleza de las monadas creadas. D e s d e una posicion parmeni-
dea L e i b n i z vuelve a cri t icar el dualismo de la substancia cartesia-
no (§ 14) , asi como la division de los acc identes en la escolastica (§ 7 ) : 
" L e s accidens ne sgauroient se detacher , ni se promenev hors des substan-
ces, c o m m e faisoient autresfois les speces sensibles des scholastiques. Ain-
si, ni substance, ni acc ident peut entrer de dehors dans une M o n a d e " . 
T a m b i e n para Bruno hay un l imite en la division; la mater ia no es infi-
ni tamente divisible, el l imite es la monada o atomo, como encontramos 
cn Lampas triginta statuarum: " . . . m a t e r i a , hoc est subiectum primo sus-
cept ivum; atomus, h o c est substantia physice impartibil is , in quam fit ul-
t ima corporum material is realisque resolutio, tanquam pract ica geomctr ica 
d i v i s i o n e " . 4 7 L a misma idea aparece en De monade, Francfor t , 1591 ; Mor-
dentius, Pai is , 1586; Articuli adversos mathematicos, Praga, 1588, asi como 
en otras o b r a s . 4 S 

H a y en Le ibn iz la idea de un principio interno por el cual la substan-
cia cont iene el acto de su percepcion y sus cambios : " . . .Auss i n'y a-t-il 
que cela qu'on puisse trouver dans la substance simple, c'est a dire, les 
perceptions et leurs changements . C e s t en cela seul aussi que peuvent 
consister toutes Les Actions internes des substances s imples ." (Monado-
l°gie> § 17.) T a m b i e n hallamos en Bruno la idea de oambio, que no de 
corrupcion, porque solo las formas exteriores c a m b i a n : " D u n q u e a b b i a m o 
un pr inc ipio intrinseco formale , eterno e subsistente, incomparabi lmente 
megl iore di quello ch'han finito gli sofisti che versano circa gli accidenti , 
ignoranti della sustanza de le cose, e che vengono a ponere lc sustanze 
corrottibil i , perche quel lo chiamano mass imamente , pr imamente e princi-
pa lmente anima che e o perfezione ed atto di corpo vivente, o pur cosa 
che resulta da certa s immetria di complessione e memmbr i . O n d e non e 

4 0 Bnino, La cena cle le ccncri (Dial. ital., I, p. 156) . Tambien sobre cl tema de la Ca-
bala en relacion con la muerte es interesante el dialogo Dc gli Eroici furori (Dial. ital., I I ) , 
asi como el libro dc F. Seciet, Les kabbalistes chretiens de la Renaissancc (Paris, 1984) , 
p. 40 ) . 

" Bruno, Lampas Iriginta statuarum (Op. lat., I I I ) , p. 178. 
1 8 Bruno, De monade (Op. lat., I, ii); Mordentius (I, iv); Artictdi adversus Mathematicos 

(I, iii). Cf. Ignacio Gomez de Liano, Introduccion a su ed. G. Bruno, Mundo, Magia u Me-
moria (Madrid, 1982) , p. 59 . 
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maravigl ia se fanno tanto e prendeno tanto spavento per la morte e disso-
luzione, como quell i a quali e imminente la iattura de 1'essere. Contra la 
qual pazzia crida ad alte voci la natura, assicurandoci che non gli corpi 
ne 1'anima deve tener la morte , perche tanto la materia quanto la forma 
sono principii cons tant i s s imi" . 4 9 Y en Le ibn iz : " J e prends aussi pour accor-
de que tout etre cree est sujet au changement , et par consequent la Mo-
nade cree aussi, et m e m e que ce changement est continuel dans c h a c u n e " 
(MonadoJogie, § 10) . Pero L e i b n i z se refiere a cambio interno. Hav uno 
continuo a cada monada, pero estos cambios naturales provienen de un 
principio interno, no de una causa externa, dado que no hav influencia 
exterior en la monada , ni t ienen estas influencias sobre otras. E n otra 
obra del mismo ano : " L e s Monades l i a y a n t point des parties ne sauroient 
etre formees, ni d e f a i t e s . . . " Les Principes de la nature et de la grace 
fondes en raison, § 2.) 

Nos hal lamos en un universo de monadas individuales, sin interaccion 
mutua, pero fiel reflejo del conjunto regido por una lev de armonia, en 
el que la m o n a d a suprema es Dios . Es te es uno de los puntos mas os-
curos, en donde p r o b a b l e m e n t e hava disparidad de criterios. Para Bruno 
las monadas son eternas, no conocen el t iempo, mientras que para Le ib -
niz (MonadoJogie, § 6) las monadas no podrian comenzar mas que por 
creacion ni terminar mas que por aniquilacion. Pensamos que en Bruno 
la concepcion de una divinidad es totalmente inmanente . Es discutible 
la posicion de S t e r n , 6 0 quien pone como e jemplo de diferencia esencial, 
en ambas teorias, el problema del movimiento. Le ibn iz (Mon., § 10) opta 
por un movimiento continuo, mientras que para Bruno el concepto de 
infinito parece ser estatico. Creemos que esta posicion debe ser entendida 
desde la crit ica al movimiento de Aristoteles. Recordemos aquel pasaje 
de B r u n o en De immenso: " Inf initum infinite, hoc est intensive non agit 
n e q u e patitur; infinituin vero finite hoc est extensive, agit ac patitur"." ' 1 

Por sus cual idades se distinguen las monadas unas de otras con objeto 
de que haya distincion entre las diferentes partes del universo. Carecen, 
por supuesto de las propiedades de lo sujeto a la extension (materia, divi-
sio, figura). T o d o lo cuanti tat ivo esta, tambien, excluido en ellas: " C e -
pendant il faut que les Monades ayent quelques qualites, autrement ce 
ne seroient pas m c i u c des Etres . E t si les substances simples ne diffe-

*° Bruno, De la causa, principio e ww (Dial. ital., I , pp. 245-246) ; Lainpas (Op. lat., I I I ) , 
253-256 ; Spaccio (Dial. Hah, 556 -557) ; Dc minimo (Op. lat., I, iii). 

™ B. Stern, op. cit., p. 136. 
0 1 Bruno, De immenso, I (i), p. 2 9 1 . Cf. H. Vedrine, La conception dc la naturc clwz 

G. Bruno (Pari.s, 1967) , pp. 157 y ss. (cap. "Infini et mouvement"). Tambien sobre el mismo 
tema J . Bockmeier, Die Naturtheorie Giordano Brunos (Franciort, Nucva York, 1980) , pp. 29-
49 (eap. "Endliche Bewegung und unendliche Bewcgkcit"), pp. 71 y ss. P. R. Blum, Aris-
toteles bei Bruno (Munich, 1980) , pp. 29-49 (cap. "Kosmologio"). 
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roient point par leurs qualites, il n'y auroit pas moien de s 'appercevoir 
d'aucun changement dans les c h o s e s . . . " (Mon., § 8 ) . 

L a hipotesis de un numero infinito de elementos, de germenes o semi-
llas q u e se diferencian entre si cual i tat ivamente , que poseen propiedades 
irreductibles y por cuya mezc la y continuacion nacen las cosas visibles, 
ya fue formulada por Anaxagoras, y no es de extranar que el Principio 
de las diferencias individuales de Le ibn iz va se hal lara en Bruno. 

E l concepto de perfecc ion es explicado en Le ibniz mediante el de 
l imite: alli donde no hay limite, en Dios , la perfecc ion es absolutamente 
infinita: " D ' o u il s'ensuit que Dieu est absolument parfait ; la perfect ion 
n'etant autre chose que la grandeur de la real i te positive prise precise-
ment , en mettant a part les limites ou bornes dans les choses qui en ont. 
E t la, ou il n'y a point de bornes, c'est a dire, en Dieu , la perfect ion est 
absolument infinie" (Mon., 41 ; Tlieod., § 22, p r e f a c e § 4a) . . 

D e c i a m o s que para B r u n o la mater ia no es divisible hasta el infinito, 
sino que hay un l imite en la division, la mona d a o atomo minimo. E n el 
De triplice minimo et mensura, Bruno introduce tres min imos : la m o na d a 
o unidad; unidad de mimero, el punto o unidad de la l inea; el atomo o 
unidad del cuerpo: minimo corporal , f is ico y metaf is ico ; substancia mini-
m a o minimo simple. B r u n o dice que la caracter ist ica fundamenta l , o mas 
comiin de todo minimo substancial es la monadic idad, p o r q u e : a) los 
atomos constitutivos de la real idad son vivientes y animados (monadas o 
individuos); b) son irreductibles a otra ent idad aun cuando estan en co-
munidad con el resto del universo y con D i o s : m o n a d a por excelencia 
("monas m o n a d u m " ) . E s decir, dicha caracter is t ica , consiste en un mini-
m o q u e cont iene la pluralidad, pues esta se compone de substancias sim-
ples (Mon., § 1) que ya Nicolas de Cusa h a b i a visto en De docta igno-
rantia, en un esfuerzo por asimilar el p lanteamiento medieval , microcosmos-
macrocosmos. Substancias simples que, como ciertos "primarios princi-
p ios" individuales que forman los cuerpos compuestos , aparecen en otra 
de las obras de Bruno, De Tinfinito, universo e mondi.62 

Muchos son los pasajes en los que encontrar iamos las sefiales brunia-
nas en la obra de Le ibniz . Serian de destacar , por e jemplo, las posicio-
nes de ambos respecto a la idea de principio que, en el caso de Le ibniz , 
tan br i l l antemente expuso O r t e g a y G a s s e t . 6 3 

C o m o ult ima conclusion senalamos que la logica y la metaf i s ica par-
t ieron unidas en el Renac imiento en busca de una teoria del conocimien-
to que les proporcionara un marco cientifico. Nos referimos a la logica 

" Bruno (Dial. ital., I ) . 
m J . Ortega y Gasset, "La idea de principio en Leibniz y la evolucion de la idea de-

ductiva", en Obras Completas VIII (Madrid, 1965) , pp. 61-352. 
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que, cn su intento de renovacion, asimilo las artes de la memoria llevan-
dolas de un plano retorico a otro ontologico. 

R a m o n Llul l y Giordano Bruno fueron los artifices de este proyecto 
que, mas tarde, Le ibn iz integraria en sus ideales enciclopedicos. 

E l nac iente concepto de naturaleza aplico el lenguaje matemat ico , de 
la misma manera que la cosmologia luliana se situo en la base de una 
epistemologia. 

L a obra de Llul l , dirigio a Bruno y a Leibniz en el camino del mc-
todo que K a n t anunciaria en la conocida formula de la "Revolucion co-
pern icana" . 

Amador V E G A ESQUERHA 

Raimundus Lullus-Institut 
dcr Universitat Freiburg i. Br. 




